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INTRODUf;CION 

Actualmente, escribir un trabajo sobre bandas puede 
parecer un tanto pasado de moda; asf como realizarlo a 
mediados de los ochenta hubiese significado aprovechar la 
coyuntura que se presentó con la explosión de los jóvenes, 
tanto en las calles como en la note roja de los medios de 
comunicación y la poslbllldad de reallzar aportaciones 
novedosas a nivel del conocimiento de la juventud en 
general y sobre cierto tipo de juventud. 

En 1992, la atención de la opinión públlca· se centra 
prioritariamente en problemas como la contaminación de la 
ciudad de México, en la catástrofe ecológica, el tratado de 
libre comercio y la poslbllldad de salir de la crisis 
económica por la. que atraviesa nuestro paf s. Pero se deja 
en el olvido marginal al sector de la juventud que ocupo el 
primer lugar de su atención durante la década pasada. 

Tal parece que en nuestro país, el Interés de las ciencias 
soclales sobre cierto tipo de problemas sólo responde a 
momentos coyunturales: hay Interés por determinado 
fenómeno socia! sólo cuando ya se manifestó, superando 
por mucho la capacidad de los clentfflcos, no sólo para 
preeverlo sino para comprenderlo. Por otro lado, si el 
fenómeno tiende a decrecer aparentemente, o por lo menos 
deja de llamar la atención de la opinión pública, los 
clentfstas se olvidan de él como si ya hubiese sido compren
qldo ~n toda su magnitud y se hubiera agotado. 

Sobre el tema de las bandas, la aparente concluslón a 
que se llegó por parte de la ciencia, en terminas generales, 
se puede resumir tal como lo manifesté en un trabajo 
reallzado conjuntamente con Alfonso Hernández en 1987: 
<<Los clentfflcos y la sociedad consideran 11 la banda 
como el origen del robo, /11 pramlscu/d11d, 111 prostitución, 



la drogadicción, la violencia y otras causas punibles, ewre 
las que se encuentra Incluido el homicidio mismo> >. 1 J 

De pronto resultó que para el derecho, la psicología y 
una parte de las ciencias sociales el enfermo no sólo es el 
culpable de su enfermedad, sino que es el origen de todos 
los males que afectan a la sociedad en su conjunto. Así dice 
René Glrard en su libro La Vio/ene/a y lo Sagrado: < <la 
sociedad Intenta desviar hacia una victima relativamente In
diferente, una victima sacrlflcable una violencia que 
amenaza con herir a sus propios miembros> > . 121 

Pero en este caso, la víctima no es relativamente In
diferente, por el contrario, se ha manifestado con una violen
cia Inusual, que trasciende los limites de /ó tolerable y que 
maneja un discurso que aterra a la sociedad; situación que 
es aprovechada de Inmediato por los medios de 
comunicación para magnificarla negativamente, con el fin de 
desviar la atención de la opinión pública que sufre la crisis 
económica y polftlca por la que atravleza el país, hacia estos 
grupos de jóvenes que son 11 nueva anc1rn1cl6n del mal. 

Puesto que durante la década de los ochenta, el prlnclp1I 
problema en la ciudad de México es la banda. El sistema 
se hace cargo del asunto y, tal como lo planteamos en el 
articulo citado de Alfonso Hernández, ya no existe e/ 
problema, < <que nadie se preocupe. Hoy en dla hay 
tareas de control para todos. Pero no basta con vlgtlar al 
loco dellncuente desde la fam//la, ta escueta, et vecindar/o, 
la calle, la comisaria, el ejército; preciso es, además, co
rregir/o, reeducarlo, reformarlo. Y si la moral a ta que ha de 
ser reintegrado es ónlca y objetiva, será el sabyr ónlco y 
objetivo el mejor Instrumento de retnserclón > > . 31 

[1] HernAndez, Alfonso y Ochoa Carlos. "Las Bandas llocura o 
vlolencla? on: Pedagogía. Revl1ta de la Unlv•nldad 
Pedeg6glca Naclonal. Vol. 4 N• 12, Mblco, Octubre-Diciembre 
1•87. pp. 81-90. 

(2) Glrard, Ren6. La vlolencla y lo Sagrado, Barcelona, p. 12. 

[31 HornAndez Alfonso y Ochoa Carlos. Op. cit., p.83. 
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De esta manera la banda cobra una forma explicable y 
entendlble para la opinión pública, son /ecos, dellncuentes 
o simplemente jóvenes que no logran Integrarse al sistema 
y por Jo tanto asumen una conducta desviada. Y esto se 
puede manifestar abiertamente en la tolevlslón, la radio y en 
los congresos porque ya está sustentado clentlllcamente 
gracias a que ya existe, < <un ejército da olentfflcos para 
estudiar. anal/zar y axplloar el problema que aqueja a la 
sociedad, y he aquf que la banda ya no sólo tendrá que 
enfrentarse a la famll/a, a los veo/nos, al barrio, a la otra 
banda, a la pollofa, al juez, al ejérolro, a la leglslaolón; 
ahora también tendrá que enfrentarse al olantffloo, al lnvee-
1/gador qua oon airas de médico preguntará, obfervará, 
experimentará, Interpretará para diagnosticar> >.14 

Bajo estos conceptos, parece que todo está dicho sobre 
la banda; sin embargo, Ja experiencia de más de seis años 
de trabajo con diversas bandas de los municipios de Tlal
nepantla y Naucalpan prlnclpalmonte, y el posterior Intento 
de buscar Información y conceptos en las teorías existentes, 
nos planteó la disociación total entre la realidad y la teoría, 
entre el trabajo clentlflco y Ja praxis. En México, existen 
pocos estudios serlos sobre el fenómeno y algunos de éstos 
presentan grandes lagunas, tanto teóricas como empíricas. 

Algunos trabajos recíentes, que logran acercarse al 
fenómeno, parten desde nuestro punto de vista, de lo par
ticular de una banda o zona geográfica en especifico, y 
generalizan sus conclusiones. De tal forma, pronto sus afir
maciones entran en conflicto con los resultados obtenidos 
por otros Investigadores, lo que ha dado pauta a Inter
minables y estériles discusiones sobre cuál es Ja banda más 
banda, si son grupos emergentes, contestatarios, contra-cul
turales o que si son parte de un poder-saber propio e In
apropiable para los demás, etc. 

El presente trabajo parte, en primer término, de la ex
periencia que se tuvo con diversos tipos de bandas de 

(4) ldem., p. 83. 
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diferentes estratos socio-económicos y en zonas geográficas 
con escasa relación y comunicación, como el caso de la 
sierra de Guadalupe en Tlalnepantla y la zona del Mollnlto 
en el municipio de Naucalpan. Esta experiencia, con más de 
cuarenta bandas tan diversas entre si, nos planteó el cues
tlonamlento del por qué de tales diferencias en el hacer 
diario de cada grupo, en la cosmovisión de su entorno, en 
su relación con el resto de la comunidad, con otras colonias 
o zonas y, tratar de entender el hecho de que Incluso dos 
bandas de una misma colonia puedan ser tan diferentes. 

En este trabajo se pretenden esbozar algunos datos que 
nos permitan clarificar: el que algunos grupos se consideren 
punk o roquer; que tengan una estructura Interna confor
mada de manera tal que no permiten la entrada de jóvenes 
del exterior; que su hacer diario lo reallcen sólamente en su 
esquina o barrio o bien de forma contraria. El aprendizaje 
conjunto que se tuvo con ostos grupos de jóvenes nos 
enseñó que el comportamiento, el vestuario y principalmente 
el lenguaje, entre otros tantos slmbolos y signos, son 
diferentes en una banda de unidad habltaclonal y en un 
grupo similar de colonia popular. A su vez, estas dos, no 
tienen nada que ver con los chavos de las ciudades per
didas, aunque en los tres sectores las bandas sean del tipo 
punk. 

De la misma forma, convivir con diversas bandas nos 
demostró que el grupo es un ente dinámico, lleno de con
flictos y alianzas Internas; donde una constante está dada 
por el choque Interno que se manifiesta en una especie de 
brecha generacional esto es, los más jóvenes del grupo 
actúan y piensan de distinta manera que los mayores, lo que 
provoca una serle de actitudes de confrontación que forman 
parte de la Identidad Interna del grupo. 

En este trabajo de tesis se propone reallzar un estudio 
sobre una banda, partiendo de considerar que estos jóvenes 
Integran un grupo Inserto en un proceso dinámico, pero que 
también pasan por un proceso Individual. Además este 
proceso estará condicionado por su pertenencia a tal o cual 
sociedad especfflca, Presentando múltiples posibilidades de 
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acción, existencia y permanencia, de acuerdo al tipo de 
banda en que se hayan conformado y a la autoconcepclón 
que elaboraron con respecto a su modalidad dentro del 
rock, (punk-roquer). 

El desarrollo del trabaJo, es más descriptivo que analltlco. 
Se trata de clarificar ciertas actitudes y no conceptos, por 
lo que el producto final no se presenta básicamente como 
conclusión sino, como punto de partida para estudios 
específicos del tema, que a la larga permitan la elaboración 
de una teoría sobre las bandas. 

En el primer capítulo del presente trabaJo se plantea una 
resana histórica, que muestra cómo el problema Juvenil ha 
sido tratado por el derecho, la psicología y las ciencias so
cleles, beJo el trinomio dellncuencle-enfermeded-conducte 
deavled1. Se revisan y critican algunas de las lntervenslones 
más socorridas sobre el tema y, en el caso concreto de los 
estudios elaborados en México, realizamos cuestlonamlen
tos retomando muchos de los elementos históricos y 
teóricos que se consideraron válidos en el estudio de estos 
grupos. Por último, se concluye el capítulo con una propues
ta de conceptualización que nos permita Ir adentrándonos 
en el tema. 

El caprtulo segundo se dedica a la reconstrucción 
histórica de la situación y características de los Jóvenes, 
Insertándolos cronológicamente por décadas, en un contex
to que va de lo general a lo particular. Es decir, que parte 
de les condiciones económicas sociales y polltlcas de 
nuestro país, desde la década de los cuarenta hasta los 
ochenta; describiendo a grandes rasgos el proceso de 
desarrollo urbano de la ciudad de México y reconstruyendo 
el existir de los Jóvenes en el barrio. 

En el tercer capltulo, con base en la experiencia de 
trabaJo con Jóvenes de los municipios mencionados, se 
desarrollan algunos planteamientos metodológicos para 
realizar el acercamiento para el conocimiento y la 
participación con estos grupos de adolecentes. Planteamos 
algunos de los condicionamientos que se dan en la esfera 
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de la estructura social de pertenencia de las bandas, para 
despues realizar la propuesta de lo que se considera como 
grupos cerrados y abiertos (endógenos y exógenos), y 
describir los diferentes procesos que se dan entre ellos. El 
capltulo se cierra con algunas consideraciones sobre lo que 
es el punk y el rock para el caso concreto de las bandas 
de Tlalnepantla y Naucalpan. 

En el último capitulo se aplica el modelo propuesto, en 
el caso especifico de una banda de Tlalnepantla, escogida 
entre otras por presentar, de manera global, la poslbllldad 
de estudio en todo su proceso de existencia. y que en 1969 
manifestaba slntomas de estar en proceso de 
desintegración. Además, se tenla contacto de trabajo con 
ellos desde 4 años atrás, por lo que presentaba un caso 
Ideal para su estudio. En este sentido, consideramos que no 
existe la objetividad pura en las ciencias sociales y que el 
hecho mismo de seleccionar el tema de Investigación 
obedece a patrones Ideológicos y subjetivos. 

El proceso de Investigación con este grupo Implicó tres 
años de observación participante, lapso en que se aplicaron 
una serle de entrevistas, tanto de lndole Individual, como 
colectivas. En el presente trabajo se rescató sólo lo que se 
consideró significativo, dejando a un lado Información suma
mente Interesante que se puede manejar para futuros 
trabajos. 
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CAPITULO! 

l. LA DELINCUENCIA 

El fenómeno de la banda no es nuevo; a lo largo de la 
historia el proceso de constitución de grupos Juveniles ha 
sido largo y heterogéneo, lo que es reciente es el Interés de 
las ciencias sociales para entender y estudiar el fenómeno. 

Sin embargo, para el derecho y la sociedad, este 
problema surge en Inglaterra en el siglo XVII, cuando se da 
el transito de la forma de producción artesanal a la In· 
dustrlal, dándose la disociación entre el traba)ador y los 
medios de producción, creandose al mismo tiempo la 
necesidad de formular leyes que sancionen las condiciones 
políticas y económicas, permitiendo de esta forma es· 
tablecer las nuevas condiciones de producción capitalista. 
(Ver su desarrollo por Carlos Marx, el capital, vol.1, 
cap.XXIV, "La llamada Acumulaclón Originarla". 1973., 
p.607-649.) 

Un gran número de los campesinos expulsados son 
jóvenes y niños que al no encontrar forma de satisfacer sus 
necesidades de sustento, son obligados a tomar actitudes y 
realizar actividades como vagancia, ocio, y rebeldía que 
segun Platt, Anthony, < < forman el cont,xto en que surge 
el termino de delincuencia juvenil > >. 11 

[1] Platt, Anthony. LOS SALVADORES DEL NIÑO. 1902. p. 19. 



De esta forma se da un proceso gradual, en el que el 
Estado por medio de sus leyes forza a los Individuos que 
abandonan el campo para partir a la ciudad, a observar los 
conductos requeridos para para ocupar un lugar en el 
proceso productivo. es decir, vender su fuerza de trabajo. 

En este sentido, la ley no solo castiga, sino que Impone 
un sentido del comportamiento, por medio de un proceso 
de ldeologlzaclón que segun Vlllafuerte < <se concretiza en 
Instituciones encargadas de crear en los sujetos la 
necesidad de observar la dlsclpllna, en un Intento de 
homogenlzar las realaclones socia/es> > 121. As! en 1840 
segun Foucault < <la formación del moderno sistema penal 
trances pone en funclonijmlento la correccional para 
jóvenes de La Mettay > > 13 . Dando Inicio a las estructuras 
represivas en contra de los Jóvenes. 

En 1899 en los Estados Unidos de Norte América, se 
produce un movimiento en pro de una leglslaclón especial 
sobre menores Infractores; logrando la creación de 
tribunales para éstos. El primero se establece en Chlcago 
en 1899 y en este se considera al menor fuera del derecho 
penal, pasando del criterio punitivo al de readaptación y 
prevención. 

En el caso de México, en 1908 según datos que propor
ciona Francisco Gomezjara < <Antonio Gómez Pedroza 
sugiere al ministro de Gobernación crear jueces paternales 
destinados exclusivamente ij conocer los actos Ilegales de 
los menores de edad> >.14 

En 1912, los abogados Plmentel y Macado, proponen 
que a los menores Infractores se les trate conforme a su 
escasa edad y no conforme a la Importancia jurídica de los 
hechos. Es hasta 1926, que se crea el tribunal de menores 
en el Distrito Federal. 

[2] \l;llafuerte et.•I., Oenealogfa del Silencio. 1986, p. 28. 
[3} Foucault, Mlchel. Vigilar y Castigar. 1982, p. 47. 

[4] Gomezjara, Francisco. Pandlllerlamo en el Eatallldo Urbano. 
1988, p. 27 
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En 1928, la ley sobre prevenslón social de la delincuencia 
Infantil en el Distrito Federal, señalaba: < <los menores de 
15 años no contraen responsabl/ldad crimina/ por la 
Infracción de las leyes penales que cometen, de ahí q11e no 
podrán ser perseguidos criminalmente ni sometidos a 
proceso ante las autoridades; pero por el so/o hecho de 
Infringir dichas leyes penales, o /os reglamentos, circulares 
y demás disposiciones gubernamentales de observancia 
general, quedan ba/o la protección directa del Estado, 
extendiéndose la acción de los tribunales para menores a 
los casos de niños abandonados~ vagos, Jndlc/pllnados, 
menesterosos e Incorregibles > >. 51 

Es rara la Implicación de que los tribunales para menores 
atendieran todos los casos de niños con problemas, de ahf 
que la frase de que la mejor escuela del crimen es la cárcel 
o en este caso la correccional, no es de nlr.guna manera 
exageración, ya que cualquier niño que Ingresaba a la tutela 
del Estado, se relacionaba forsozamente con niños con an
tecedentes delictivos. 

En 1931, los tribunales de menores dejan de pertenecer 
al D.D.F. para Integrarse a la Secretarla de Gobernación, quE¡ 
es quien maneja la polftlca Estatal. En estas fechas tanto la 
edad polftlca como la civil y la penal es de 21 años. 

En el sexenio de Dfaz Ordaz, la edad política, civil y penal 
se baja a los 1 B años y según Solfs Qulroga debido a un 
móvil politice. < <Se creyó que así se podría controlar 
me/or a /os Jóvenes>> .l• Sin embargo, es hasta el 2 de 
Agosto de 1974 que se aprueba otra ley, redactada pór 
especialistas en polftlca carcelaria, crlmlnalfstlca y penal. En 
lugar de tribunales para menores, aparece un consejo tutelar 
cuyas diferencias singulares son dos: 

A)· Los niños de primer Ingreso estarían separados de 
los demás para evitar su contaminación; Es decir, 

[5] SoUs Qulroga, H6ctor. Juatlcla de menores. 19871 p. 36. 

[5J lbld., p. 53. 
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se reconoce que tales Instituciones son focos de 
Infección. 

B) La readaptación a la sociedad se haría preferible
mente devolviendo a los menores a su hogar, con 
ciertas orientaciones para ellos y para sus padres. 

Según la ley que crean los consejos tutelares para 
menores Infractores del Distrito y Territorios Federales. 
< <El consejo tutelar para menores, tiene por objeto 
promover la readaptación social de los menores de 18 años 
que Infrinjan las leyes penales o los reglamentos de pollcfa 
y buen gobierno, o manifiesten otra forma de conducta que 
haga presumir, fundadamente, una lncl/naclón a causar 
daños asf mismo, a su familia a la sociedad. Y cuya 
adaptación se hara mediante el estudio de la personal/dad, 
la apllcaclón de medidas corryct1vas y de protección y 
vigilancia del tratamiento > >. 17 

En 1986 el reglamento de pollcla y buen gobierno men
ciona como delito, el que se pronuncien palabras que ofen
dan la moral en la vla pública, asl como vestir de manera 
estrafalaria Incluyendo traer el pelo largo o cortado de 
manera no convencional. Es claro que esta lay·afecta direc
tamente a los chavos banda. Cualquier joven con 
caracterlstlcas de pertenecer a una banda es considerado 
sujeto de tutela y por consiguiente como delincuente. 

Sin embargo no es el único Intento del sistema jurldlco 
y penal mexicano por frenar el Incremento de las llamadas 
bandas; en este mismo año de 1986 el procurador de Jus
ticia del Distrito Federal, Renato Sales Gasque, propone la 
reducción de la edad penal, de los 18 a los 16 años para 
frenar los altos Indices de dellncuencla. Según él < <en el 
Distrito Federal y área metropolltana operan más de 5,000 
bandas de Jóvenes entre los 15 y /os 18 años de edad. y 

[7} Diario Oficial. "Ley que crea loa Con•eJoa Tutelare• pua 
menore1 lnfr•ctorea del Dlatrlto y Territorio• Feder•lea". 
1974. 
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son a éstos a los que se atribuye la mayor/a r.e los del/tos 
que se registran a diario en la metrópol/ > >. a¡ 

Sobre el tema se han desarrollado foros de consulta, 
mesas redondas, seminarios, etc; donde el común 
denominador es la falta de Investigaciones a fondo sobre el 
problema, ya que los juristas manejan de forma bastante 
simple que el temor de los menores a Incurrir en faltas 
penales logrará que se reduscan automáticamente los 
Indices de dellcuencla. 

Sin embargo el derecho muestra su limitación en el hecho 
de que para la jurisprudencia el menor sólo puede ser con
siderado, en tanto buscar la mejor forma de castigar el 
delito, Intentando modificar sus mecanismos de sanción y 
corrigiendo sus métodos de aplicación. 

Para el derecho, la banda se convierte en una asociación 
de jóvenes delincuentes y como a tales se les trata. en este 
sentido el aparato jurídico mexicano se apoya en los medios 
masivos de comunicación, que Inciden para crear la Imagen 
de Ja banda conformada por crimen, violencia y drogas, for
mando de esta manera la concepción ldeologlzante que la 
sociedad tiene con respecto a los jóvenes y muy particular
mente sobre una determinada clase de juventud, sobre la 
que se establecen una serle de valores prejulclados y estlg
matlzantes. 

11. CONDUCTA DESVIADA 

Al no poder explicar los comportamientos que sanciona 
el derecho delega esta responsabilidad a la ciencia y la cien
cia se encarga de producir el saber necesario que Informa 
de las causas y efectos por los que se produce y aumenta 
la delincuencia juvenil en todo el pafs. 

{8) Revista Proce101 Julio. 1987, p. 20. 
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La ciencia aportará el discurso, proponiendo medidas 
preventivas, métodos de tratamiento e Incluso medidas coer
citivas clentfflcamente planeadas: Para la ciencia la banda 
es un grupo de delincuentes activos o en potencia, estos 
jóvenes no proceden de acuerdo a las pautas establecidas· 
socialmente y que se consideran normales, es decir estos 
jóvenes manifiestan sfntomas de estar enfermos ya que su 
actitud antisocial es una clara muestra de conducta des
viada. 

La desviación, según Garrido Genovés puede ser 
definida como <<aquella conducta, Ideas o atributos que 
ofenden (disgustan, perturban, etc.) a /os miembros de una 
sociedad, aunque no necesariamente a todos> >. 191 Según 
este autor la conducta desviada puede llegar a ser conducta 
desviada delictiva cuando se comete un acto prohibido por 
las leyes penales de una sociedad. · 

Merton considera por su parte que la conducta desviada 
es un slntoma de disociación entre las aspiraciones cultural
mente prescritas y los caminos socialmente estructurales 
para llegar a dichas aspiraciones. El sistema a su vez con
sidera estas conductas como formas patológicas da com
portamiento aún cuando pueden responder a situaciones 
definidas por condiciones estructurales, que justamente las 
hacen posibles. 

La banda es una vícera enferma, que perturba a las 
damas partes del cuerpo y como esta enferma los especialis
tas deben de dlagnostlcaP. el Derecho !son delincuentes!; 
La Pslcologfa, !son enfermos mentales!; la soclologfa, lsu 
cunducte es desvledel. De aqul que algunos clenUflcos so
ciales al hablar de la banda lo hacen considerando que en 
estos grupos de jóvenes son la fuente de donde emana la 
Influencia para cometer delitos. 

A este respecto Glbbson afirma que < <los.delincuentes 
se e11.:uentran enmarcados en un ambiente de Influencias 

(9} Garrido, Vicente. Dellncuencla juvenil. 1987, p.40 

6 



pandlllerlles dellctuosas, y tiene la caracterfstlca de una 
serle de asociaciones con camaradas que le han Impreso, 
su propio color diferencia/, en algunos casos, el grupo de 
camaradas forma una pandl//a reconocible, pero también 
llega a ofrecer e/ aspecto de club desarticulado, sin embar
go en un caso y en otro, el pandlllero tiene aceptacfón de 
personas y rechaza de sf a /os otros Jóvenes que respetan 
la ley>>. 1101 

Se recurre en este caso al parámetro ley como el 
definitorio que enmarca los conceptos de desviación y delin
cuencia; asf Glbbson continua refiriéndose a los pandilleros 
< <el joven por lo común es de//ncuente y problemát/co, 
por lo que suelan ser expulsados de la escuela y tampoco 
trabajan. En este ambiente de camaradas es donde el joven 
halla respaldo para sus act/vfdades agresivas y cfnlcas. Asf 
mismo tambfen encuentra ahí el estímulo y la gratlffcaclón 
para sus del/tos, pues los muchachos da la pandljla tributan 
honores a los delincuentes más audaces> >. 111 

Pero no sólo esto, según el autor la banda obllga a de//n
qulr ya que en la pandilla hay miembros que ante el temor 
de perder su prestigio Individual reaccionan tratando de ser 
los más violentos o los más rateros, y en resumidas cuentas 
todos los actos de los miembros de la pandilla tanto los 
dellctuosos como los no dellctuosos se originan según Glb
bson por la Influencia recibidos en el grupo de camaradas. 

Poi' su parte algunos sociólogos, en un Intento de explicar 
la delincuencia juvenil, llevada a cabo por las pandlllas o 
bandas recurren al concepto de ANOMIA* de Emlle 
Durkheln, asf por ejemplo Cloward y. Ohlln sugieren que 

* Anomla.''Resulta Intolerable una vida sin aspiraciones 
morales o reglas sociales, ya que de ésto se deriva 
un resentimiento de falta de regulación y control:' 

{10] Glbaon, Dan G. O•llncuentee Juvenil•• y crlmln•I••· 1989, 
p. 26. 

(11) ldom., p. 47. 
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<<fa delincuencia depende del acceso diferencia/ a las 
oportunidades /egftlmas o l/egftlma'S para conseguir ajus
tarse a la sociedad: cuando las oportunidades /egft/mas 
resultan bloqueadas, los jóvenes emplean medios l/egftlmof;. 
para conseguir los bienes culturalmente deseables>>. 1121 
Esta teoría, se conoce como la de la oportunidad diferencial 
y aquí el planteamiento se da entre lo considerado legítimo 
e Ilegítimo, es obvio que las barreras para lograr 
aspiraciones legítimas, son más frecuentes en las clases so
ciales con menor poder adquisitivo, así empleando el con
cepto de acceso diferencial en los jóvenes se lntroyecta el 
deseo de obtener metas convencionales. Según estos 
autores como los Jóvenes son Incapaces de conformarse 
con aspiraciones menos ambiciosas, se sienten muy 
frustrados; como resultado buscarán alternativas no conven
cionales. 

Esta teoría presupone que los jóvenes banda desearían 
siempre subir de estrato social y ante una serle de Im
pedimentos recurren de nuevo a una conducta desviada ya 
que para estos autores solo existe una juventud homogenea, 
por lo menos en tanto aspiraciones. 

Albert Cohen por su parte en la teoría de la reactancla 
parte del hecho de que <<la gente en clases sociales 
diferentes, poseen sistemas de valores y estilos de vida dis
tintos, así los niños de e/ase social baja son educados en 
la conducta espontánea y agresiva, en la satisfacción del 
presenta. El problema surge cuando los niños tienen que Ir 
a una escuela que· generalmente responde a valores de la 
clase media y para realizar dichos valores se encuentran 
mal equipados, por lo qua se da un fracaso escolpr que 
produce el fenómeno de la formación reactiva> > .11 31 

La conducta delictiva se convierte en una manera de 
demostrar este rechazo a la escuela y suele darse en el con
texto de una banda como medio de compensar el daño 
hecho a su autoestima. 

{12] Cloward y OhU~, Delincuencia y ~portunidad; 1972, P• 29 

[13] Cohen, Albert. Niño• delfncuentea. 1955, p. 82. 
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Cohen sin embargo comenta que <<no todos /os 
jóvenes de clase baja pasan por este proceso; al contrario, 
solo pocos se convierten en delincuentes. El resto por cir
cunstancias famlllares o por sus caracterfstlcas personales, 
bien logran Integrarse a la escuela o bien se resignan a su 
situación> >.114.1 

En el caso de México, esta teoría no resulta satisfactoria 
debido, por un lado, a la diferencia en los sistemas 
educativos de estos paises y por otra parte no explica la 
existencia de bandas en las clases sociales pudientes y 
medias. El Ingreso a la banda, como lo veremos en capítulos 
posterlore obedece a una serle de factores y no únicamente 
el escolar. 

Delincuentes y desviación son los conceptos más soco
rridos para tratar de explicar el fenómeno de las bandas: en 
este sentido se pueden seguir escribiendo extensos tratados 
y trabajos sobre el particular y seguiremos cayendo en el 
juego de considerar que estos jóvenes deben estar en. la 
cárcel o en el manicomio. Sin embargo esta conceptualiza
ción no es gratuita responde a elementos del poder y del 
saber de una clase y cultura dominantes. 

Fernando Vlllafuerte nos dice: <<es una estrategia 
central del poder-saber, sltuandonos no solo en el terreno 
de la teorfa clentff/ca de lo social, sino en el que la 
ldeologfa, en tanto justificación de relaciones de poder, 
siendo ésta la ldeologfa predominante sobre la juventud en 
general, que establece una serle de caracterfstlcas nor
mativas prejulcladas en las que se pretende encajonar el 
hacer de los jóvenes, en el que las normas se Instituyen 
teniendo como parametro los valores e Ideales de los 
jóvenes de clase media; er,udl•nte, trabajador, buen hijo 
y futuro buen esposo>>. 111 

[14) ld•m. p. 87. 

[15) Vlllaluerte, et. el. op. cit., p.40 
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111. FENOMENO SOCIAL 

Nosotros negamos que a la banda se le Identifique como 
pandllla (aunque no se niega. la relación que existe entre 
ambas), ya que a esta última se le ha estigmatizado por 
décadas y es un concepto que como ya se vio esta referido 
básicamente a la delincuencia. En este trabajo se considera 
que puede haber bandas de delincuentes o que algunos 
delincuentes se encuentran en las bandas pero que NO 
todos los chavos banda son delincuentes tal como lo 
veremos a lo largo del presente trabajo. 

· Por otra parte en nuestro país encontramos Intelectuales 
y estudiosos Independientes que como producto de una 
concepción populista han mitificado a la banda Idealizándola 
y barnlzándola con una aureola de heroicidad, convlrtlendola 
en objeto de un culto populista que Idolatra la pobreza. 

Esto se debe entre otros factores a: Una grave escac6s 
de trabajos serlos sobre el tema, como resultado de que en 
el país los fenómenos sociales urbanos han sido descubier
tos has.ta fechas recientes por las llamadas ciencias so
ciales, en especial nos referimos a la antropología y la 
sociología; de ahí se desprende el hecho de que cuando los 
estudiosos se encuentran ante un fenómeno tan rico en 
elementos conceptuales y de un hacer diario tan 
heterogéneo y dinámico solo acierten a definirlo como un 
saber /oca/ que no es objeto de estudio sino que debe de 
ser vivido. 

Alarcón Alejandro afirma <</a banda,' como un saber 
/oca/ no aspira a Imponer su modo de vida a /a totalidad 
de la sociedad, busca sólo manifestar su existencia, 
siempre de manera lnatrapable para los discursos, y por 
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esto podrfa iaualarsele a una manera de locura o 
metaffslca > > .¡re1 

De antemano esta cerrada cualquier poslbllldad de es
tudio que conlleve un análisis y comprensión del fenómeno; 
nuestros autores (antropólogos), convivieron por espacio de 
dos anos con una .banda denominada "Charck's" (Ramones 
LSD), en la colonia Olivar del Gonde y a partir de esta con
vivencia y de algunos contactos con otras bandas elaboran 
un trabajo en el que plantean y definen a las bandas como 
< < entretegldos sociales de poder y saberes /oca/es, 
generadoras de vfnculos contestatarios y con propósitos 
sólo para ellos; y como un producto más de la cultura 
económica actual. No se trata de grupos, comunidades o 
e/ases socia/es nuevas, mucho menos de manifestaciones 
polftlcas con respuestas cona/entes y organizadas. Se trata 
de un sector juvenll que desde sus propios espacios ur
banos, resiste localmente ante las Imposiciones o dls· 
posiciones del Estado y la sociedad e/vi/, es decir, que la 
subversión de la banda es su escancia corrosiva, para ella 
e/ cambio socia/ Interesa desde su propia conciencia de 
ser banda o del ¡,entlr de cada uno de los jóvenes que la 
conforman> >.11 1 

Esta definición no aclara la existencia de esos grupos 
contestatarios y el por qué de un sector juvenil que presenta 
resistencia ante todo lo haber y por habido, tampoco define 
la existencia de diversos tipos de banda, o el diverso hacer 
diario que realiza cada una; la banda no surge como 
generación espontánea que no tiene que ver con el proceso 
histórico en que se desenvuelve y en este caso, una es la 
conciencia .que pueda tener la banda de si misma y otra el 
papel que juega dentro del devenir histórico concreto. 

Los ·autores logran una recopilación lmportante·de 
Información sobre bandas, sin embargo a lo largo del trabajo 
se da un proceso de subjetivización de magnitud tal que 
comienzan a adoptar y a pensar como los propios Integran· 

(16} Alarcón, Alejandro et.al. Band1a Juvenllea •n una zona 
lnduetrlal de la ciudad de Mblco.1986, p.24 

¡111 tbtd., p. a. 
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tes de la banda y desde este enfQqu.e';tratan de analizar de 
manera global el resto del fenómeh"o (te las bandas. Pierden 
el enfoque critico, de tal forma qu0;'tódas las bandas que 
no vistan como los "chark's" escuctiiin el mismo tipo de rock 
o actuen de manera diferente, o no son bandas o están en 
proceso de Integración al sistema o sólo adoptan modas. 

La soclologla por su parte, aborda el estudio del 
fenómeno de las bandas desde el enfoque de las pandillas 
estudiadas por Francisco Gomezjara quien las define como 
< <un grupo cerrado de gente joven de carácter primario 
o Intimo que se forma espontaneamente, por lo general en 
áreas urbanas, con el propósito de desarrollar ly amistad, 
algún juego u otras actividades comunes> >.118 

Más adelante junto con Lorenzo León reelabora su 
definición manejando Indistintamente los términos pandilla y 
banda, afirmando que en estos grupos existen dos fases de 
Integración: una es la origina! de creación, que es la unión 
del barrio y la otra que es su corporatlvlzaclón a los grupos 
policiacos, sea como Individuos madrinas o como grupos 
"los halcones" por ejemplo, afirma Gomezjara que la pollcla 
< <no opta siempre por la desintegración, al saber por e){
perlencla propia que en su mayor/a y en su constancia son 
lnsuprlmlbles, dado que si bien, nacen en el terreno socia/ 
espontáneamente, tienen su permanencia en las con
diciones de vida lamentables de los barrios populares y 
segregados o de los patrones autoritarios y represivos de 
la moral judeo-crlstlana, ba¡e y sustentación de la cultura 
occldental capltallsta> >.11 1 · 

Este esquema de las fases de Integración de la pandilla 
es bastante cuestionable desde el momento de que no exis
ten Indicadores para afirmar que todos los miembros de una 
pandilla o banda Ingresen a los cuerpos policiacos ya sean 
los formales o los Informales ( halcones o porros ). SI bien 
es cierto que alguna banda o pandilla ha sido utillzada en 

(18) Gomez]ara, Feo. Una aproximación aoclológlca.1987, 
p.128 

[19) ldem., p. 129. 
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también existen y son mayoría los que repudian completa
mente a la pollera y no son sujetos de ser captados en los 
cuerpos pollclacos. NI siquiera cuando fue propuesta la 
pollera de barrio por Garrido Abreu en aquel entoncP.s jefe 
de la pollcfa del Distrito Federal. hubo respuesta positiva, al 
contrario, fue rechazado rotundamente. 

Por otro lado Gomezjara Intenta expllcar los diferentes 
tipos de pandilla en base a la siguiente tlpologla que trata 
de Indicar las diferentes formas en que se comportan estos 
grupos: 

Expropiadoras.- Formadas por sectores lumpen y 
proletarios, consagrados a ejecutar los delltos 
propios de quienes carecen de empleo: pequeños 
robos, extorsiones etc, para procurarse medios de 
sobrevlvencla. 

Confllctlvas.- A las que se agregan jóvenes clase 
medieros que buscan a traves de la vloloncla alcan
zar estatus o Identidad. Generalmente son conduc
tas gratuitas y lúdicas; auto destructivas. 

Abstencionistas.- Cuyos miembros representan toda 
la escala social. Desde lumpen hasta burgueses (lo 
q1,1e no quiere decir que se revuelvan, sino que cada 
clase forma su pandllla) caracterizados fundamen
talmente por el consumo de drogas y alcohol. 

Represivas.- Reclutadas entre el lumpen para servir 
de parapeto y abasto a la pollera y ·al ejército en 
ciertas tareas antlhuelga, antlprotesta. 

Subversivas.- Formadas por lumpen, proletarios y 
pequeños burgueses, de cierta polltlzaclón que 
desprecian los valores oficiales y participan en 
movimientos de desco[ltento popular y/o acción 
favorable a un cambio. 1201 

[20} Gomezfara, Francisco. Guión de la conferencia dictada 
en 1• l1cult•d de P1lcologl• de la UNAM. 26 de leb. 1986. 
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La banda tal como la conocemos en la actualidad com
bina las expresiones de las tres primeras categorías sin Im
portar la clase social y algunas pueden encafar en alguna 
de las dos últimas y en algunos casos en ambas, por lo que 
la tipología en realidad no nos resuelve ningún problema, 
aunque posteriormente nuestro autor afirme que lo sustan
cial es la capacidad auto-organizadora de los jóvenes para 
reunirse y hacer cosas. 

Para Gomezjara < <las pandll/as no astan afuera, des.
viadas, desadaptadas, marginadas en reserva del slstama 
social Imperante. Su preaencla corresponde a uri movimien
to pendular frente y con el poder. Es decir, una guerra ur
bana Interminable e Intercambiable. Las pandlllas serfan 
pues la mecha o la gota de agua que se manifiesta en la 
presencia de los jóvenes en la calle: la primera 
recuperación del territorio expropiado por el Estado y pasar 
de ahf a /a auto-organización soclopolftlca, que alpunos 
denominan el paso de la pand/lla a la banda>> .121 

En Gomezjara existe una fuerte Indefinición para concep
tuallzar lo que es la banda y la pandilla, en momentos lo 
maneja como sinónimos y en otros la banda es una 
expresión depurada de la pandllla, según él, sin que lo men
cione directamente, cuando se da el paso a la auto
organización. Lo que no queda claro es, si para Gomezfara 
en la pandilla no existe la capacidad de auto organización, 
entonces lcómo se explica la existencia de estos grupos, 
algunos tan famosos como los Nazis de la colonia Portales 
que agrupaban hasta docientos Integrantes?. 

En el discurso de Gomezjara prevalece un esfuerzo para 
afustar la realidad a una posición teórica-Ideológica prees
tablecida. De ahí los Intentos fallidos de esquematlzaclón 
que nada definen ni aportan sobre el hacer de las bandas, 
sus perspectivas reales y las alternativas que se les presen
tan. Finalmente sería necesario precisar las condiciones 
económicas, sociales y culturales concretas que conducen 
a la organización de los jóvenes. 

(21] GomezJara, Francisco. El pondlll•rlomo, op. cit., P.134 
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El ajustar la realidad a marcos teóricos preestablecidos 
le permite a Gomezjara realizar aflrmaclo.nes del tipo· de: 
< <las pendil/as y /l!s bandas han eKpresado con furia la 
necesidad de escoger otro campo de batalla, (SIC no eK
pllca cual es el anterior campo d8 batalla) han señalado 
otro enemigo: La lnst/tucl6n > >, 122 

Tal parece que de la noche a la mañana las bandas y las 
pandillas han adquirido conciencia política y se percataron 
de que su enemigo real es la Institución: desgraciadamente 
las bandas aún no lo saben y siguen peleándose entre ellos 
mismos y atracando a las personas de su misma condición. 

Sobre este mismo punto Jorge Robles nos dice que 
< <el chavo banda despliega su violencia: no tanto contra 
los grupos sociales que lo discriminan, sino contra otras 
bandas de su misma condlc/6n; no tanto contra los grandes 
comercios de /as zonas mlls pudientes de la. ciudad, sino 
contra los pequellos comercios de su colon/a o contra los 
htrbltarites de /a misma. Es sorprendente como el chavo 
banda descarga la energfa que lnconclentemente· posee, 
contra las Instituciones soc/a/ef:i contra la gente de su 
mismo origen social y rae/al> >. 31 

Probablemente Gomezjara maneja estas concepciones 
espontaneístas refiriéndose al caso concreto del consejo 
popular juvenil (C.P.J.) que se localiza en Santa Fé. Pero sus 
argumentos no se justifican en la medida que algunos líderes 
del consejo trabajan para el D.D.F. o el CREA y por lo tanto 
no hablamos de una organización espontánea y mucho 
menos anti-estatal. Por otra parte basta oír a sus líderes para 
darse cuenta del manipuleo populista de su discurso "la 
banda es cabrona a pesar de que viven en la miseria y astan 
jodidos". Este tipo de afirmaciones hacen que recordemos 
pelfculas de "Pepe el toro", "Nosotros los pobres" y "U~
tedes los ricos", entre otras. 

(22) Gomezjara, Francisco. En el eat•llldo urbano op.clt., p.252 
{23] Robles, Jorge. Que tranza con la• bandee. 1987, p.252 
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Lo anterior se percibió claramente el 1 o de enero de 1985 
en el debate que la Gulllotlna tuvo con el Consejo Popular 
y algunos Intelectuales durante las ponencias sobre bandas 
juveniles, Inscrita en las jornadas sobre problemas de la 
juventud, que organizó el centro de estudios sobre los 
jóvenes del CREA; donde en todas las participaciones que 
hacen los líderes del CPJ se encuentran expresiones como: 
"no estamos dispuestos a que nos estudien" y lo dicen cuan
do cada banda de Santa Fé tiene como miembro honorario 
un sociólogo o un antropólogo, y otras expresiones ~orno 
"los universitarios valen madre, la neta es la banda", 124 que 
justo es reconocerlo ganaron fuertes aplausos de un público 
estudiantil y clase mediero que como "conocedores con 
miedo" son In.capaces ya de establecer juicios objetivos. 

Se olvida frecuentemente que en Santa Fé no t.odas las 
bandas astan aglutinadas en torno al· Consejo Popular 
Juvenil y que existen bandas no tan estudiadas y famosas 
en el resto de las colonias del Distrito Federal y área 
metropolitana, que no sólo están en desacuerdo con el con
sejo sino que hasta desconocen su existencia. 

Esta vaciedad de estudios e Investigaciones formales 
sobre estos jóvenes nos forza en el presente trabajo a In
tentar una posible definición de lo que es la banda; para que 
nos sirva de apoyo conceptual para el acercamiento al es
tudio de estos grupos. 

IV. CONCEPTUALIZACION 

Partimos primeramente de que la banda es una 
asociación de jóvenes, en la mayoría de los casos adolecen
tes, que se agrupan respondiendo a necesidades tanto 
básicas como reales que son satisfechas en gran medida 
por la agrupación en banda que les permite compartir, com~· 

(24] CREA. Pononcloo •obro problomoo da la 1uventud. 10 de 
enero de 1985. 
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nlcarse, Identificarse, protegerse y pertenecer a un grupo 
de. Iguales permltlendolos buscar y realizar otras alternativas 
para su hacer diario sea cual sea este, distintas a las que 
ofrece el sistema. 

En este Intento de definición existen dos elementos fun
damentales en la conformación de las bandas: la banda 
como medio para lograr cubrir sus necesidades mínimas de 
subsistencia y por otro lado la banda que cubre las 
necesidades afectivas, culturales y de recreación de los 
jóvenes; es decir que la banda ofrece al joven una Identidad, 
sentido de pertenencia, comunicación con Iguales, etc, pero 
también les permite el acceso a la comida el vestido y en 
ocasiones a la vivienda todos elementos que por una razón 
u otra no pueden ser cubiertos por la familia. 

Estas dos tipos de necesidades: naturales y reales se 
puden Incluir en otro concepto que serla NECESIDAD DE 
SOBREVIVENCIA y que Implica la posibilidad de existir en 
un sistema que no puede ofrecer otros satlsfactores para 
cierto número de jóvenes. Puesto que es claro que no todos 
los jóvenes de condiciones slmllares socio-económicas 
recurren a la banda. 

En México existen otras alternativas grupales que variarán 
de acuerdo a cada estrato social o clase de pertenencia de 
los jóvenes ya que la posibilidad de acceso y consecuslón 
de estas opciones dependerá de las posibilidades de satis
facer sus necesidades ya sea por ellos mismos o por la 
lamllla y en este caso el concepto de sobrevlvencla solo es 
válldo para aquellos jóvenes de los ·estratos más 
desprotegidos. 

En esto sentido Jorge Robles afirma que <<los 
adolecentes de las zonas marginadas de la ciudad de 
M(Jxlco pertenecen a esa franja enorme de los grupos so
ciales menos favorecidos. La represión que sufren es mayor 
que la de otros grupos de Ja ciudad. Recienten más el racis
mo, e/ c/as/smo, Ja falta de servicios de todo tipo. pero al 
Igual que otros sectores del pals, y de la ciudad, reac-
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clonan ya hacia el conformismo ya hacia la 
transgresión> >. 1251 

Esta represión social, polltlca y económica de la que 
habla Robles se puede definir como VIOLENCIA ESTRUC
TURAL* que se manifiesta en la dispar distancia de los In: 
dividuos y de los grupos, entre lo potencia! y socialmente 
realizable y lo real y alcanzado, de tal manera de que si a 
la banda se le ha· visto como un ente en el que la violencia 
es lo más sobresaliente; hay que partir tal como lo plantea 
Robles de que <</as bandas juveniles son ~xpres/6n de 
una sociedad que propicia fa violencia > >. 128 

Es en este sentido que retomamos a Carmen Cano cuan
do afirma que hay que < <analizar la estructura socia/ para 
observar como fa vida social que norma dicha estructura es 
de naturaleza violenta y como generalmente no existe una 
evidencia ffslca de la violencia; sin embargo es una violen
cia que afecta gravemente a los Individuos y a los grupos 
porque /es produce frustración y una sensación de falta de 
control sobre su propio destino, ¡:i,ve puede ser fuente 
generadora de violencia flslca > >. 12 

Robles puntualiza otros puntos básicos para la 
comprensión de estos grupos ya que las bandas nos dice; 
< <reflejan al mismo tiempo, en sus actividades, los ver
daderos valores que todos manejamos para sobrevivir en la 
urbe, pero de manera especialmente brutal> >. 1281 

• Vlolencl• Eatructura1 •• '
1
Entendlda como fenómeno macro·aoclal, 

que ea producto natural de las relaciones ealructuralea. La 
aocledad contiene en af misma los factores de la propia 
vlolencla. LA violencia surge dentro de la propia estructura y 
se muestra como la desigual oportunidad d111 formas de vlda~1 

vu· Carmen Cano, cita 27. 

[25) Robles, Jorge. op. cll., p. 246. 
[26) ldom., p. 246. 

[27) Cano, Carmen. Dln,mlco do lo Vlolonclo en M6xlco. 1980, 
p. 20. 

[28 ) Robles, Jorge. op. cit., p. 246. 
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La banda, por lo menos en el caso de México, es un 
fenómeno urbano por lo tanto se le debe situar en este con· 
texto, partiendo del desarrollo urbano de la ciudad de 
México y la enorme expansión demográfica que ha sufrido 
la ciudad en los últimos cincuenta años Junto con el área 
metropolitana. Lo que ha acarreado un conjunto de efectos 
desastrozos, como son el aumento de la marginalidad, el 
congestlonamlento de la vida social en su conjunto, la 
agudización del problema de la vivienda, del empleo, del 
transporte, de los servicios; el aumento del lndlvlduallsmo y 
la competlvldad, la deshurnanlzacl6n y la mayor 
concentración del poder en unos cuantos. 

Pero el fenómeno también debe ser comprendido como 
una manifestación cultural, ya que en la or!)anlzaclón do 
grupo los Individuos que Integran la banda establecen 
relaciones, símbolos, actitudes, valores y conductas propias 
que le dan Identidad al grupci y unidad a sus Integrantes, es 
decir: la Identidad separa grupos y los Integra a su Interior, 
diferenciando a Individuos de una misma clase, por sexo, 
reglón, códigos etc. Dentro de la estructura social las ban
das se Identifican por determinados rasgos sobresalientes y 
definitorios, algunos aparentes o externos y otros subyacen· 
tes. 

Se entiende que la Identidad ocupa siempre un peldaño 
en un sistema jerárquico, se define dentro de una estructura 
también jerárquica, expresión de relaciones establecidas por 
el hombre entro si. Como aflrma.Almlcar cabra! <<la Iden
tidad adquiere s/gnlllcaclón nada más, cuando se expresa 
en relación con otros Individuos o grupos humanos, la 
naturaleza dialéctica de la. Identidad rae/de en qua a la vez 
Identifica y distingue> >.12•1 

Con lo expuesto anteriormente queremos romper con la 
Idea que se tiene de ver a las bandas como un ente 
homogéneo, dado que sus valores, gustos, códigos y su 
hacer diario variará de una banda a otra, no Importando que 
pertenezcan a la misma colonia o cuadra Incluso. Por esto 

(29) Cabra!, Almlcar. E1tructura do la ldontldod. 1987, p. 115. 
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las afirmaciones del tipo de que la banda está en proceso 
de polltizac/ón o que se Integran a los grupos policlacos o 
paramilitares o que todos son viciosos, delincuentes etc •. no 
son más que estereotipos en que se pretende encajonar a 
la banda y a los que en mucho la banda ayuda a 
estereotipar. 

Resumiendo.- La banda es un sect.or de la juventud ur
bana ubicado dentro de condiciones sociales concretas que 
devienen históricas. Se agrupan respondiendo a deter
minadas necesidades que variaran en cada grupo y en cada 
Individuo, de acuerdo a las condiciones sociales, 
económicas y culturales del sector de pertenencia formando 
un ente heterogéneo y particular. 

En este sentido la banda manifiesta una diversidad de 
matices en su hacer social, ya que no sólo se da en una 
determinada realidad, ya que la banda, al Igual que el resto 
de los jóvenes constituyen parte Integrante de· la sociedad 
y como tales devienen de ella; es decir, son un fenómeno 

· que revela en el caso de México una ciudad caótica y un 
· país en crisis. 
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CAPITULOll 

V. PANDIUAS CICUCAS 

Se parte en este capitulo de que la banda que se desea 
estudiar es heredera directa de los grupos de jóvenes que 
siempre han existido en nuestro país, principalmente en las 
colonias populares, barriadas, ciudades perdidas y colonias 
de· multifamiliares. Para lograr una secuencia cronológica 
seguiremos a Francisco Gomezjara en la propuesta que 
realiza de las lineas de continuidad que llevan según él, el 
paso de la pandilla hacia la banda y que de hecho recurren 
a la misma secuencia que las notas rojas de los periódicos. 
Este seguimiento a Gomezjara nos Interesa. en el aspecto 
meramente descriptivo que realiza sobre la existencia de los 
jóvenes, en determinadas zonas de la ciudad de México. 

Gomezjara nos habla de cinco oleadas de pandlllerlsmo 
en la ciudad de 'México, <<la primera de 1952 a 1960, 
caracterizándolos como sedentarios, prototipo todavla del 
buen mexicano (pobre, paciente, consumidor, 
des'pol/tlzado.), la pandlllas tlplcas fueron los "chicos 
malos" de Pera/vi/lo, "los gatos" y "los charros negros• de 
Ja colonia .Pen11JI, "los feos" de Ja Anáhuac, "los ca/fanes" 
de. Ta~i1ªª y "los roqueta" de la Industria/ y Llndavls
ta > >. 0 

En la segunda oleada 1958 a 1964 según Gomezjara se 
da una reducción considerable en Ja .presencia de las pan-

(30] Gomez)ara, Francisco, Aproximación aoclológlca a loa 
movimiento• Juvenll•• y al pandlllerlemo an M6xlco. 1987, 
p. 130. 
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dlllas, debido según el autor al Impulso masivo que se le dio 
a la construcción de vivienda. 

Pero en la tercer oleada 1964 a 1970 resurge el fenómeno 
y lo que caracteriza ahora a las pandillas es la diferenciación 
entre sectores tradicionales y sectores emergentes: según 
el autor los sectores tradicionales son <<sedentarios, 
modestos, futboleros, asiduos te/evidentes, guadalupanos y 
consumidores de cerveza. En tanto que los sectores emer
gentes, son nomadas, sexualmente mixtos, consumidores 
de droga y opuestos al servicio mllltar y a 'f5 canciones 
masoquistas y machistas de tipo ranchero>> 31 1, la banda 
más sobresaliente es la de "los nazis" de la colonia Portales 
quienes llegaron a controlar todo el sureste de la ciudad de 
México. 

. En la cuarta etapa, 1970 a 1976, en que se vuelven a 
Iniciar amplios programas de vivienda popular a través del 
INFONAVIT, INDECO, D.D.F. FOVISSSTE, etc; según nuestro 
autor < <existe una fuerte propensión de las pandlllas a 
autodlso/verse, tanto en el fuerte consumo de droga, al
cohol y fu¡bol, como absorvldas por el sistema educacio
nal> >.132 • 

A partir de 1976 se da la quinta oleada de pandillerlsmo 
en México y que es la que persiste hasta la actualidad, 
según terminas de Gomezjara, quien, englobando a las ban
das como una forma de pandilla nos afirma que, <<los pan
dilleros tienen una composición mixta, son nomadas y 
effmeras, las componen una gran diversidad de clases so
cia/es, se reduce la edad de los p_anlclpantes y entre éstas 
se Incluye a /os "panchltos"> >.l331 

Sobre esta secuencia queremos precisar ,que, primero: no 
existe linea de continuidad entre los estratos sociales a que 
pertenecen los grupos de jóvenes que acaparan la atención 
de la prensa y de la opinión pública de tal manera que una 

[31] Gomezjara, Francisco. op. cit., p.133 

[32] ldem., p.133 
[33] lbldom., p.134. 
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pandilla puede pertenecer tanto a un sector popular como 
a un sector medio y de esta forma no podemos explicarnos 
su hacer diario y las posibles diferencias entre una y otra 
pandilla. Segundo: El autor afirma que a finales de los cin
cuenta y principios de los sesenta se reduce consider
ablemente la presencia de las pandillas en las calle, sin em
bargo basta darle una hojeada a los periódicos de la época 
para encontrar Información que contradice lo expuesto, por 
ejemplo el diario el nacional nos dice <<son más de 
quinientos mi/ [6venes "rebeldes sin causa" en la ciudad 
de México> >. 341 

El manejo de las oleadas de pandlllerlsmo nos parece un 
poco forzado, ya que los jóvenes organizados en grupos de 
cualquier lndole segulan persistiendo de una u otra forma. 
Por lo que Intentaremos hacer un seguimiento de los grupos 
juveniles desde la década de los cuarenta a los ochenta, 
haciendo caso omiso de que el concepto de banda aparece 
hasta los setenta será, el que empleemos dado el grado de 
estlgmatlzaclón del concepto de pandilla que es el utilizado 
por la prensa y la pollera del país y que como se vio en el 
capítulo anterior hace referencia a grupos de delincuentes 
organizados y es tomado en este sentido aún por la 
sociología de México, Influida por la escuela de Chlcago. 

VI. DECADA DE LOS CUAR~NTA 

Aprovechando la coyuntura económica que se desprende 
de la segunda guerra mundial, en que por un lado, aumentó 
la demanda externa de ciertos productos mexicanos y por 
otro lado eliminó la competencia externa en campos 
relacionados con el mercado Interno, nuestro país entra de 
lleno en 1940 a un desarrollo de la Industria mexicana, 
Según datos que proporciona Meyer < <el ritmo da 
crecimiento del PN (producto nacional) entre 1940 y 1945 
fue da 7.3%> >·1351 

[34] C.F.R. El Noclonol, 4 de abril de 1963. 
[35] Moyer., p. 1277 
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En este sentido la tarea del presidente Manuel Avlla 
Camacho (1940 - 1946) consiste en estabilizar el sistema so
cial y polltlco nos dice Meyer < < resquebra/ado por las 
rapldas reformas Cardenlstas, eliminando los resabios del 
"radicalismo• y conduciendo al pafs por la senda del desa
rrollo Industrial; con una base Industria/ moderna pero que 
conlleva todas /as consecuencias caracterfsticas de este 
tipo de proceso; es decir supeditación de la agricultura a 
la Industria. (antes de 1940 la economfa del pafs d~syan
saba en una base predominantemente agrfcola) > >. 36 

Esto Implica que desde el periodo de Avlla Camacho se 
rompe con la Idea del cardenlsmo de tener un país susten
tado por la agricultura y con un pequeno desarrollo In
dustrial. A partir de los cuarenta, las obras de Irrigación en 
el campo y en general todos los recursos e Inversiones del 
gobierno favorecen al agricultor privado sobre el ejldatarlo, 
por considerar al primero más productivo; de aqul que cier
tos grupos de campesinos, principalmente JOVENES 
emigren, ya sea a los centros urbanos o hacia los Estados 
Unidos de Norte América, en donde se requiere de mano de 
obra que supla la de los Norteamericanos que se encuentran 
en guerra. 

Durante el periodo presidencial do Miguel Alemán (1946-
1952) se acelera de manera espectacular este proceso de 
Industrialización, apoyando Incondicionalmente la acción de 
la empresa privada. Según Meyer < <otra oonsecuenc/a del 
progreso económico Alemanlsta, fue acentuar la desigual 
distribución del Ingreso con la ba/a del poder adquisitivo 
de /os grupos populares> > .1371 

Antes de 1940, la taza de crecimiento anual de población 
habla sido del 2%. En tanto que entre 1940 y 1950 aumentó 
hasta un 2.7%. Después de 1950 llegó hasta el 3.5%. Sin 
embargo hasta 1940 en la movilidad social no se dan cam
bios. Según José lturrlaga y Arturo Gonzáles Cosía, < </as 
llamadas e/ases altas segufan siendo sólo el 1% de la 

[36] ldem., p. 1343. 

[37] ldem., p. 1300. 
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población; en cambio la clase media se habla más que 
duplicado: 16% del total y por lo tanto el 83% pertenoce a 
las e/ase bajan> >,l39l 

Sin embargo de este total la población obrera asciende 
a poco menos de medio mlllón, de una poblacl~n \º'ª' es· 
timada en 19'653,600 habitantes en todo el país. 39 

Fuente: Centro de estudios económicos y demogrli.flcos; Dln,mlca de la 
pobloc16n on Mblco. l••I 

(38] Citado por Meyer., p.1345 
(39] Censos generales de poblaci6n. D.G.D.E. 1900·1960. 
[40) Centro de estudios Econ6mlcos y DemogrAflcos; Dinámica de 

lo población en Mhlco. 1970., p.240 
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URBANIZACION (LA CIUDAD) 

A este proceso de concentración del Ingreso que va de 
1940 a 1954 correspondió espacialmente, la consolidación 
del modelo de urbanización segregada, que comenzó a 
cobrar forma durante el Porflrlato. La ciudad se estructuró 
según la distribución de ese Ingreso: los fraccionamientos 
privilegiados se concentraron al poniente y al sur; el norte 
y el oriente se reservaron a las colonias populares, despren
dlendose de aqul elementos Importantes tanto para el desa
rrollo urbano como para la consolidación polltlca del partido 
gobernante P.R.M. - P.R.I. 

Anterior a la década de los cuarenta se comienza a dar 
un ·proceso gradual de Invasión a terrenos considerados 
como e]ldales. <<Así en 1938-39, sobre terrenos Invadidos 
se crean colonias como: Alvaro Obregón, 20 de Noviembre, 
Mártires de Río Blanco~ Revolucfón, Emlllano Zapata y 
Gertrudls Sánchez. > > ,14 1 

Estas Invasiones !orzan al gobierno de Cárdenas, a Iniciar 
un proceso de regularización (1938-39) el cual según la Doc
tora Toscano < < ... no carece da salectlvldad urbanlltlca. 
Se legalizaron las colonias situadas al norte da la ciudad, 
mientras que se declararon /lega/es y se despojaron a la 
fuerza las ocupaciones da terrenos al poniente y al 
sur> >.1421 

A partir de este momento se da un proceso que hasta la 
fecha subsiste de Invasiones a terrenos, promovidos en casi 
todos los casos por llderos que responden a lineamientos 
dictados por el partido oficial. Según la Dra. Toscano < <en 
1943 la C.N.0.P. reune contingentes da 150 colon/as, dado 
que al reconocimiento de la ocupación, la lega//zaclón da 

(41) Moreno, Toscano., p.160 
[42) lbld., p. 160. 
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la propiedad, la autorización para contar con servicios 
públlcos, fueron razones suficientes para l/g1r ~ los habitan
tes de osas colon/as con el PRM - PRI > >. 43 

Esta práctica de negociación con Utulos de propiedad a 
cambio de participación en actos de masas solicitado por el 
partido, toma según Rafael Nolazco <<en 1946 el nombre 
de paracaidismo; En el que señoras, señores y prlnclpaf
mente jóvenes, llegan de Improviso y con materiales de la 
más diversa fndole, construyen en cuestión de horas vivien
das provisionales, con el ánimo df defender/as aun contra 
los hostigamientos pollclacos > >. 441 

Esta práctica facilitó la organización con base territorial 
de grandes contingentes de trabajadores sub-empleados, 
desempleados o asalariados no organizados en sindicatos. 
Las colonias proletarias forman ligas o consejos que pronto 
se Integran al aparato polltlco del ·partido con una repre
sentación personalizada, pues nace del reconocimiento de 
las autoridades el éxito que tenga en las gestiones urbanas. 

JUVENTUD DE LOS CUARENTAS 

La modernización con base Industrial, trajo entre otras 
consecuencias, la presencia cada vez mayor de los jóvenes 
en el espacio urbano, que tal como se vio en el capítulo 
anterior encarna bajo el nombre de dellncuencla juvenil. 

·Los Jóvenes se reunen en calles o esquinas aledañas a 
su domlclllo, respondiendo a las nuevas exigencias que en 
este periodo se presentan ante ellos; prfnclpalmente la In
tensa demanda de fuerza de trabajo especlalfzada que 
genera para' este fin, la masificación de la escolaridad, 

143] Toscano., p.161 

(44) Notasco Juan. Movimientos Urbano• •n 1• ciudad de M6xlco 
1987., p.52 
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condición que hace posible la agrupación de los jóvenes en 
torno a necesidades comunes y en forma diferenciada. 

Son jóvenes que pertenecen a algunas de las tantas 
colonias que se originaron sobre terrenos Invadidos y que 
mientras se legalizaba o no su colonia carecieron de es
.cuela, la Inmensa mayor(a provienen del campo, no exlst.e 
lugar para ellos en el sector obrero. por lo tanto se emplean 
en el sector terciario; mozos, albai\lles, recaderos, apren
dices en pequei\os talleres, cuidando animales (vacas, ga -
Ulnas, puercos) -que la cultura rural trajo consigo a la ciudad
Algunos venden periódico o dan grasa a los tra11sdhtes; pero 
todos buscando allegarse recursos de una manera u otra. 

En varios de los casos estos recursos provienen de 
medios IHcltos y los logran tanto de manera lndlvldual como 
en grupo: la famllla generalmente numerosa los expulsa a la 
calle, ya que en el cuarto donde viven no caben más que 
para dormir y además no los pueden mantener. En el grupo 
(banda) surgen Ideas sobre la mejor manera de conseguir 
dinero, no Importa como, lo fundamental es sobrevivir. 

El grupo se reune a cualquier hora del dfa, pero buscan 
principalmente las horas de la tarde y de la noche; los que 
consiguieron dinero disparan las cervezas y el pulque, se 
oye en la radio la X.E.W. la voz de América Latina desde 
México donde se escucha alguna canelón ranchera en que 
se habla de amores y desengai\os, dolor por el pedazo de 
tierra que se quedo allá en el pueblo y al que sólo es posible 
acercarse ya por la radio que Impone el blues de los jodidos 
en México /a música ranchera. Acerca de esto Parménides 
Garcfa nos dice que << ... el mayor conflicto se dio; entre 
e/ pasado provinciano y el presente citad/no, todas las 
tradiciones y todas /as moralidades (convergentes en la 
mental/dad del siglo XIX que la revoluf/a violentamente 
transtorno), habfan sido u/tra/adas; y·1a ciudad de México 
contribuyo 11 exterminarlas de la conciencia 
mexicana .. > >.1451 

[45] Garcla, Parménides. 1986., pp.84·85 
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Estos .jóvenes en sus fiestas no sólo le llegan al blues 
(canción ranchera) sino también al rhltyhm & blues (la tropi
cal cubana), estos Jóvones precisamente son los que sienten 
primero la cadencia que trasmite el blues del negro, a través 
de la ml'.lslca. en ella descubren su sensualidad (música 
tropical) y sus penas del alma (bolero), segl'.ln Parménides 
<<El blues y {ª canción ranchera· son expresión de los 
vencidas.,,>>. 4c1 

La música antlllana penetra en la escancia del gusto musi
cal de los jóvenes de finales de los cuarenta y principios de 
los cincuenta. En las noches, principalmente los sábados 
asisten a los grandes salones como el "Sul-Club", "Smlrna", 
"La Playa", "los Angeles" o "La Floresta", a ballar huarache, 
blues, conga, danzón y paso-doble; en algunos salones 
como "el Floresta" sólo se puede ballar foxtrox, blues y 
paso-doble, al campas de las orquestas de Chucho Camar
go, Son Clave de Oro, Orquesta América, Lobo y Melón, Son 
Montuno etc. 

VII. DECADA DE LOS CINCUENTA 

Esta década esta marcada por los lineamientos es
tablecidos en los cuarenta, en términos de la polftlca 
económica. Con el Presidente Rurz Cortlnez se trató de 
moderar la corrupción administrativa, pero la participación 
de la Inversión gubernamental dentro del cuadro total 
disminuyó; la Iniciativa privada ganaba fuerza, segl'.ln Meyer 
fue claro que < <los recursos captados por el Estado a 
través del fisco eran relativamente bajos y que en cambio 
la empresa privada estaba llenando este vacío y aumentando 
su Importancia estratégica ... > > .(47) 

En los cincuenta el núcleo Industrial constltufdo por el 
hierro, cemento, acero y textiles, se había desarrollado hasta 

(46) Garola, Parm6nldes. op. cit. p.74 
(47) Meyer. op. cit., p.1284 
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su !Imite y sólo podrla desarrollarse más en función del 
crecimiento natural de la población. Sin embargo según 
Mayor < < exlstfa ya, un nuevo núcleo de Industrias en
caminadas a surtir el mercado Interno de bienes de con
sumo relativamente modernos y complejos, como ere, ~I 
caso de los automóvl/es o los aparatos eléctricos> >. 48 

En 1953 cuando terminó la guerra de Corea, se presentó 
un problema en la balanza de pagos, debido en gran medida 
a una recesión de carácter mundial, por lo que en 1954 se 
tomó la decisión de devaluar el peso Mexicano a 12.50 por 
dólar. Según Meyer < <esta medida sólo resolvl6 el 
problema de manera parcial pues el aumento en el valor de 
las exportaciones fue modesto, mientras que los precios 
mundiales de las exportaciones mexicanas siguieron bajan
do más de lo que se habfa previsto sin que las Impor
taciones disminuyeran. Al final/zar el gobierno de Rufz Cor
·tfnez se empezaron a contratar Importantes prestamos en el 
exterior, principalmente con el Banco Mundial y el EXIM
BANK> >.1491 

De esta manera durante el gobierno de Rulz Cortlnez se 
da un cambio de estilo, más no de fondo de las directivas 
potrtlcas. Se Intentó contrastar ta austeridad Rurz Cortlnlsta 
con la corrupción tan abierta del Alemanlsmo. Potrtlcamente 
este cambio dio ciertos resultados al mejorar la Imagen 
pública del régimen. 

Pero la polltlca económica en este sexenio, como ya se 
mencionó, continuó Insistiendo en el desarrollo Industria! a 
través de la protección arancelaria del empresario privado y 
al mantenimiento del buen ritmo en el gasto gubernamental. 

Con respecto al campo, el sector Industria! pierde loa 
recelos que tenla en relación con la actividad agrlcola, pues 
la pequeña propiedad rural recibió todas las garanlfas y el 
apoyo estatal; el resultado fue un aumento en la producción 

[48] Meyer, op. cit., p.1284. 

[49) !bid., p.1286 
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agrícola, considerado como uno de los grandes éxitos 
económicos, obviamente el milagro no tocó a los ejidos y a 
finales de los cincuenta se comienza a percibir un descenso 
significativo en la producción agrícola. 

LA CIUDAD 1950-1960 

En 1950 el área construida en la ciudad de México era 
de 150 km cuadrados y las colonias proletarias se extendían 
sobre el 23.8% del área urbana y concentraba al 14% de la 
población. Sin embargo a partir de los cincuenta el proceso 
de urbanización estructurado en lo polltlco, se modificó sus
tancialmente, según la Dra. Toscano <<Interesa más al par
tido oficial, el apoyo de los grandes grupos organizados; 
se retoma entonces la construcción de unidades mu/tl
fam//lares, destinadas sector/a/mente a burócratas, 
maestros, ferrocarrileros, electricistas o periodistas. 
Respondiendo de esta forma a las demandas de los sin
dicatos al mismo tleI"po que se modifica la estructuración 
de la ciudad> >.150 · 

A partir de 1955 el proceso se complicó por una parte se 
limitó la formación de colonias en el D.F., hecho que 
estimuló Indirectamente el desbordamiento del área urbana 
sobre los municipios colindantes del Estado de México; por 
otra parte con demasiada frecuencia, el proceso de Invasión
ocupación no fue seguido por la regularlzaclón de la 
propiedad. Así un gran número de colonias se consolidaron 
desde el punto de vista de su Infraestructura urbana, pero 
manteniendo una Ilegalidad encubierta. Además, ya para en

. toncas confundidas las fronteras urbano-ejldales y legalizada 
la permuta de ejidos desde 1942, la regularización misma se 
hizo más conflictiva. 

En esta década la población urbana e~ ya <<de 42.6% 
en tanto que la rural es de 57.4% > >,151 1 y según cálculos 

(50] Toscano. op.cU., p.162 

(51) Censos de poblaolón y vivienda. 
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de lflgenla Navarrete y Carlos Tallo < <el 30% superior de 
las familias registraron una mejorfa tanto relativa como ab
sofuta en sus fngresos, el 40% que se encontraba en niveles 
más bajos fue afectada Inversamente, el 10% superior de la 
plramlde familiar mantuvo su posición, absorvlendo al
rededor del 50% del Ingreso total disponible, fueron /os 
grupos Intermedios los que mejoraron fU foslclón en 
detrimento de los menos privilegiados> >. 52 

En esta etapa (1955-60) a la que se le denomina 
crecimiento con establ/ldad se produce el primer gran des
bordamiento del espacio urbano; por una parte como ya se 
mencionó, se llmltó la construcción en el Distrito federal y 
por otro lado el poder de compra concentrado en las clases 
medias se dirigió a la adquisición de casas en nuevos frac
cionamientos (Satellte, Echegaray) que concentraban la ac
tividad comercial y la de los medios de transporte, contando 
con todas las comodidades y servicios de /a vida moderna. 

Para esta época según Gomezjara se da <<una 
regeneración vial por encima de los barrios y colonias 
populares, destruyendo barrios y viviendas, a/rrededor del 
periférico, Ampliación Viaducto y Paseo de la Reforma ... Se 
forman los cinturones de miseria alrededor de la ciudad de 
México: en el cerro de la VIiia, lxtacalco, Copllco

3 
Pedregal 

de Carrasco, Barrancas de San Isidro etc> > .15 1 

En éste sentido, el crecimiento anárquico de .la ciudad, 
es resultado de un nuevo proyecto de nación por parte de 
la polftlca estatal; las transformaciones en el aparato produc
tivo, las altas corrientes migratorias del campo a la ciudad 
y el crecimiento natural de la población, dan lugar a nuevas 
manifestaciones socio- culturales, entre ellas el Incremento 
en la presencia de los jóvenes en la calle. 

[52) Citado por Meyer., p.1345·1346. 
[53) Gomez)ara, Francisco. op. cit., p.130·131 
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LOS OLVIDADOS 

En 1951 se exlbe en las salas de los cines la pellcula de 
Luis Bul\uel "Los Olvidados", en la que se manifiesta por 
primera vez en México la situación que viven los jóvenes en 
las zonas marginadas; y es tal la vigencia de esta pellcula 
que a la fecha cuando se exlbe ante los chavos banda, estos 
encuentran una serle de puntos de ldentlllcacl6n ante una 
realidad de hace 40 al\os. 

Gomezjara caracteriza a las bandas de los al\os cincuenta 
como: < <sedentarias dentro da sus barrios y callas, con· 
forman todavía al prototipo da lo que e/ sistema considera 
"buen mexicano; pobre, paciente, consumidor, opresivo 
consigo mismo, daspollt/zado". Constituyan al sector lum
pan qua ha Interna/Izado los patrones represivos sin protes
tar póbllcamante, aceptando su destino aunque 
agrediéndose así mismo y a su entorno cercano. Pasen e/ 
tiempo en /os Jardines, cal/es y esquinas a/eda/las e su 
dom/el/lo. Juegan futbol en su cuadre pero no se llevan o se 
relacionan con los Jóvenes da /a siguiente. Coman y duer
men en sus casas> >. lHJ 

Las bandas más conocidas de la época son "los charros" 
y los "gatos negros" de la Pensil, "los feos" de la Anáhuac, 
"los calfanes" de Tacuba, entre otras que ya se men· 
clonaron: pero, la más conocida fue la de "los chicos malos" 
de Peralvlllo, que durante varios anos ocuparon el primer 
lugar de la nota roja, por sus atracos y continuas batallas. 
campales con "los copetes dorados• y "los Intocables" de la 
colonia Vallejo. 

Durante esta época las bandas astan constituidas por 
varones de entre 15 y 30 anos de edad, son grupos 

[S4] GomozJara, Francisco. op. cit., p.130·131 
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numerosos, "los chicos malos" llegaron a juntar hasta 200 
miembros y su terrltorlalldad estaba enmarcada por los 
límites de la colonia. 

Para esta década ya existen en la ciudad de México cien
tos da ciudades perdidas, que son corazón y alma da todo 
el movimiento subterráneo fuvanll; en estos lugares se 
elabora a diario un nuevo quehacer, un lenguafe diferente al 
oficia!, al languafe da los barrios bajos mexicanos viene de 
seras humanos que vivan al margen de los buenos tiempos 
ociosos que la respetable sociedad disfruta. 

Según Parménides, <<las distorsiones que en esos ba
rrios sufre el lenguaje, son una consecuencia del resen
timiento que el medio ambiento crea entro sus habitantes. 
En el lenguaje de los barrios bajos del lumpen-proletarldo 
está el muro que defiende a los pobladores de los Intrusos 
que tratan de {nmlsculrse en las penas de sus almas. blues 
es penas> >. 551 

Los Intrusos de que habla Parménides, son todos aque
llos que los claslflcaron y los etiquetaron como perdidos, 
Por lo tanto elaboran palabras que nada digan a la policía, 
palabras llenas de significados y connotaciones sólo enten
dlbles para ellos y que por otro lado reflofen con mayor 
exactitud la conceptuallzaclón de su entorno de ciudad per
dida, de barrio bajo da LACRA SOCIAL. 

en· las esquinas de los barrios bajos, en cualquiera da las 
ciudades perdidas, los fóvanas se rigen bajo otras leyes, 
otro orden social. Su alslamlento las Impone un modo de 
vida regido por una moral diferente a la que predomina en 
la mayoría de los habitantes da la ciudad. 

Por esto, cuando a mediados da los cincuenta se vuelvan 
famosas les pendllles, por la publlcldad que se origine a raíz 
de le axlblclón de películas norteamericanas que hacen la 
apología de los rebeldes sin causa los jóvenes Daan y Bran-

[55] Parménldea, Garcla. op.cll., p.55 
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do fueron Imitados por un gran número de jóvenes. En 
México no se dio un proceso mecánico de estimulo respues
ta, sino que encontró un reflejo en las condiciones socio
e con ó micas latentes en una porción de la juventud 
mexicana. 

Donde más se reciente la Influencia de las pel!culas con 
temas de rebeldes sin causa es en los jóvenes de clases 
medias: Encuentran en la actitud desafiante y agresiva de 
sus héroes cinematográficos una forma de ser a la cual ellos 
quieren Imitar. Para el vestido y el corte de pelo se las 
pueden Ingeniar, pero de donde sacar las palabras écldas, 
crudas, directas y que son necesarias para poder encarnar 
a sus héroes: Parménides nos dice, < < .. y, da pronta /os 
sonidos se hicieron palabras; da /as tinieblas, a la luz. Los 
Iniciados en la onda tuvieran su Idioma. Extraño a /a 
sociedad mexicana, parecfa lengua da extranjeros, vln.o de 
/os subterráneos; de /os macagua/es a /os hijos de los sier
vos de lo~ ~añores, es decir de la ñerlza a /a e/ase 
media> >. 58 Y dá comienzo, un proceso de aculturación 
de los barrios bajos hacia las clases medias, proceso que 
tendrá su plenitud a mediados de los sesenta con la 
generación de la onda. · 

VIII. DECADA DE LOS SESENTA 

La década 60-70 registra un crecimiento de la economla, 
rápido y sostenido, una tasa de Inflación notablemente baja 
y un mantenimiento constante de la establlldad cambiarla. 
La estatlzaclón de la Industria eléctrica y de la petroqulmlca 
básica, la Integración relativa de la Industria automotriz, la 
mayor apertura al capital extranjero, el fomento decidido del 
turismo, la recuperación del control obrero por parte del Es
tado, son algunos de los actores que permitieron éste 
crecimiento. 

(56] lbld., p.58 
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El florecimiento del capitalismo mexicano, reforzado por 
la polftlca económica aplicada por el gobierno, reafirmó y 
consolidó el patrón de acumulación fundado en la 
producción de bienes de consumo durables y profundizó la 
dependencia externa. En particular el gobierno acrecentó su 
vulnerallllidad al ampliar su dependencia respecto al capital 
financiero nacional e Internacional, cuyas fronteras por lo 
damas se volvieron difusas. 

Al proceso de concentración económica corresponde una 
dlversl!lcaclón relativa de la estructura Industrial, en la que 
predomina ol rápido crecimiento de algunas ramas In
dustriales directa e Indirectamente relacionadas con la 
producción de bienes durables de consumo, o con la aper 
tura de nuevos campos productivos por parte del estado, 
como la petroqulmlca. 

La Industria mexicana fue adquiriendo un perfil moderno 
que se corresponde con el comercio y Jos servicios urbanos. 
Sin embargo se trata de una modernización y un crecimiento 
globales, que esconden desigualdades sociales y regionales, 
asentadas en un esquema de desarrollo autollmltatlvo. 

El gasto público creció en esta década de manera más 
o menos constante, según Mayar < <la Inversión global que 
en 1961 habfa sido de 13.5% baja a 0.3% en 1962 a pesar 
de que el gasto públlco aumentó de 50.5% en 1961 a 55% 
en 1962, debido a que en 1961 el 15% de la Inversión total 
se financió con créditos del exterior y para 1962 disminuyó 
drásticamente la Inversión ,f¡rlvada, por diferencias de este 
sector con el estado> >. C 71 

A finales del sexenio de Lopez Mataos, existieron fric
ciones entre el gobierno y algunos sectores de la Iniciativa 
privada, por lo que se produjo una fuga significativa de capi
tales, sin embargo, superados estos roces se volvió a In
crementar la Inversión privada. 

[57] Meyer., op,clt., p. 167. 
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Durante estos años de los sesenta, las exportaciones 
crecieron a un ritmo particularmente lento, en tanto que las 
Importaciones superaban los mll millones de dólares; los 
precios de las Importaciones mexicanas en los rubros del 
café, algodón, cobre, plomo y derivados del petróleo baJaron 
considerablemente en el mercado Internacional. 

Se pone fin a la etapa de lndustrlallzaclón a base de sus
titución de Importaciones de consumo ya que la economía 
mexicana requiere de la producción de bienes más com
plejos, se pretende pasar de la fabricación de aparatos 
eléctricos a la producción de vehículos por ejemplo. La 
generalización de la Ideología consumista sobre todo en las 
ciudades, afecto a los grupos menos prlvlleglados, dando 
lugar a una distorsión del gasto famlllar, que se expresó en 
la coexistencia de barracas, Insalubridad y suballmentaclón, 
con televisores y radios translstorlzados. 

La disparidad campo-ciudad se Incrementó en ésta 
década, en esta relación el campo siguió proveyendo a la 
ciudad de alimentos y mano de obra, que contribuyó en gran 
medida a la Ilusión del desarrollo económico mexicano; sin 
embargo las bajas tasas de Inversión pública en el campo 
provocó una continua descapltallzaclón que Impidió su 
crecimiento. 

La disparidad entre el Ingreso promedio de las ac
tividades agrlcolas y no agrícolas llega a ser de 1 a 6 en 
1960. Unlcamente el 8% de las familias rurales tenían un In
greso superior a los $1,000 pesos mensuales mientras que 
en los centros urbanos la proporción era de $35. Se calcula 
que en estos afies los jornaleros sólo trabajaron 1 oo días al 
año promedio según Meyer. 

LA CIUDAD 

Los años 1960-1970 son testigos de cambios Importantes 
en el crecimiento de la ciudad de México y el área que la 
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colinda, prlnclpalmente el Estado de México, debido a dos 
factores primordiales, Moreno Toscano señala: < < .. que por 
una parte la baja producción de la actividad agrfcola 
provoca una alta concentración de la población en las 
ciudades y por otro lado gracias a los mecanismos finan
cieros dirigidos a la construcción de vivienda· de Interés 
social que fortaleció el mercado lnmoblllarlo > >'!591 Lo que 
se prestó para la construcción masiva de unidades 
habltaclonales. 

Al extenderse los mecanismos de financiamiento, se 
define una nueva forma de desarrollo de la ciudad; gracias 
a la Institución bancaria, que adelanta capital para la 
construcción de fraccionamientos, sin Importar el agente 
que sea, para que construya donde pueda y quiera sin nin
guna coordinación y mucho menos una planeaclón general, 
con lo cual se acarrea más terreno al área urbanizada y al 
mismo tiempo obliga al Estado a Invertir en la dotación de 
servicios generales. 

El crecimiento de la Industria trae apare)ada la 
concentración económica y espacial del empleo, de tal 
forma que al desarrollarse la Industria de la transformación 
principalmente en los municipios conurbados del Estado de 
México gracias a las facilidades brindadas por el gobierno 
de este Estado, acarrea consigo una expansión demográfica 
no natural hacia estos municipios. 

Esta expansión forma numerosas colonias populares y 
ciudades perdidas en los terrenos que los usos Industriales, 
comerclales y resldenclales han despreciado por sus Inade
cuadas condiciones para uso urbano (grandes pendientes, 
carencia de servicios, por tratarse de lechos de rlos, por la 
forma de la propiedad etc.,). y Junto con los obreros se con
glomeran en asentamientos populares emergentes, grupos 
de empleados del sector terciario, sub-empleados y 
desempleados. 

[58] Moreno, Toscano. op. cit., p. 152 
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Esta década se caracteriza a nivel urbano, por ser el 
periodo de crecimiento y expansión de la zona central de la 
ciudad hacia la periferia. Con el desalojo progresivo de 
vivienda de la zona centrlca y el desarrollo de zonas 
habltaclonales populares en la periferia. Principalmente al 
norte y oriente de la ciudad, en los municipios de 
Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Cuautl
tlan, Los Reyes la Paz, Atlzapán de Zaragoza y en los últimos 
anos Chalco y Chlmalhuacan. 

Mientras que por una parte para los estratos medios y 
altos de la población, el gobierno desarrolla programas de 
vivienda de /nter{!s social que los dotaba de una casa 
propia, a los sectores populares no se les puede satisfacer 
las necesidades de vivienda, por lo que se Intensifica el 
proceso de Invasiones al sur y noroeste de la gran urbe, 
desarrollándose las colonias /lega/es (ciudades perdidas, 
tugurios, vecindades), que conforman la alternativa de asen
tamiento para la población de escasos recursos. 

Para este periodo la ciudad de Máxlco presenta un 
elevado grado de concentración Industrial, que Impacta la 
expansión flslco-espaclal de la urbe. Refrendando su 
carácter de ciudad primada del país y el alto grado de 
centralismo prevaleciente. 

Este conjunto de cambios en la organización flslco-espa
clal de la ciudad y en su estructura social y económica; la 
reiteración del carácter excluyente racista y segregativo de 
las formas de urbanización y de las polrtlcas urbanas: la 
acúmulaclón histórica de necesidades no satisfechas de 
vivienda, servicios y equipamiento para las mayorías ur
banas, hacen emerger para estos anos, diversas contradic
ciones urbanas latentes, que escapan del control y la 
mediatización por parte del Estado. Y dentro de estas, los 
jóvenes ocupan un lugar muy especial. 
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REBELDES SIN CAUSA 

Hablar de juventud en los aftas sesenta Implica en primer 
Instancia que el fenómeno de las pandlllas juveniles se 
camuflajea bajo otros dos fenómenos sobresalientes: los 
chavos de la onda o //p/tecas y el movimiento estudiantil del 
68. 

Decimos camufla/ear porque a posar de que Gomezjara y 
otros autores mencionan cierta disminución en la Incidencia 
de este sector juvenil, el fenómeno permanece constante y 
lo que serla Importante definir, es el papel que jugaron los 
jóvenes de sectores populares en ambos movimientos. 

Gomezjara diferencia a los grupos pandlllerlles de 1964 a 
.1970 entre < <sectores emergentes (chavos de onda) y 
tradlclonates; entre estos últimos (pand/llas) son reclutados 
para formar grupos param/l/tares> >,lBIJ sin embargo, el 
autor desconoce que también se tienen Indicios de que 
grupos numerosos de sectores populares se Integraron al 
movimiento estudiantil. 

Sergio Zermefto menciona. como la base radical ¡oven del 
movimiento, se Integra al atraer los estudiantes de origen 
popular a otros jóvenes de su medio social. <<En los dlas 
de mayor violencia en la zona de T/ate/o/co, algunos 
periodistas Informaron de grupos de p1ndlllero1 que par
ticipaban al lado de /os estudiantes. Así como muchos es
tudiantes habitaban en T/ate/o/co, muy seguramente otra 
buena parte procedla de esas colonias populares circun
dantes. Los amigos del barrio encuentran en el compallero 
estudiante una expllcaclón rápida y convincente de lo que 
hay que hacer y queilan fácil y gustosamente Incorporados 
al movimiento estudiantil. De todas maneras su oponente 
natural es /a policía y el granadero; que mejor oportunidad 

[59} GomezJara, Francisco, op. clt. 1 p.132. 
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para pasar del pandlllerlsmo a la acción po/ftlca 
global> >.1601 

Sin embargo, esta participación de los Jóvenes de sec
tores populares en el movimiento estudlantll, no ha sido es
tudiada. tampoco se conoce a profundidad la participación 
directa e Indirecta en el movimiento de la onda por una parte 
de estos sectores; sin embargo, recurriendo más a la 
literatura que a los textos clentlflcos encontramos en autores 
como Monslváls, José Agustln y Parménides, algunas lfneas 
de acercamiento. 

Cualquier relación de los jóvenes clase medieros con los 
chavos del barrio parece darse en torno a la aparición en 
México del rockanrol, que llegó sustltuyenpo como mtlslca 
preferencial, los mambos universitarios de Pérez Prado y 
otras variantes musicales que formaban parte del gusto 
musical juvenil y que a diferencia del rock no forman parte 
de un estilo de vida. 

En 1965, se da cuenta de < <la existencia en el Distrito 
Federal de 150 ooo rebeldea lln causa agrupados en 2,000 
pandlllas> >,lijll destacando las fechorías de los "Nazis" 
de Portales y "los Azotes" de la Narvarte, por lo que desde 
1963, la policía organiza una brigada juvenil y emprende una 
campaña para realizar redadas permanentes en los lugares 
de reunión juvenil y en 1967, se tipifica el delito de pandl-
11 erlsmo: < <se entienda por pandllla /a reunión habitual 
ocasiona/ y transitoria da tres o más personas que, sin estar 
organizados para fines dellctuosos, cometen algón 
delito> >.!921 

Las pandillas famosas, pertenecen en esencia, a las 
capas medias de la sociedad mexicana, Sin embargo el 
chavo maclso de estos años emerge del complejo proceso 
de Interacción con los jóvenes de sectores populares, según 

(60] Zermeno, Sergio. Un• democrecl• utópica. 1978, p.189. 
[61) Novedades, 27 de octubre de 1965. 

(62] El Universal, 28 de diciembre de 1967. 

41 



Fernando Vlllafuerte < <El rock y la droga actúan como 
elementos que acercan a los jóvenes, los chavos gruesos 
bajan a conectar a las "C.P." (ciudades perdidas) y adop
tando el lenguaje marginal de la pandllla popular lo difunde 
generacionalmente, dando vida a "la onda"> >.1631 

Esta Interrelación de los jlpltecas con el chavo del barrio 
culmina en el festival de rock y ruedas de Avándaro en 1971, 
donde es claro que la Juventud asistente forma una mezcla 
heterogénea, donde confluyen lo contestatario y lo pandl-. 
llerll a un mismo acto, José Agustín nos dice: < <En 
Avándaro predominó una fuerte cantidad de chavos 
paupérrimos, marginales, ultrajodldos, y este personal prole 
o /umpen fue el que, en lo Inmediato, conservó vivo el rock 
en México. Por primera vez, el sustento del rock no se /1alló 
en la clase media, sino bien abajo de la sociedad; esto 
Indica hasta qué punto todas las demás capas sociales 
procuraron u,lejarse de un fenómeno apestoso y disol
vente> >.1e41 

IX. DECADA DE LOS SETENTA 

Los años que van de 1970-1980 en la economía mexicana, 
se significaron por una polltlca de freno y arranque alter
nadamente. Se dló un crecimiento lento e Inestable del 
producto Interno, Intensas presiones Inflacionarias, dese
quilibrio del saldo con el exterior y de aumentos persistentes 
en los déficit fiscales. Esto provocó que en los años de 1976 
y 77, se diera una profunda crisis, desplegada en una fuerte 
contracción productiva, una Inflación desbordada y una gran 
especulación, que desembocaron en la devaluación del peso 
y el .caos financiero de lo~ últimos meses de 1977. 

Los grupos empresariales se apresuraron a culpar de la 
crisis, a la polltlca económica Instrumentada por el régimen 

[63] Vlllafuorto et, al., op. cit., 1987, p.69. 
(64) José, Agustfn. La nueva música cl,alca. 1985. p.109. 
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de Luis Echeverrla, basada según ellos en un alto gasto 
público y en la desmedida lnterventlón del Estado en la 
economía. Sin embargo el único culpable no fue sólo uno 
de los sectores Involucrados, sino, la confluencia de varios. 

A partir de 1970, se da una fuerte disminución de la 
Inversión privada y el surgimiento de las presiones ln
flaclonarlas que devinieron después de un prolongado lapso 
de estabilidad de precios. En los primeros años de la 
década, el morcado Interno se redujo según José Ayala, 
<<El consumo privado, que de 6.9% en 1970 descendió a 
5. 1% en 1971. En parte esa evolución del consumo privado 
obedeció a /a cafda del salarlo real (el salarlo mfn/mo 
general, en pesos de 1968, pasa de 22.9 rn 1970 a 21.7 en 
1971, es decir una cafda de 1.2% > >. 105 

En 1973, las presiones Inflacionarias comienzan a dis
pararse; varios fueron los factores que Intervinieron en esta 
espiral Inflacionaria, pero tal vez el más significativo fue el 
ya crónico estancamiento productivo del campo. Ayala nos 
dice que: < <en tanto que el PIB crece a un ritmo promedio 
anual de 6.1% en el perl'odo 1970-1973, la producción 
agropecuaria lo hace en 1.6% en el mismo lapso> >.11181 

Es hasta t 974, que la producción Interna, cobra una 
dinámica más acorde con las condiciones estructurales de 
la economía. La taza de crecimiento del PIB disminuye a 
5.9% y se debió en gran medida a que la Inversión pública 
no pudo sostener el ritmo acelerado que tenla, 
conjuntándose con la ya mencionada contracción de la 
Inversión privada; en los siguientes años, el ritmo de 
crecimiento del PIB disminuirá notablemente, sin embargo, 
la deuda pública seguirá Incrementándose hasta un 61.6%. 

Por otro lado, el crecimiento de las Importaciones, la fuga 
de capitales al exterior, el creciente servicio de la deuda ex
terna y la escaces de divisas por exportación, obligó al Es
tado a acrecentar más su deuda externa. 

(65) Ayala, Jos6 et. •l., Mblco Hoy. 1990, p.30. 
(65) ldem., p.53. 
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Es en 1975 en que según Aya la, < <La tasa de 
crecimiento de fa Inversión bruta fija total tuvo una nueva 
disminución, al pasar de B.7% en 1974 (16% en 1973) a 6.9% 
en 1975. Este fue el factor fundamental que determinó una 
nueva contracción de la tasa de crecimiento del producto 
Interno, que de 5.9% en 1974, pasó a 4.1% en 1975 y que 

. produjo un aumento considerable del ejército de 
desocupados, al mismo tiempo que ~fecló la capacidad 
productiva Instalada no utfl/zada > >. l' 

En el contexto de una polftlca económica de freno y 
arranque plagada de decisiones de última hora en el diseño 
y aplicación de los programas gubernamentales, se prestó 
la situación para la desconfianza creciente de la Inversión 
privada y por ende una fuga masiva do capitales al exterior, 
aunado al desorden y la corrupción administrativa que se 
volcaron en la crisis de 1976. 

El estancamiento productivo, la Inflación, el desequilibrio 
externo y el déficit fiscal, son algunos de los actores 

· centrales de la crisis que se dló en los setenta. Sin embargo, 
por lo menos el aspecto Inflacionario se vio Impulsado 
originalmente, como ya se mencionó, por et estancamiento 
de la producción en el campo. La declinación del producto 
agrlcota fue el resultado de largos años de abandono a este 
sector por parte del Estado, quien, como ya se vio, después 
del Cardenlsmo sólo apoyo a algunos pequeños propietarios 
y mlnllatlfundlstas. Por lo que la base material y social para 
la producción de básicos se deterioró. 

Et deterioro de ta capacidad productiva del campo, se 
agudizó con ta potltlca de congelación de precios de 
garantla. Sin Inversión flslca ni asistencia técnica, ni 
promoción organizativa por parte del Estado y con los 
precios del productor estancados, la economla agrlcola 
entró en una profunda crisis que subsiste a la fecha. 

Concluyendo, el sacrificio permanente del sector agrlcola, 
que casualmente es el menos demandante hizo posible el 

(67] Ayala et. ol., op. cit., p.87 
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apoyo Indiscriminado a una Industrialización parcial, 
sobreproteglda y altamente concentrada, que redujo al 
grueso de la agricultura y a todo el sector rural mexicano, 
a funclo'lar como un campo de expoliación absoluta y como 
una fuente Interminable de mano de obra que migró hacia 
las ciudades. 

lA CIUDAD 1970-S0 

Esta década, caracterizada por la política de freno y 
arranque de la Inversión pública y por la ampliación del radio 
de acción de los monopolios en sectores rentables, como 
el comercio y la propia banca, produjo efectos urbanos. 

El resultado de una Inversión pública espasmódica, Irre
gular, reforzó la Imposibilidad de cualquier planeaclón 
general. Los grandes proyectos de vialidad quedaron lncon· 
clusos, generando costos sociales mayores. La Doctora Tos
cano nos dice: <<El dlseflo de grandes conjuntos 
respondió más a compromisos coyunturales (obras 
olfmplcas) que a planes generales. Los conjuntos se 
loca/Izaron en áreas alejadas, donde el recurso tierra, por 
su carácter pób//co o social, estaba disponible más por un 
acto polftlco que por una erogación económica. A esos con
juntos se les dotó de una Infraestructura espectacular. Diez 
afias después esta será Insuficiente, al cubrir las áreas In· 
termedlas con nuevas construcclon1s f romovldas por 
empresarios y compaflfas privadas> >. 68 

Es ·hasta finales de los setenta, cuando se consolida la 
urbanización de las delegaciones centrales del Distrito 
Federal; hay que recordar que el 60% del área que ocupa 
actualmente la ciudad de México fue alguna vez propiedad 
de ejidos o tierras comunales, y que la historia de la 
expansión urbana de estos años esta ligada al proceso de 
regularización de los terrenos ocupados Ilegalmente. 

[6B) Moreno. Toscano. op. cit., p.155. 

45 



En 1975, el área construida de la ciudad ocupa 750 
kilómetros cuadrados, las colonias populares ocupan el 
41.5% de esta área y concentra al 40% de la población, sin 
embargo la Doctora Toscano nos menciona que: <<la 
tesorerfa del DDF estimó en 1977, que el valor catastral de 
los predios •susceptibles" de pagar Impuestos en el Distrito 
Federal alcanzaba la cifra de 314 mil mi/Iones de pesos. SI 
como ha sucedido tradicionalmente, los Ingresos ordinarios 
aportan alrededor del 64% del presupuesto del DDF. enton
ces dicho presupuesto deberla ser muy superior a los 3,500 
mi/Iones de 1970, a /os 15,000 millones de 1976 o a los 
29,461 mi/Iones de 1978. Estas cifras Indican el abismo que 
separa a las necesidades de la población urbana ri la 
capacidad económica de la ciudad para cubrirlos > >. 691 

Para 1975, la población total del área urbana de la zona 
metropolitana había llegado ·a los 13.2 millones. Pero se 
carecía de un sistema de transporte público racionalizado, 
los efectos de la disminución de las áreas verdes y del 
aumento de la contaminación se resentían (tal como ahora) 
cotidianamente y se descubría la realidad de una Inflación 
de magnitud creciente. 

Entre otros aspectos, la Inflación tocó directamente en el 
alza continua y exagerada de los arrendamientos; en la 
ciudad de México las rentas aumentaron en un 100% entre 
1976 y 1977, en el área de Nezahualcóyotl-Tlalnepantla
Naucalpan se registraron alzas hasta de 500% en este mismo 
periodo según datos que proporciona la Dra. Toscano. 

De la vivienda construída por el gobierno (lnfonavlt, 
Fovlssste, Fovlml) en esta década, et 23.9% correspondió a 
quienes ganan 1.5 veces el salarlo mínimo y el 50.8% a 
quienes ganan dos y tres veces el salarlo mínimo. Además 
de 22,932 unidades de vivienda construídos en la zona 
metropolitana entre 1972 y 1976, 12,926 aún permanecían 
desocupados en 1977. Esta situación facilitó el surgimiento 
de movimientos de ocupación de viviendas vacías, como el 
que se registró en la unidad del Rosario en Tlalnepantla y 
Atzcapotzalco. 

[69] lbld., p.164. 
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Toda esta situación provocó el crecimiento de ciudades o 
asentamientos en áreas no aptas para la ubicación de 
poblamientos, en todo el cordón que circula el área 
metropolitana con la consiguiente carencia, en muchos 
casos total, de servicios urbanos y equipamiento y con el 
consecuente crecimiento de una serle de problemas sociales 
dentro de los que destaca el fenómeno de las BANDAS. 

AVANDARO 

En la década de 1970, varios autores concuerdan en aflr· 
mar que el movimiento juvenil en general entra en un periodo 
de reflujo, el golpe del 6B desorganiza y dispersa a los es· 
tudlantes, se prohiben los festivales de rock a partir del Fes· 
tlval de Avándaro; Gomezjara nos dice que: <<axis-te una 
fuerte propensión de /as pand/llas a autodlsolverse, tanto en 
el fuerte consumo de drogas, alcohol .y. futbol, como absor· 
vldos por el sistema educaclonal> >,I OJ sin embargo, en el 
barrio, en las C.P's (ciudades perdidas) los Jóvenes van ges· 
tando un proceso que desencadenará a finales de esta 
década en la erupción de grupos organizados no formales 
de Jóvenes que contlnuan realizando tocadas en los hoyos y 
que realizan diariamente una actividad grupal que no 
desaparece por modas, sino que, es un continuo existir en 
las calles. 

Se debe considerar que a partir de la calda de las 
polltlcas de producción que ya se mencionaron, la estructura 
ocupacional del país resulta afectada en un creciente déficit 
de empleos que, ante el aumento de la población se re· 
ciente con mayor gravedad en los 800 mil Jóvenes.~1 1 que 
se encuentran cada año en la Imposibilidad de conseguir 
trabajo. Todo esto, trajo una serle de consecuencias so· 
cielos que se verán detalladamente durante los años ochen
ta; significados por la crisis económica actual, la crisis de la 
ciudad y el surgimiento de /as bandas. 

)70) Gomozlora, op. cit., p.133. 
(71) Vlllaluorto, op. cit., p.72. 
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X. DECADA DE LOS OCHENTA 

El régimen -de Lopez Portillo, pretendió ·dar una salida a 
la crisis gestada en los setenta, mediante el supuesto ha
llazgo de grandes reservas petroleras y el Incremento de la 
exportación de este energético, que aparentemente marcaba 
un renacimiento de la economía mexicana. 

Sin embargo, pronto, en el mercado externo se dio una 
baja de los precios del crudo, además de otra baja Igual en 
el precio de las materias primas que sumado a las graves 
fallas estructurales Internas provocó que la estrategia de 
crecimiento de la economía dependiente mexicana, fincada 
en la esperanza del capital extranjero, en subsidios al gran 
capital, en el espejismo del apoyo de la deuda externa y que 
no tomaba en cuenta la alta concentración del Ingreso, 
enorme desigualdad social y el estancamiento económico, 
provocó la gran crisis actual. 

Se estima que en los ochenta, entre 3 ~ 6 millones de 
mexicanos se encuentran desocupados.17 1 Bancomer a 
principios de 1983 señalaba como índice de desempleo un 
8%, y un 50% para el sub-empleo.l73l A su vez la Inflación 
brincó hasta tres dígitos cerrando 1982 con 100% de 
Inflación. De enero de 1982 a enero de 1983 la carne subió 
105.3%; la leche, 104.5%, las tortillas, 175% y el azúcar, 
124%, nada más para dar unos cuantos ejemplos. 

Según el consejo técnico de la facultad de economía de 
la UNAM la pérdida del poder adquisitivo del salarlo mínimo 
bajo ria 96. 70 en octubre de 1976 a 53.33 para mayo de 
1983. 741 Apenas se había anunciado el ridículo Incremento 

[72] Estrat.lgla, núm. 51 mayo.junio de 1983. 

[73) Unombuno, 2 de marzo da 1983. 
[74] Unomhuno, 3 de junio de 1983. 
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a los salarlos mlnlmos en junio de 1983 cuando las compras 
de .pánico y la subida de los precios lo nullflcaron. 

La crisis se manifestó en el campo en mayor magnl:ud si 
cabe que en las ciudades, expulsando a ,granel mano de 
obra Inaprovechable en la estructura actual del agro 
mexicano y a la que el hambre y la esperanza arroja a la 
ciudad para pasar a engrosar el ya considerable ejércltó In-
dustrial de reserva. · 

LA CIUDAD 

El crecimiento de la población urbana se basa en· el 
desarrollo de los barrios marginales, según Jorge Alonso, 
< <con la conslgulenre agudización de los problemas 
derivados da las condicionas miserables e Insalubres que 
caracteriza a este tipo de asentamientos humanos. El 
hacinamiento, la promiscuidad, la falta de act.eso a fuentes 
seguras de agua, le carencia de Instalaciones sanitarias, el 
Incremento de la violencia, la prostitución, las drogas, el 
delito en genera.¡ ¡. demás manifestaciones de conductas 
anl/soclales > >. 7 l 

Por su parte la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción sel\aló que el déficit nacional de habitación su
pera a los 12 millones de casas y que esto constituye· un 
problema perturbador para la paz social del pafs.1781 El en
c a rec l miento de los materiales de construcción, la 
especulación del suelo, y los Incrementos a las rentas 
provocan que los sectores que son desalojados de sus 
viviendas emigren a las orillas de la ciudad en busca de un 
pedazo de tierra en donde construir su hogar. 

[75) Jorge Alonso. México onto 1• erial•. 1991, p.316. 
[76) Unomhuno, 16 de mayo de 1983. 
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LA BANDA 

En el Distrito Federal, el X Censo da el dato de que exis
ten 3'413,782 jóvenes entre los 12 y los 29 años de edad de 
los cuales más de la mitad son económicamente lnac
tlvos.1771 y Gomezjara nos menciona que ahora <</as pan: 
di/las tienen una composición mixta: hombres y mujeres; y 
algunas sólo de mujeres; nómadas, effmeras: se forman y 
dlsuelven rápidamente, mantienen una gran movl/ldad espa
cia/: la ciudad es suya, más que de barrio, son la expresión 
de grandes áreas urbanas: norte, sur. poniente, etc. > >, 1791 

Para Fernando Vlllafuerte < <e/ fenómeno se evldencfa 
especialmente en la zona poniente del D.F., donde se es
tima que para 1982 las bandas organizadas suman cerca de 

. 300, con más de 4,000 niños y jóvenes entre 7 y 24 años. y 
sólo en la Delegación Alvaro Obregón se registra en 1985 la 
exls-tencla de 93 bandas, 51 de ellas Integradas por 
menores de edad, 17 come,uestas por mujeres y 25 por 

· adolecentes y adultos> > .17 1 

Concluyendo; el hacer de los jóvenes de determinados 
estratos sociales, ha estado Influenciado durante las 
décadas precedentes, por las condiciones socio-económicas , 
de un pafs que paulatinamente se ha venido Integrando a 
una economía Internacional, por la cual se encuentra 
supeditado tanto a los préstamos extranjeros, como a las ex
igencias del mercado externo. 

Este proceso económico por· el que ha pasado nuestro 
pafs, se vio reflejado en la conformación y desarrollo de la 
ciudad de México y el crecimiento hacia la zona sub-urbana; 
en donde los Jóvenes han Ido cambiando paulatlriamente, 

[77) S.P.P. Censo General de Poblacl6n y Vivienda, 1980. 
[78) Gomez]ara. op. cit., p. 135. 
(79) Vlllaluerte et. ol. op. cit., p.84. 
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tanto su actitud, como su hacer diario; estableciendo nuevas 
formas de agrupación, como respuesta a las nuevas 
necesidades y condiciones que se les presentan. 

Dado qua el tema de esta tesis se centra en el fenómeno 
de las bandas y se ubica en un ámbito espacial concreto al 
norte de la ciudad y en esta misma década de los ochenta, 
debemos a continuación hacer una serle de consideraciones 
que nos permitan acercarnos al estudio especifico de este 
fenómeno juvenil, antes de pasar a nuestro estudio de caso. 
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CAPIT\JLO 111 DINAMICA Y 
ESTRUCTURA 

XI. Estratificación social 

En nuestro estudio ·sobre las bandas, partimos necesaria
mente, para poder acercarnos al fenómeno, de las dlferen

. clas . y similitudes que se derivan de su pertenencia a 
diferentes estratos· socio-económicos. 

Partimos de que en México, la acción de los procesos de 
modernización da lugar, a la coexistencia de estructuras 
heterogéneas en una relación que se modifica rápidamente 
y que se sucede en el plano de lo económico, social, pol!tlco 
y cultural. 

Entendemos que el Estado se ·refiere a una unidad de 
carácter operatorio, a un Instrumento de Interpretación de 
la realidad social; en tanto que la clase social designa a un 
ser colectivo, una agrupación real: Uno es el medio de 
análisis sociológico, el otro es el objeto de este análisis. 

Siguiendo a George Balandler, tenemos que <<la 
estratificación social, puede definirse como un arreglo or
denado que Incluya los hombres, las riquezas, los poderes 
y los sfmbolos. Requiere unas diferenciaciones, ·una 
organización jerárquica de los elementos diferencia/es, un 
-orden- que una. las /erarqulas en un sistema de larga 
extensión> >.ceo¡ 

[80] Balandler Jorge. En Antropo-16glcaa, 1975, p.123 
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SI se considera la estratificación como sistema de 
relaciones sociales, se tendría que ver y estudiar los modos 
de producción y de distribución de las riquezas, los 
procesos de reparto del poder de los símbolos sociales y 
del prestigio, las formas del derecho y la ldeología,el acceso 
a los valores culturales; entendiendo a la estratificación 
como un sistema complejo de relaciones de desigualdad y 
de relaciones jerárquicas, esto es, a partir de las diferencias 
que permitan establecerla; esto Incluye diferencias 
biológicas (sexo, edad, parentesco etc.) siempre y cuando 
sea socialmente tratado. 

Balandler nos menciona que <<más allá de /as bases 
primeras (o primarias) y ocultándolos a menudo, la 
estratificación socia/ se construye más Inmediatamente 
sobre las relaciones de producción y de propiedad, sobre 
las funciones ejercidas y los Ingresos recibidos, los i'ifi 
tatutos socia/es y el grado de relación con el poder>>. 

La estratlflcacló, en ninguna sociedad es homogénea y 
en el caso de México, consideramos que existe una 
combinación de elementos de diversas estratos: principal
mente en el nivel de lo cultural; el ejemplo més palpable se 
da en el enorme flujo migratorio de las zonas rurales hacia 
las zonas sub-urbanas del área metropolitana y del propio 
flujo de la migración Interna. 

Esta heterogeneidad nos lleva a entender la 
estratificación social, como un sistema .escenclalmente 
dinámico; siendo por un lado un Instrumento de cohesión, 
Instaurando una jerarquía, un orden, valores e Ideas que lo 
justifiquen, pero definiendo las rupturas que se establecen 
entre los Individuos y los grupos sociales desiguales, 
generando una tensión permanente, entre fuerzas de 
cohesión y fuerzas de ruptura. 

La estratificación se expresa como un lenguaje práctico 
que es especifico de ella; se refiere a valores dominantes 

(811 Balandler, George. op. cll., p.125. 
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que justifican y dan validez a las jerarquías y a las desigual
dades que ella mantiene; recurre a formulaciones de 
carácter ídeológlco. La estratificación determina, al mismo 
tiempo que las condiciones de vida, las condiciones de ac
ceso a la cultura. los grupos diferenciados, desiguales y or
denad os, son portadores de cultura diferentes y jerar
quizadas en relación de dominación - subordinación, pero 
también de protesta (cultura joven, por ejemplo). 

En Tlalnepantla, para nuestro caso concreto, planteamos 
un Intento somero de estratificación social, basado primor
dialmente en los diferentes tipos de asentamiento que se 
tienen Identificados: de manera arbitrarla hacemos una 
diferenciación de estratos, sin que corresponda forzosa
mente a un nivel económico determinado; esto basándonos 
a la relación establecida en torno al salarlo mínimo, como 
variable. Pero considerando que en muchos casos es primor
dialmente cuestión de estatus. 

Igualmente en el caso de Tlalnepantla, es necesario men
cionar que las diferencias entre las bandas según el estrato 
socio-económico de pertenencia, se diluye, según se acer
can entre sí las líneas de la estructura social, sin embargo 
para los jóvenes bandas estas diferencias están claramente 
delimitadas, a pesar de que no sean raras las Interrelaciones 
entre estos grupos e Incluso la pertenencia de algunos 
jóvenes en bandas con procedencia de otros estratos, en 
nuestro municipio casi siempre se da, entre jóvenes de 
estratos con mayor poslbllldad económica hacia los de 
menor capacidad, aunque esto generalmente es la exepclón. 

De acuerdo al tipo de vivienda, podemos clasificar a la 
población de este municipio como perteneciente a: frac
cionamientos residenciales medios, fraccionamientos de 
Interés social, colonias populares y ciudades perdidas. En
tendiendo que las diferencias entre los jóvenes de estas 
colonias se vuelve significativo en el estudio que 
proponemos. 

A) Fr•cclon•mlentos Resldencl•lea y Medial: Difieren 
más, en cuanto a nivel de Ingresos que por sus 
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caracterfstlcas de poblamiento. En ambos casos, se trata de 
urbanismo desplazado hacia la periferia, que por 
necesidades de vivienda propia o por la decadencia de las 
colonias residenciales de la ciudad de México, llegaron a 
Tlalnepantla. Con mayores poslbllldades de movilidad, tienen 
Intereses fuera del municipio, no sólo por motivos laborales, 
sino .también por estudio, recreación o vfnculos preexisten
tes. Se autoldentlflcan como residentes de Satélite, a veces 
por facilidades de ubicación, pero generalmente por cues
tiones de estatus. 

Su vivienda cuenta con óptimas condiciones de 
construcción, buena vialidad y todos los servicios de In
fraestructura: sus lotes promedio son mayores de 250 
metros cuadrados. Este tipo de vivienda cubre una superficie 
bruta de 250 has. (4% del área urbana) y esta habitada por 
20,575 personas, con ~nlJ densidad de 83 habitantes y 21 
viviendas por hectárea. 8 

Jóvenes de Fraccionamientos (sector medio y atto) 
En los Fraccionamientos de Tlalnepantla, ubicados como 

se verá posteriormente, alrededor de la autopista México -
Ouerétaro, encontramos que la mayorla de los jóvenes se 
reunen principalmente alrededor de grupos deportivos, es
colares, religiosos y de zonas de su colonia. Los que andan 
en banda se Identifican más entre si por Intereses comunes 
suntuarios como el coche, las fiestas y /a disco, que por 
una determinada corriente musical, generalmente per
tenecen simultáneamente a varios grupos de los men
cionados. 

Sobre los jóvenes de los fraccionamientos residenciales, 
podemos seguir la caracterización que realiza Rodrigo Zen
teno cuando afirma que: < <podran dedicarse a largos 
tiempos de supuesta formación profesional en su pafs de 
origen o. en el extranjero, disfrutan de largos perfodos de 
ocio y altos patrones de consumo y pasan perfodos de 

[82] Atlas de la Ciudad de México. Fasclculo 9, p.367 
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espera hasta el momento de su defgnac/ón al frente de la 
empresa o negocio fam//lar> >.183 

En este tipo de sector, es difícil encontrar bandas que se 
autodeflnan corno tales (en el municipio de Naucalpan, en 
la zona Azul de Satélte se conoce un grupo de jóvenes al 
que se le considera banda), generalmente no acostumbran 
pintar graffltls. 

En cuanto a los Fraccionamientos medios, éstos poseen 
buena dotación de Infraestructura, buena vialidad, con lotes 
promedios mayores a 120 metros cuadrados: sus habitantes 
tienen un Ingreso promedio de más de 2.6 veces el salarlo 
mínimo. ejemplos de este tipo de vivienda son Viveros del 
Valle, Viveros de la Loma, Electra, Las Rosas, Plrules, Frac
cionamiento San Rafael etc, Incluye también las unidades 
habltaclonales tipo lnfonavlt corno es el caso del Rosario, 
Los Reyes lztacala, Unidad Adolfo Lopez Mataos y la Unidad 
del Seguro Social. 

Este tipo de fraccionamientos cubre una superficie bruta 
de 1,214 ha, (18% del área urbana) y está habitada por 
376,560 personas (46% de la población), lo que significa una 
densidad de 312 habitantes y 54 viviendas por hectárea. 
Siguiendo a Rodrigo Zenteno tenernos que estos jóvenes 
son, <<aquellos Individuos que se les está formando 
técnica y profesionalmente dentro de las aspiraciones de 
acceso a otro nivel socio-económico o dentro de 
él .. > >.IB4J 

En este tipo de colonias, los jóvenes acostumbran con
siderarse como palomas o palomll/as principalmente en las 
colonias consideradas corno medio alto. Curiosamente y 
nada gratuito, las bandas consolidadas corno tales, sólo se 
encuentran en aquellos fraccionamientos ubicados en medio 
de colonias populares o de asentamientos Irregulares corno 

(83] Zenteno, Rodrigo. Slluoclón y peropocllvH do lo Juventud 
obr•r• mexicana: tesis., 1988, p.56. 

[84] !dom., p.58. 
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San Rafael con los "Pelones", Santa Cecilia con los "Chicos 
malos" y el fraclonamlento del Olivo con los "Scorplon's''. 

"Los Pelones" de San Rafael mencionan que "la banda se 
formó a partir de las broncas que tenían con los chavos de 
la Ferrocarrilera, Loma Bonita y la Independencia principal
mente, ya que los chavos de estas colonias bajaban a 
atracar y a echar desmadre en su fraccionamiento y la bron
ca con la pollera era con ellos. Fue a partir de que se junto 
un buen bandón que dejaron de entrar a San Rafael". 

Por otro lado, las unidades habltaclonales, algunas de las 
cuales existieron en Tlalnepantla desde los sesenta, tuvieron 
su auge a flnales de los setenta y los ochenta, lncremen
tándoso a partir del sismo de 1985, para dar hospedaje a 
los damlflcados del temblor; es el caso de las unidades 
habltaclonales del Tenayo, Tenayuca y Pirámides entre otras. 

En .este tipo de unidades proliferó de manera sustancial, 
la existencia de jóvenes agrupados en bandas, principal
mente en las unidades habltaclonales del Rosario, los Reyes 
y en general todas las lztacalas, (unidades habltaclonales 
que se construyeron en terrenos del pueblo de San Juan 
lztacala) la Unidad del Seguro Social, Unidad Lopez Mataos 
etc .. éstas dos últimas son las primeras unidades 
habltaclonales que exlstlerán en Tlalnepantla y cuentan con 
una. larga tradición de grupos de jóvenes Integrados a ban
das como es el caso de los del "Muro" en la Lopez y los 
"del Cinco" en la Unidad del Seguro, claro es que anterior 
a los ochenta no se denominaban bandas. 

Las bandas de eslas unidades habltaclonales se carac
terizan por su gran número de Integrantes, (promedio de 40 
miembros), son heterogóneas sexualmente, la mayoría se 
consideran roqueras (es decir no punk) aunque algunas ten
gan nombres y ciertas características del Punk, general
mente visten chamarras y pantalones de cuero y tenis. 

En Tlalnepantla las bandas de Rosario tienen más con
tacto con grupos similares del D.F. que con las de nuestro 
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municipio con las que Incluso son frecuentes los conflictos, 
principalmente con las bandas de los Reyes. Los chavos del 
Rosario formaron en 1988 la B.U.R. (Bandas unidas del 
Rosario), que se calcula está compuesta por más de 40 ban
das. 

Dllfcllmente conviven con bandas de colonias populares 
a los que consideran Jodidos; algunas de las bandas más 
conocidas son: los "Blak ston's'', los "Azules" y los "Creazy 
Boy" del Rosario, los "Creazy Power", "Génesis" y 
"Paranólcos" de los Reyes lztacala. 

B) Colonln Populares: La vivienda popular, a diferencia 
como veremos de la precaria, es más antigua, está más con
solidada y llene servicios de Infraestructura, aunque defi
cientes. La propiedad del suelo está regularizada o en 
proceso de regularización y el Ingreso promedio de sus 
habitantes es de una a dos veces y media el salarlo mfnlmo. 
San Pablo Xalpa, La Loma, el Mirador, Barrlentos y Vista Her
mosa, son ejemplos tlplcos. Cubre una superficie de 877 
hectáreas. (13% del; área urbana) y tiene una población de 
201,635 habitantes {24.5% de la población), con unr, aen
sldad de 230 habitantes y 35 viviendas por hectárea. 85 

En nuestro municipio estas colonias surgen de dos 
maneras primordiales: La mayorfa como producto de asen
tamientos Irregulares, es decir, sobre Invasión o compra
venta Ilegal de terrenos ejldales y otra, sobre la existencia 
de los pueblos de Tlalnepantla (19 en este municipio), 
quienes sobre la venta o renta de lotes, terrenos y casas 
sufren un acelerado proceso de trasformación, de ser 
poblaciones rurales en 15 años se convirtieron en pueblos 
urbanos. 

Algunos de estos Pueblos han logrado mantener parte de 
sus principales rasgos culturales, familiares y sociales de su 
población originarla. Tal es el caso de Xocoyahualco, 
Tenayuca, Santa Cecilia, Chalma, San Lucas Patonl y San 
Pedro Barrlentos. 

(85] Fuente. Atlas de la ciudad de Mhlco. op. cit., p.337 
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Otro es el caso de las colonias que· se encuentran 
ubicadas sobre las faldas de la sierra de Guadalupe, algunas 
de estas colonias son producto de planes de urbanización 
por parte de autoridades Estatales y Municipales, como es 
el caso concreto de las colonias: Reforma Urbana, 
Cuauhtémoc y Tenayo, que se urbanizaron bajo los planes 
de desarrollo de Aurls. Y que dieron cabida a población de 
asentamientos Irregulares; es decir que se crearon para 
reubicar población de lo que se conoce como "ciudades per
didas". 

Jóvenes de colonias populares. 
Resumiendo a Zenteno sobre la caracterización que 

realiza sobre este sector juvenil tenemos que, se diferencian 
de los demás jóvenes por ser obreros o estar en espera de 
serlo, su periodo de juventud se reduce drátlcamente al 
tener que asumir una serle de compromisos asignados so
cialmente desde temprana edad y por ser consumidores de 
los desechos culturales de las clases dominantes. (Ver 
Rodrigo Zenteno¡C95l 

En este tipo de colonias encontramos que proliferan un 
gran tipo y número de bandas, Incluyendo jóvenes que se 
agrupan como Chavos Disco, que aunque no se consideran 
banda, generalmente actúan como tal; andan en grupo, se 
protegen, etc, pero no les gusta el rock y visten con mejores 
ropas que los chavos rockeros. 

Durante la década de los ochenta, se da una fuerte 
proliferación de bandas punk en estas colonias, Aunque en 
algunos pueblos, el rechazo social a este tipo de vestimenta 
y al uso de los lnhalantes provocó que jóvenes con esta 
tendencia se juntaran con jóvenes de otras colonias. Es el 
caso de pueblos como Santa Cecllla o San Pedro Barrlentos, 
en donde la banda grande no permltfa que los más chavos 
se drogaran, ejerciendo de esta forma un cierto tipo de Con
trol Social. 

[86) Zenteno, op. cit., pp.62·65. 
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Algunas de las bandas más conocidas durante la década 
de los ochenta en este municipio fueron: los "Ston's" y los 
"Pledreros" de Barrlentos, los "Panaderos" y los "karatecas" 
de la Blanca, los "Guerreros",los "Rolllng" y los "Lacras" del 
Tenayo, los "Ramones" y los "Bugas" de Chalma, los 
"Mugrosos" del Mirador y los "Ramones" de la Loma Pueblo. 

C) Asentimientos Irregulares, Ciudades perdldu 
(C.P.): La vivienda precaria se caracterlz& por la tenencia 
Irregular del suelo o por estar en proceso de regularlzaclón; 
ha sido construida con materiales perecederos, carece de 
servicios de Infraestructura y está habitada generalmente por 
gente con Ingresos menores que el salarlo mínimo. Los asen- . 
tamlentos de Caracoles y parte de San Andrés Ateneo son 
e)emplo de este tipo de vivienda. Cubre una superficie bruta 
de 1,282 he. (19% del área urbana)• y está habitada por 
222,210 persones (27% de la pobleclón), con ur.¡i, densidad 
de 173 habitantes y 24 viviendas por hectárea. 1 Aqul se 
Incluyen les llemedes Ciudades perdidas o (C.P.) que serle 
el caso extremo de vivienda precaria. 

Actualmente, en el centro del municipio los asentamientos 
de este tipo que aún sobreviven se encuentran ubicados a 
lo largo de las propiedades federales, como es el caso de 
los asentamientos Irregulares localizados a lo largo del 
derecho de vla de Ferrocarriles Mexicanos. 

Estos asentamientos caracterizados porque las viviendas · 
son construidas con materiales perecederos y sin poslbllldad 
de cambiar su construcción por algo llrme, también 
sobresalen por ser lugares donde se dan serlos problemas 
de alcoholismo, drogadicción, hacinamiento y promiscuidad, 
además de que un gran número de habitantes se dedican a 
actividades del sector terciario, (comercio básicamente) sub
empleo y en gran medida a la realización de actividades de 
índole delictivo. 

{87) Atlas de la Ciudad de México. op. cit., 337. 
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Jóvenes 
En las colonias de este municipio, con asentamientos 

precarios los jóvenes siempre se han destacado por el alto 
Indice de violencia que muestran tanto al exterior como al 
Interior del barrio y no sólo nos referimos a la violencia 
física, sino a la violencia que demuestran tanto con su len
guaje y su hacer diario. 

Las bandas de estos asentamientos, generalnien.te, no 
son numerosas en este municipio, pero tienen una gran 
capacidad de convocatoria con otros grupos similares, por 
lo que en enfrentamientos violentos se les considera muy 
peligrosas. 

Desde que nacen, los jóvenes viven con el estigma de 
ser Invasores, de vivir en tierras de nadie resienten más que 
nadie la violencia que la sociedad ejerce sobre ellos y 
responden con violencia, los jóvenes aprenden desde niños 
a enfrentarse al mundo mediante la ley del más fuerte. La 
película de los Olvidados de Luis Buñuel, nos muestra al
gunos aspectos de estos jóvenes, que por lo menos, en el 
caso de los municipios conurbados no ha variado sustan
cialmente en los últimos cincuenta años. La banda de este 
tipo es la más pel!grosa, no por su número sino por la violen
cia de su agresión. 

< < chaaale, esos gOayes están locos, al tapón 
ta dejan Ir al fllata, sin agua vaa. > > 

(Po16, "Zorro1" del Mollnllo) 

En el barrio del tipo que describimos, se encuentra banda 
de todo tipo, desde el roquero y el punk hasta el 
"guacharaco" o "tlblrl". Estos jóvenes, a diferencia de los de 
otros estratos, no le dan tanta Importancia al tipo de música, 
toda les gusta desde la ranchera y tropical hasta el rock 
más pesado, a ellos les Interesa su hac·er diario y lo demás 
tal como venga. 
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< < .,,¿que porque soy punk?, mire ese, la neta 
antes nos miraban acá que psss mugrosos y 
jodidos, pero ahora neel, ya estamos a la 
moda.>> 

(Cartera1, •paranga•) 

En este tipo de banda no existe un rango definido de 
edad, desde los nlflos de ocho o nueve años de edad hasta 
personas de más de treinta y cinco años. Ellos siempre han 
sido banda, lo que ha cambiado son las modalidades, la 
banda ha sido siempre su única alternativa de protección, 
su aliada para los negocios el conecte y el paro, no existe 
otro ámbito de diversión, blsne o de solldarldad. 

Algunas de las bandas más conocidas en Tlalnepanlla 
son: "los Parangas" de las vfas Abasolo, en el centro de 
Tlalnepantla, "los de la C.P." de La Loma, "los de Casas de 
cartón", de San Juan lztacala, "los de la Ferrocarrilera" en 
San Rafael, y "los de la C. P." de la colon la Reforma Urbana. 

Durante los últimos años muchos de estos asentamientos 
han sido reubicados, pero en la mayoría de los casos la 
actitud, actividades y manera de sobrevlvencla de estos 
Jóvenes no ha variado en lo sustancial y por el contrario se 
han dado frecuentes conflictos de reacomodo y de definición 
de nuevos territorios con los chavos originarlos de esos 
lugares. 

XII. TIPOLOGIA 

Bandas Abiertas.* 

Por banda abierta o de tipo abierto, entendemos a aquel
las bandas que se significan por el acceso llbre de sus 
miembros para pertenecer a la banda, sin Importar que sean 
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del barrio o no, simplemente basta que quieran pertenecer 
a este grupo sin mayores trámites de bautizo o algo por el 
estilo, nada más deben de demostrar que son banda y esto 
se demuestra sobre los hechos; estas bandas se 
caracterfzan, no tanto por una relación territorial como por 
una filosofía de existencia. 

A) HETEROGENEIDAD; es decir, que estos grupos 
están compuestos por jóvenes de distintos estratos 
socio-económicos, desde jóvenes de ciudades per
didas hasta unidades habltaclonales. Asfmlsmo se 
puede dar la convivencia de jóvenes que acos
tumbran cometer actos delictivos (robos, venta de 
drogas etc.,) con otros que jamás recurren a este 
tipo de actividades. Lo mismo pasa con el uso de 
la droga y su composición sexual es mixta aunque 
con marcada predominancia de los varones. 

B) CAPACIDAD DE MOVILIZACION; dado que sus In
tegrantes pertenecen a distintas zonas y colonias, 
mantienen contacto con las bandas de estos ba
rrios, por lo que pueden acudir a territorios que 
para otras bandas estarlan vedados. 

De Igual forma, dado que muchos de sus Integran
tes se trasladan desde lugares alejados para llegar 
al territorio de esta banda, Igual les da acudir a 
cualquier zona del área metropolitana para alguna 
tocada o para cualquier evento. En estos lugares es 
frecuenta que entablen contacto con bandas 
similares y sean Invitadas o Invitan a sus respec
tivos territorios, por lo que es frecuenta encontrar 
el graff/ttl de esa banda en una zona espacial suma
mente extensa. 

*NOTA: Hablar en esta tlpologra, de bandas abierta• o cerradas 
no pretende considerar que tddoa loa grupos de chavos sean 
de un tipo o de otro. Partimos de la existencia de puntos 
Intermedios entre unas y otras, pero se considera qua as 
preciso manifestar loa extremo& para que sirvan de base para 
que ·se ajusten las características de cada grupo en partlcul~r 
para cada caso concreto. 
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C) HEDONISTAS; lodo joven busca en la banda, poder 
cubrir sus necesidades de placer, la banda abierta 
permite una mayor libertad en la consecución de 
actividades placenteras, dado en gran parte a que 
su hacer diario lo realizan lejos de cualquier control 
social, derivado de la familia o de personas co
nocidas. 

También se da el caso de que en algunas colonias 
de Tlalnepantla como ya se mencionó, la banda 
grande no acepta que los más jóvenes se droguen, 
por lo que chavos adictos a las drogas son 
rechazados y en cierta medida forzados a buscar 
una banda en otra colonia donde sean aceptados. 
Igualmente se presenta el hecho de que en su ba· 
rrlo no acepten a los chavos punk, por lo que estos 
jóvenes emigran en busca de otros jóvenes con 
gustos similares. en este sentido la banda de tipo 
abierto ha cumplido la función de captar a estos 
chavos y con esto adquiere una peculiaridad suma· 
mente especifica de banda receptora. 

D) BANDAS NUMEROSAS generalmente el número de 
Integrantes de una banda suele ser de quince a 
veinte jóvenes, sin embargo las bandas de tipo 
abierto llegan a manejar un promedio de cincuenta 
miembros. Este número jamás es permanente ni 
constante ya que en ocasiones pueden encontrarse 
hasta cien o más chavos sin que esto diga que 
todos son de la misma banda. Por otra parto, 
durante ciertas temporadas, el número de Integran· 
tes decrece considerablemente, especialmente si la 
pollcla está sobre la banda. En el caso de que dos 
o más bandas se junten regularmente, éstas se con· 
slderan hermanas y lo manifiestan mediante sus 
gralflttls. 

E) TIEMPO DE VIDA CORTO; la banda de tipo abierto, 
surge como necesidad aislada de jóvenes, de 
diferentes zonas, diversos estratos y con diversas 
necesidades que en un momento determinado se 
conjuntan formando una banda de estas 
caracterlstlcas, esto se da mediante un proceso 
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dinámico que se verá posteriormente y durante el 
cual· se va consolidando este tipo de agrupación 
que permite un hacer diario de los jóvenes suma
mente explosivo en sus actividades, conflictos, 
alianzas y rompimientos. 

Lo variado de los Intereses, tanto Individuales como 
de grupo. van construyendo una cierta fama entre 
las demás bandas, lo que a la vez que atrae a más 
jóvenes también llama la atención de la policía, una 
actitud de rechazo de la comunidad y cierta Incons
tancia en la permanencia de estos jóvenes, sumado 
a que como la mayoría de los miembros no per
tenecen a este barrio difícilmente la salida de algún 
miembro es cubierta por uno más pequeño. 

BANDAS CERRADAS 

La mayoría de las bandas que existen en Tlalnepantla y 
en la zona del Mollnlto en Naucalpan, son del tipo que 
nosotros consideramos como bandas cerradas, dado que al
gunas de sus principales caraterfstlcas están directamente 
asociadas con el territorio, a diferencia de las bandas abier
tas donde existe mayor afinidad por la modalidad de ser ban
das punk, aquí lo Importante está definido porque sus 
miembros pertenecen al terreno en donde se desenvuelve 
su hacer diario, de tal forma que pertenecen a su territorio 
en la misma medida que el territorio les pertenece. 

Les denominamos de tipo cerrado por que que no per
miten con facilidad el Ingreso de nuevos miembros a la 
banda, todos o casi todos son del mismo barrio Incluso de 
la misma calle para Ingresar al grupo es necesario pasar por 
un proceso de Iniciación y ser considerados como alguien 
muy cercano al grupo. 

En el caso de Tlalnepantla existen bandas con dos o tres 
generaciones de Integrantes, es decir, que los pequeños van 
cubriendo el lugar que los grandes van dejando al salir de 

65 



la banda. Incluso antes de que se generalizara el concepto 
de banda, algunos grupos de jóvenes ya eran Identificados 
por algún nombre ejemplo; los "del muro" de la López 
Mataos, los "Pledreros" en San Pedro Barrlentos, "los Vlkln
gos" en el centro de Tlalnepantla, etc. y algunas bandas 
como las de Tenayuca, o Barrlentos todavía existen en su 
tercera o cuarta generación. 

El número de Integrantes promedio es de veinte a vein
ticinco jóvenes y su composición sexual es variada, ya que 
un gran porcentaje de bandas esté compuesto escluslva
mente de varones y algunas son mixtas. En nuestro 
municipio, por lo menos en la zona poniente, no existe nin
guna banda compuesta solamente por mujeres, a diferencia 
del municipio de Naucalpan de donde son las "Lobas" en la 
colonia Benito Juárez o las "Transistores" de la colonia Bon
fll. 

De acuerdo al estrato de pertenencia de estas bandas, 
es como se da la relación social con el resto de la comu
nld ad y ésta variará desde la aceptación y la proteclón 
mutua, hasta una permanente agresión por parte de unos y 
otros. Esto cambia de acuerdo a cada banda y a cada comu
nidad. Pero el sentido de pertenencia que estos jóvenes 
sienten por su terreno, será la constante en sus peleas. 
alianzas y demás actividades del hacer diario. Un ejemplo 
de lo dicho se encuentra en la actitud ya tradicional de no 
permitir que jóvenes de otro barrio tengan relaciones con 
las chavas del lugar, aunque éstos no mantengan ninguna 
relación con estas jóvenes. 

Otro elemento significativo de este tipo de agrupación, 
se da en torno a la protección que brindan hacia la gente 
de su barrio, ya que no permiten que bandas de otros.lados 
entren a robar y ha realizar desmanes en su territorio, 
protegiendo de esta forma, los negocios, casas, coches y 
personas que forman parte de sus dominios. Mientras más 
fuerte es una banda menos probabilidades de que algún 
extraño ontre y se meta con su entorno. En cambio, donde 
la banda es débil o no existe es donde se suceden más 
problemas de Ingerencia externa. 
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Lo anterior es un punto que ha sido poco considerado 
en los trabajos que sobre bandas se han escrito y con
sideramos que valdría la pena una Investigación en este sen
tido ya que por ejemplo tenemos que en el pueblo de Chal
ma donde existen bandas fuertes en los barrios, como los 
"Buga" en al calle de Bugambllla, los "Ramones" en la zona 
de la Cantera, los "Guerreros" en la zona alta que colinda 
con el Puerto y los "Lacras" entre Chalma y el Tenayo, la 
mayoría de las peleas, atracos y desmanes se realizan en 
el centro del pueblo donde no existe banda alguna. 

Para este tipo de bandas, como para todas en general, 
la peor afrenta consiste, en que otra banda se adentre y 
llegue hasta el centro de su territorio y a la vez, su mayor 
triunfo, consiste en entrar a otro terreno y poder romper 
vidrios, parabrisas y todo lo .Que encuentren a su paso. 

PUNK VS ROQUER 

.Desde sus orígenes el rock a sufrido una serle de 
modificaciones y modalidades que son Inherentes a este tipo 
de música, en mayor magnitud que cualquier otra corriente 
musical. desde rock "fresa", rock "pop", contestatario, blues 
rock, country rock, metal, punk, trash etc, etc,. Algunas de 
estas modalidades han arraigado en grupos o movimientos 
juvenlles, como es el caso del jlpfsmo, las pandlllas o las 
bandas. 

El rock no comercia!, se Integró plenamente, a la música 
tropical en la mayoría de los barrios pobres de las grandes 
ciudades de México, desde finales de los cincuenta y con 
mayor fuerza durante la década de los sesenta. 

Sin embargo, una de sus modalidades; el punk, marcó 
toda una reestructuración en la conformación de los grupos 
juvenlles de la barriada. Bajo el nombre de bandas, grupos 
de jóvenes manifiestan su existencia, con una organización 
diferente a la tradlclonal de estos sectores. La banda punk 
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nació conceptuallzando a la banda no punk, es dclr, a la 
banda roquer, que bajo otra organización ya existía desde 
siempre en los barrios bajos, pero que no había tenido la 
necesidad de diferenciarse de sus Iguales. 

El punklsmo, llega a México a través de su frontera norte 
y es asumido por algunos jóvenes para demostrar su Incon
formidad, originalmente el punk no se relaciona a través del 
barrio, sino que su Identificación se establece mediante la 
música y posteriormente, el vestuario o la concepción de la 
vida. Sus parámetros . enfocan contra el perfil que les en
vuelve de angustia, rebeldía, Impotencia, represión, con
sumismo, hambre y miseria. 

El punk ha adoptado una serle de elementos contracul
turales que van desde el vestuario hasta ciertos códigos de 
comportamiento. En el primero la dimensión estética com
prende elementos grotescos de negación de los patrones 
convencionales de belleza. Pelo rapado, pintado de colores, 
puntas paradas, etc., pero que a la vez manifiestan un mar
cado acento de violencia que se combina con el vestuario 
de cuero lleno de estoperoles y colguljes metálicos. 

Los jóvenes punk en todo el mundo, no se Identifican con 
el sistema social, ni comparten muchos de sus patrones cul
turales, según José Manuel Valenzuela: < <Ellos tratan de 
comunicarse con otros códigos y rechazan explfcltamente 
"al sistema", asumiendo posiciones contracultura/es. Bus
can cambiar la sltución actual; no aceptan un mundo que 
juega con la existencia misma de la humanidad. y es por 
ello que los guardianes responden, no logran comprender, 
pero Intuyen que todo aquello que se aparte del molde es
tablee/do es pal/groso > >. 1991 

La música punk, se centra fundamentalmente en el ritmo 
"hardcore", un ritmo fuerte, rapldo y frenético. la música no 
es tan Importante como el contenido de las canciones. Nos 
dice Valenzuela que: < <la temática es el elemento prin
cipal, y a ella queda subordinada la variedad musical. Este 

(88] Valenzuela, José Manuel. 1 A la brava éae 1.1988:158 
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ritmo encuentre su correspondencia en el Slam (mezcla de 
baile y bronca) como representación simbólica de la violen
cia social. él "eslamazo", es la necesidad de descargar 
energla y frustraciones; amista~ violenta Intercalada en el 
grito y la furia cadenciosa> >. 891 

Ciertos jóvenes en México, asimilan como propio, todo 
lo que significa el punk, ser el más jodido dentro de los 
jodidos, la fllosofla del valemadrlsmo porque todo vale 
madres; en las condiciones de vida en las barrancas, 
tiraderos y cerros se refleja directamente lo que manifiestan 
o niegan los punk. La miseria, promiscuidad y la violencia 
dentro de la que forman parte los jóvenes mimetizados en 
su propia definición. 

Se habla de que el punk, es producto de un proceso de 
aculturlzaclón, sin embargo, éste, no se dio de forma 
mecánica sino que es producto de la mlmetlzaclón a que se 
hace referencia. En el fondo el punk mexicano tiene poco 
que ver con el punk europeo, fastidiado de la vida y de la 
super Industrialización, harto de los valores de una sociedad 
que vive bajo el terror de una hecatómbe nuclear, presencia 
constante de un fin próximo que le quita cualquier valor al 
sentido de la existencia. Para el joven europeo no hay futuro 
puesto que el futuro es el fin. 

Para el punk en México, el problema no está ni en el 
pasado ni en el futuro, sino en el presente .Inmediato, no se 
cuestiona el lín de las cosas, sino la existencia misma de 
las cosas; este joven no tiene pasado, ni en el medio rural 
ni tampoco en la ciudad, menos tiene espectatlvas sobre el 
futuro, todo forma parte del presente contrnuo, el presente 
eterno, el presente jodido. Para el punk mexicano su 
elección no es búsqueda de estatus, sino confirmación del· 
medio que le rodea y de lo que ellos sienten que son. 

La banda será el mecanismo que les permita hacerse sen
tir, protegerse y agredir, el ritmo de su música le permite la 
catarsis para no preocuparse por nada ni nadie, sólo explota 

(891 ldem., pag. 174 
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dejando que su cuerpo golpee y sea golpeado; formar parte 
de la comunión de cuerpos, sudando y sangrando, pero con 
la banda siempre ahí, solidarla y presente. 

El punk se extiende rápidamente por todos los suburbios 
de la ciudad Imponiéndose en los barrios, pueblos y C.P's 
donde siempre han existido chavos en grupo; clavados. en 
la droga y el rock, en las afianzas y en las broncas; en fin 
en el hacer diario del Joven del barrio. 

Los más Jóvenes, cansados del discurso y hacer de los 
chavos grandes, comienzan a mimetizarse en el punk, a 
peinarse y vestirse como ellos; no es dlffcll, en muchos 
casos su vestuario ha sido siempre punk, la diferencia es 
que ahora forma parte no sólo de una necesidad, sino de 
un placer y una forma de comunicación. 

Sin embargo no todos los chavos adoptan la modalidad 
de los punk, un gran número de jóvenes no muestra Interés 
por este movimiento, sienten que son actitudes de farsantes, . 
"ellos siempre han sido banda, sin necesidad de pintarse los 
pelos o rasgarse la ropa" ellos no son fantoches. La ver
dadera banda siempre ha formado parte del barrio, mucho 
antes del rock, mucho antes del flexo; se les ha conocido 
como pandilleros, vagos, malvlvlentes y viciosos. 

Sin embargo la Influencia de la banda en la modalidad 
punk, forza a una reorganización en la composición y estruc· 
tura de los grupos de jóvenes en el barrio. Ahora los punk 
se apropian del terreno y ponen graffltls para delimitar el 
territorio para Indicar que son la ley y declarar la guerra a 
los que no estén de acuerdo. Antes la colonia era territorio 
de todos, ahora la esquina, el baldío o la calle pertenece a 
un grupo de chavos. se atomizan los grupos, se compactan 
y definen sus enemigos dentro del mismo barrio, punk vs 
roquer, roquer vs roquer, punk vs punk y banda contra "dis
cos" o contra "guacharacos". 

Las bandas crearán símbolos de Identidad, elementos de 
cohesión y por lo mismo de distinción hacia los otros, 
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buscarán sus espacios y sus formas de manifestación, 
formarón una historia en su hacer diario; el presente se 
vuelve historia y el futuro es el presente encarnado en "La 
BANDA" 

XIII. DINAMICA DE IA BANDA 

Todas las bandas posan por diferentes procesos, no sólo 
para la Integración, sino diariamente en su hacer cotidiano, 
es decir, existe una dinámica Interna que se va desarrollando 
en mayor o menor medida según las etapas por las que 
determinada banda pasa a lo largo de su existencia. 

Aunque esta dinámica se da de forma particular en cada 
grupo, existen diferencias marcadas entre las bandas de tipo 
abierto. y las de tipo cerrado, tanto en su proceso Interno, 
como como el proceso que se da ante el exterior, de Igual 
forma que la banda tiene un proceso y pasa por distintas 
etapas, cada Integrante de la misma, pasara por diferentes 
fases en su vida como chavo ban(la. La base de que par
timos es considerar que la vida en banda es una etapa tran
sitoria de los jóvenes y que consideramos pasa por las 
siguientes fases: 

0 Inicio 

º Integración 

° Consolldaclón 

º Dlsoluclón 

PROCESO DE UNA BANDA DE TIPO CERRADO 

Para formar una banda de este tipo existen dos 
modalidades: 
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La primera se da, cuando una banda surge del Interior 
de otra banda de chavos mayores; los menores se van In
tegrando poco a poco en la banda, ocupando paulatina
mente los puestos y roles que los grandes al salir van 
desocupando. En este proceso, en su primor momento, los 
mayores van a traer a pura carrllla a los chicos, burlándose 
de ellos, enviándolos a traer mandados, (cigarros, cerveza 
etc.,) y en ocasiones utlltzándolos para cometer algún atraco 
o simplemente poniéndolos a pelear entre ellos. 

En esta medida tos jóvenes no sólo se Inician en el 
proceso de formación como chavos banda, ya que estas ac
tividades de tos pequeños cumplen la función de ser ritos 
de Iniciación de Igual forma que antecedentes, para ocupar 
un futuro rol dentro de la banda además de darse un 
proceso de socialización, en el que los ]óvene~ van apren
diendo el lenguaje, los signos y símbolos del grupo. 

Un segundo momento del proceso se da cuando los 
jóvenes ya forman parte de la banda; adoptan Inmediata
mente actitudes de reto hacia otros chavos que no son de 
la banda, a la vez que asumen comportamientos que 
siempre admiraron en los mayores; tratan de que ya, se 
acepte su personalidad como miembros del grupo y se les 
dé su lugar como tal, (reallrmaclón de su Identidad), en 
esos momentos tratan de demostrar que son los más 
drogas, aguantan más tomando alcohol o son los mejores 
para las peleas. 

Esta misma actitud provoca que se·an frecuentes las 
peleas al Interior de la banda, porque estos jóvenes ya no 
aceptan, ni deben aceptar las burlas como antes, ya que si 
en esta etapa no superan por cualquier medio su papel de 
bufones o mandaderos, ya no lo podrán hacer, por lo menos 
en su vida dentro de esta banda. 

Dado que hay que destacar de cualquier manera, también 
se acrecientan los confllctos con los jóvenes del exterior, ya 
que estos provocan a otros chavos ya sea que pertenezcan 
a otra banda o sean "discos". en estos momentos se sien
ten 
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miembros del grupo y como tales, se saben protegidos, 
saben que la banda no los dejará morir solos y que les 
tendrá que hacer el paro. 

Sin embargo los miembros mayores pasan en estos 
momentos por otra etapa (que describiremos posterior
mente) y comienzan a sentirse molestos por la actitud de 
los más chavos, sin que esto signifique que no les hagan el 
paro en caso de necesidad (en ocasiones el paro está deter
minado por la fama de la banda, sin necesidad de que los 
mayores Intervengan). al sentirse molestos los mayores, 
comienzan a presionar a los jóvenes por medio de la carrll/a 
y en ocasiones llegan a los tiros. 

Tarde o temprano, los jóvenes buscan el tiro con los 
mayores, con el afán de demostrar que son o pueden ser 
machines. SI esta etapa no se supera por toda la banda y 
se acepta que los chavos son efectivos, o dado el caso de 
que los grandes no asten dispuestos a tener broncas cons
tantes por culpa de los jóvenes, suele darse una división, 
en donde, por una parte quedan los grandes o pesados y 
por la otra los chicos o morros. 

En estos casos, las dos bandas pueden seguir con el 
mismo nombre y a la larga los menores serán la 
continuación de la banda pesada, en la medida que los gran
des vayan desapareciendo del grupo. en otras ocasiones la 
banda de los morros cambia de nombre y comienzan a 
elaborar y a recrear nuevos códigos que les den una Iden
tidad propia, pueden Incluso cambiar, de ser roqueros a 
punk, cambiando también sus signos, e Incluso pueden 
apropiarse de otro territorio. 

En estos casos, aunque no es frecuente, pueden tener 
conflictos con sus predecesores; se han dado casos como 
el de los "Ston"s" en Barrlentos, en donde la banda chica 
también con el mismo nombre, pero ya siendo más 
numerosos que los pesados, les dieron una madrlza a estos 
últimos para que quedara claro que ahora los machines son 
ellos. 
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Siguiendo con la banda de tipo cerrado, en la que se 
superó la etapa de conflictos por la posesión del estatus y 
del rol de cada uno de sus miembros y por ende los jóvenes 
lograron Integrarse al grupo de la banda mayor, se sucede 
un tercer momento o etapa, en la que el chavo ya ha 
pasado por "todo"; ya no tiene que demostrar que es el más 
drogo o desmadroso, que es bueno para los golpes o para 
organizar el reventón, todo esto ya lo demostró, su lugar y 
fama ya se demostró sobre los hechos y ostá reconocido 
por "todos" no sólo por los miembros de su propia banda 
sino, por todos aquellos que de una manera u otra tuvieron 
algo que ver con él. 

En muchos casos ya estuvo en la cárcel, o en cualquiera 
de sus modalidades, algunos de sus compañeros todavía 
están adentro, otros ya murieron y algunos ya están locos 
clavados en la droga, varios ya sólo esporádicamente se jun
tan con la banda, principalmente los fines de semana, 
debido a que algunos pocos regresaron a la escuela, otros, 
la mayoría trabajan y no faltan los que andan enamorados 
de una chava que no es banda; en todos estos casos la 
recurrencla a la banda es cada vez menos frecuente ya que 
parte del tiempo que antes dedicaban a la banda, ahora lo 
ocupan en estas actividades. 

El proceso de separación o aleJamlento, se da en la 
mayoría de los casos, de manera paulatina y gradual, en 
ocasiones con regresos esporádicos en temporadas de 
vacaciones, desempleo, o de rompimiento con la novia, pero 
pasadas estas temporadas se reanuda el proceso de 
alejamiento. 

En todos estos casos, los que se van alejando, dejan 
gradualmente sus puestos, roles o funciones a los más 
jóvenes, (en algunos casos sus hermanos) en una u otra 
forma los jóvenes van cambiando sin darse cuenta, sienten 
que los más jóvenes están muy locos y hacen demasiados 
panchos; ellos en su momento, hicieron todo el desmadre 
que quisieron, fueron los mejores y ahf esta la historia no 
como los chavos de ahora que se pasan de lanza a lo güey. 
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En ocasiones si creen que vale la pena dan consejo a los 
chavos, les dicen que agarren la onda para que no se 
queden en el alucfn, para que no vayan a caer en el bote o 
no los vayan a tronar. Pero los morros no les hacen caso, 
piensan que ahora ellos son Jos buenos, los efectivos y 
suelen contestar más o menos de la siguiente forma, 
< < ... chaaale, usted ya vivió lo suyo y fue aquél, ahora 
de}eme vivir a mf lo mfo > >. 

Se habla de una cuarta etapa, cuando el chavo comienza 
a adquirir una serle de compromisos por haberse casado o 
vivir con una chava y tener hijos, ya que generalmente, estos 
compromisos a la larga, van alejando al joven de la banda; 
esto se da mediante un proceso paulatino, ya que si bien, 
al principio cortan con Ja banda, larde o temprano vuelven 
a regresar por pequeñas temporadas y particularmente los 
fines de semana. Estos retornos se vuelven más esporádicos 
a medida que pasa el tiempo, hasta desaparecer. 

Esta separación se profundiza, en la medida que con
siguen un trabajo que nada tenga que ver con la banda, ya 
que si no tienen trabajo fijo o siempre se han dedicado a 
alguno de Jos oficios (conecte, zorrero, cristalero, buga, 
etc.,) entonces seguirá recurriendo con frecuencia a la 
banda o a algún grupo especifico de Ja banda; pueden ser 
aquellos con los que tiene relaciones especificas de su ac
tividad (venta, ayuda etc.,). en cierta medida, el suetlo de 
los chavos que están en la tercera o cuarta etapa, es juntar 
un dinero por cualquier medio y poner un negocio que les 
permita desafanarse de los atracos, obviamente son pocos 
los que lo logran. 

PROCESO EN LAS BANDAS ABIERTAS 

En este tipo de bandas, el proceso de. formación suele 
ser diferente, dado que los chavos se conocen de manera 
circunstancial { escuela, una tocada, etc) y no por habitar 
en la misma zona o tener relaciones familiares, como es el 
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caso de las bandas cerradas, aunque también se llegue a 
dar esta situación. 

En un comienzo, se juntan algunos chavos que compar
ten ciertas aficiones en comím, (puede ser la música, Incluso 
algún deporte) y comienzan a frecuentarse en cualquier ba· 
rrlo o terreno, preferentemente que sea un lugar conocido 
por alguno de ellos, puede ser la escuela o cerca de ta ban
da de origen de alguno de ellos. 

En el primer caso, se van apropiando poco a poco del 
terreno, casi siempre a base de conflictos con otros chavos, 
(es claro que esta situación sólo es posible en la medida 
que en ese terreno no exista una banda estructurada, puesto 
que en este caso serén expulsados). 

Cuando se han apropiado de un terreno, lo delimitan 
mediante el grafflttl, para dar a conocer su existencia a 
todas la bandas. Es amplia la blbllogralla que habla del te
rritorio de las bandas, su ámbito espacial y lo que significa 
para· ellos, por lo que en este trabajo sólo recordaremos que 
el territorio de una banda puede ser, desde una esquina o 
una vecindad, hasta una o varias colonias. 

Este grupo de jóvenes del que hablamos, si desean ser 
conocidos y respetados. deberán demostrar a todos que son 
los mejores, no es en balde que en los grafflttls un elemento 
cumún sea banda fulana de tal LEY puesto que debe de 
reconocerseles como los que mandan, como los más fuertes 
y temidos paradóglcamente es precisamente la ley, su prln· 
clpal enemigo y objeto de temor. 

Demostrar que esta banda es la /ey no es fácil, debe 
quedar demostrado en los hechos, en las broncas y bailes, 
para lo cual acuden a las tocadas y en el ceso de que sean 
punk saber armar /a rueda, además deben en todo momento 
de estar dispuestos a aventarse un tiro en caso de que sean 
agredidos por otro grupo. 
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En la medida que se dan a conocer por otros chavos, los 
Invitan a convivir con ellos en su terreno, algunos los visitan 
y se quedan, aumentando de esta forma el número de los 
Integrantes de la banda. Se suceden en este caso, conflictos 
Internos que se van superando sobre la marcha del hacer 
diario; se definirán los roles que cada miembro Jugará dentro 
del grupo, es Importante que todos se sientan bien, que la 
banda cubra las necesidades de los Jóvenes que la confor
man ya sean necesidades afectivas, lúdicas o de comuni
cación, es necesario para que jóvenes que sean de distintos 
barrios se junten a diario. 

En estas bandas, el Ingreso es sumamente fácil y el es
tatus se gana sobre la marcha; en tanto que los conflictos 
Internos, definen roles, estatus y la Identidad Interna de sus 
miembros, Jos conlllctos externos darán cohesión a la banda 
formarán su historia y le darán Identidad frente a los otros 
grupos. 

De Igual forma que su unión se da de manera espontánea, 
su d esaparlclón se dará relativamente rápido. La falta de un 
refugio seguro, el rechazo de la comunidad aunado a los 
compromisos que se van adquiriendo o el hecho de que 
decaiga el Interés por el hacer diario, son algunos factores 
que pueden provocar la desintegración de una banda de 
este tipo, en cuyo caso muchos de sus miembros suelen 
regresar a sus bandas de origen o formar otras bandas en 
su propio terreno. 
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CAPITULO lv. 

XIV. MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE 
BAZ 

El nombre de Tlalnepantla es de origen náhuatl y significa 
tierra de enmedlo ya que este sitio se localizaba entre las 
poblaciones náhuatl y otoml. 

Et 2 de septiembre de 1874, la cabecera del municipio 
cambia su categoría potftfca de pueblo y VIiia y modifica su 
nombre a Tl1tnep1nll1 de Comonfort. IOJ Posteriormente, 
el 13 de septiembre de 1948, la cabecera es elevada al rango 
de Clud1d. 

El municipio se encuentra en la porción central del Estado 
de México y ttmlta con la parte norte del Distrito Federal. Su 
cabecera municipal se locallza a 99 grados 15 minutos 45 
segundos de latitud norte, su superficie es de 8,505 
hectáreas y le corresponde el décimo lugar comparado con 
ta extensión de los 19 municipios conurbados del Edo. de 
México; se estima que se encuentra a uny altura promedio 
de 2,475 metros sobre el nlvel del mar.111 

Tlalnepantla ttmlta al norte con Cuautltlán lzca111 y Tultl· 
tlán; al sur con el municipio de Naucalpan y la Delegaclón 
Atzcapotzalco; al oeste con los municipios de Atlzapán y 
Naucalpan; al este con el municipio de Ecatepec. Cabe men· 

{90] Atlas de la Ciudad de Mhlco, Faclculo 9, 1988 p. 367. 
[91] P.p. Ayuntamiento del municipio de Tlalnepantla y Gobierno 

del Estado de México, 1984, p.9 
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clonar que Tlalnepantla se encuentra seccionado, en su 
parte central, por la Delegación Gustavo A. Madero. 

En general, el municipio presenta dos tipos diferentes de 
relieve: el primero se caracteriza por ser una porción plana, 
ubicada en el centro y sudoeste del territorio. El segundo 
esta constituido por áreas accidentadas donde sobresalen 
ros cerros del Tenayo, Tlangulllo, Barrlentos, Santa Cecilia, 
Chlqulhulte y en general todos los cerros que conforman la 
Sierra de Guadalupe localizados en la reglón centro-norte y 
este del municipio. 

En cuanto a hidrología los principales ríos .son: San 
Javier, Tlalnepantla, y los Remedios, que constituyen en la 
actualidad los más Importantes vasos colectores de aguas 
negras. 

La población de Tlalnepantla aumentó al pasar de 31,000 
habitantes en 1950 a aproximadamente 750,000 habitantes 
en 1990. El Incremento neto representa el 15.9% del aumen
to que el total de los municipios conurbados del Estado de 
México en los últimos 40 años. 

En 1960 la población del Municipio fue de 112,789 
habitantes, cifra 263.7% mayor que en 1950. En 1970 el 
número df personas censadas fue de 407 ,ooo, en 1980 
810,000192 y el censo de 1990 reporta que la población total 
es de 702,807 hab. 

Entre 1950 y 1970 el crecimiento por Inmigración repre
senta casi el 80% del crecimiento total, en las dos últimas 
décadas la proporción baja al 68%. La natalidad y la mor
talidad tienden a reducirse, lo que explica que la proporción 
de población de más de 15 años disminuya a partir de 1970. 
Esta disminución se compensa con el aumento de la 
proporción de pobladores en edades activas (15-~4), que en 
1979 representa el 49.1 % y en 1960 el 55.3%. 193 

[92) Atlas de la Ciudad de México, op.clt.,p.367. 
[93) ldein, p.367 
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El territorio munlclpal se encuentra ocupado por diversos 
usos urbanos no estructurados, ya que toda el área se ha 
conformado con la anexión de fraccionamientos y asen
tamientos Irregulares, estos últimos carecen de todo tipo de 
servicios. 

Los ejes fundamentales del crecimiento vtat, son: el 
Boulevar Manuel Avlla Camacho, la Avenida Gustavo Baz, la 
Calzada Vallejo; Insurgentes Norte y la Avenida Mario Colín. 
En cuanto a ta vtalldad e~ discontinua, prlnclpalmente en el 
sentido oriente-poniente, lo que aunado a la carencia de ser
vicios ocasiona la división del municipio en dos zonas, de 
las cuales la zona oriento se considera mayormente mar
ginada. 

A partir del uso potencia! del suelo y del uso actual, el 
territorio se claslflca en dos grandes áreas: la primera, cons
tltuída ·por el área urbana, cubre una superficie de 6,658 
hectáreas y ocupa el 78% del municipio. La segunda, no 
urbana, consta de 1,849 hectáreas y cubre el restante 22% 
del territorio municipal; esta última zona la constituye fun
damentalmente la Sierra de Guadalupe. 

En la composición de usos del su~lo, las 6,658 hectáreas 
del área urbana actual, presentan las siguientes 
características: los usos Industriales (15.8% del área ur
bana), que en gran medida afecta al resto de la estructura 
urbana por los requerimientos de transporte y la generación 
de contaminantes. Su considerable extensión y grado de 
consolidación actual entorpece el funcionamiento de las 
otras actividades. 

La lnfraesructura Instalada en el municipio cubre la mayor 
parte ·del área urbana actual. La red de electricidad cubre 
actualmente el 95% del área, el agua potable el 95%, y el 
drenaje el 93%. Sin embargo, el sistema de abastecimiento 
y distribución de agua potable es deficiente, sobre todo en 
la zona oriente, que carece de sistema de almacenamiento, 
lo que provoca periodos de escasez. En cuanto al alcantari
llado, la saturación de los colectores del drenafe primario 
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provoca Inundaciones en época de lluvia. Por otro lado en 
cuanto a pavimentación es deficiente en un 30%. 

El equipamiento y los servicios urbanos en Tlalnepantla 
se encuentran concentrados primordialmente en las áreas 
contfnuas al Boulevard Avlla Camacho, la Vía Gustavo Baz 
y el centro tradicional de la Ciudad de Tlalnepantla, lo cual 
determina la existencia de áreas y franjas del territorio con 
óptimos niveles de servicios y otros con fuertes carencias, 
principalmente al oriente del municipio. 

Tlalnepantla se caracteriza por la predominancia en el 
empleo del sector secundarlo. De los 809,967 habitantes que 
forman la población total del municipio en 1980, 25% 
(174,750) representan la población económicamente activa, 
de la cual el 3% pertenece al sector primario, 55% al secun
darlo y 42% al terciario. 

Por otra parte no se ha generado el número de empleos 
suficientes para atender los requerimientos de su población, 
es decir, existe un PEA de 174, 750 trabajadores y el 
municipio sólo ofrece empleo a 114,000 empleados. Sin em
bargo, .el problema fundamental deriva ·de la fuerte 
Interrelación que tiene Tlalnepantla con el municipio de 
Naucalpan y el Distrito federal, que se refleja en que 98,000 
empleos (86%) de las plazas existentes, están ocupadas por 
trabajadores que no habitan en el municipio, y sólo 16,000 
(14%) son ocupados por personas que radican en Tlal
nepantla. 

Por último, el 36% de la PEA obtiene un Ingreso menor 
al salarlo mínimo, el 54% gana de uno a cinco veces .este 
salarlo y sólo el 10% lo gana en más de cinco veces. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE 
TLALNEPANTLA 

Tlalnepantla el Igual que verlos de los municipios conur
bedos del área metropolitana de la Ciudad de México, sufre 
a partir de los sesenta y prlnclpalmente los setenta una 
transformación radical; pasa de ser una zona rural con poca 
pobleclón, a ser uno de los municipios que presenten le más 
elte densidad demográfica. 

Lo anterior debido, por una perta, e las grandes frecclo
nadoras encabezadas por Paullno Rivera Torres, que se 
dedicaron a fraccionar todos aquellos terrenos ubicados 
prlnclpalmente a los costados de la au_toplste Méxlco
Oueretaro, ofreciendo cesas habitación a una demanda cre
ciente de los sectores medios que deseen vivir fuera del Dis
trito Federal, ya sea por la ubicación da sus empleos o bien 
a la necesidad de escapar del rentlsmo. 

Por otro lado se da un proceso mucho más conflictivo y 
profundo que se genera en las laderas de los montes (Sierra 
de Guadalupe), y de cualquier tipo de suelo desechado por 
las Industrias y los frecclonadores privados, por considerar 
éstos, que sus características topográficas o las probabili
dades de dotar de Infraestructura no son las adecuadas. 

De esta forma, grandes extensiones de tierras en 
posesión de ejldatarlos o pequeños propietarios son ex
propiadas por el gobierno, ante la presión constante de los 
grandes grupos de población de la provincia mexicana que 
no lograron ubicarse en el D. F. 

Lo anterior se debe a una serle de factores: por una parte 
el gobierno del Estado de México, otorgó amplias facllldades 
al sector Industrial pare asentarse en estos municipios a par
tir de que en el Distrito Federal se puso trabas a la Insta
lación de más Industrias. Esto a la vez provocó, que las 
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zonas aledañas a donde se ubicaron las empresas, fueran 
atractivas para la Instalación de las viviendas de muchos 
obreros y campesinos que aspiraban a Insertarse en el sec
tor secundarlo. De Igual forma estas zonas se volvieron 
apetecibles para aquella población que se dedicaba al 
pequeño comercio. 

A pesar de la Ilegalidad en la venta de terrenos ejldales 
y gracias a esta misma situación Ilegal, los terrenos se 
podían conseguir a precios razonables, tomando e·n cuenta 
que la compra-venta se realizaba confiando en /a buena 
voluntad de ambos contratantes y en el mejor de los casos 
se emitían recibos provisionales, esta situación provocó que 
en muchas ocasiones algunos ejldatarlos vendieran el mismo 
terreno a dos y hasta tres compradores, casi siempre en 
complicidad con algún llder del partido oficial o de funciona
rios municipales. 

Este es el caso de colonias como Ampliación de San 
Andrés Ateneo, en donde se sucltaron Invasiones orga11zW 
das de paracaidistas, respaldados por líderes del, P.R.I. 94 

, 
estos paracaidistas una vez asentados construyeron de In
mediato cuartos hechos de materiales perecederos y com
enzaron a presionar para lograr la regularización de los te
rrenos. 

Este proceso de lnvasl6n-expropl1cl6n- regularlzaclón, 
fue una constante en gran parte de lo que constituyen las 
colonias populares del municipio. 

Ante esta situación, el gobierno del Estado de México 
mediante organismos como AURIS, CORET y CRESEM dicta
rá medidas no sólo para expropiar y regularizar, sino para 
desarrollar planes de urbanización; como es el caso de las 
colonias Cuauhtémoc, Tenayo y el Puerto. Sin embargo en 
el 75% de estas colonias existen rezagos en torno a la regu
larización y escrlturaclón de la tenencia de ia tierra, estamos 
hablando de personas que llevan habitando una casa más 
de veinte años, 

[94] Información obtenida en entrevistas a líderes de la 
comunidad. Octubre de 1988.( 
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XV. LA LOMA PUEBLO 

El pueblo de La Loma se encuentra ubicado al sureste 
de la cabecera municipal, limitando al norte con La Loma 
Tlalnemex, al sur con la avenida Mario Colín, anies rlo de 
Tlalnepantla (colector de aguas negras, entubado en 1989), 
al este limita con la avenida Gustavo Baz y al oriente en la 
Intersección de las colonias Tejabanes, El Cortijo, La Loma 
Tlalnemex y Rancho San Antonio, además de la ciudad per
dida de las vías Abasolo. 

La Loma cuenta con una extensión de sólo dos kilómetros 
de oriente a poniente y kilómetro y medio de norte a sur. 
Se encuentra dividida en su parte central por una calle que 
atravleza todo el pueblo y que se llama Galeana, el resto de 
las calles están conformadas por cerradas y callejones con 
algunas pendientes de hasta 45 grados. 

A principios de este siglo, La Loma era conocida como 
paso de carretas y era el pasaje obligado de Tlalnepantla 
hacia Puente de Vigas. Todavía en el afio de 1947 sólo exis
tían 49 casas ubicadas entre terrenos de siembra. En. los 
anos cuarenta y a principios de ros cincuenta se cultivaba 
tomate, chile, frijol y marz. Encontrándose huertos de man
zana, membrlllo, ciruela, higos y peras: todo esto ubicado 
a sólo dos minutos de la cabecera municipal. 

En el año de 1940, se Instala en terrenos ·de la Loma la 
fábrica de Campos Hermanos, ocupando una población de 
cuatrocientos obreros: dando Inicio de esta forma, a un 
proceso de Industrialización que a la fecha Incluye: 15 
fábricas, entre ellas la Erlcson. V paralelamente, a la 
Industrialización del pueblo, se da un crecimiento 
demográfico desmesurado producto de la Inmigración. Ac
tualmente a 50 ellos de que se Instaló la primera fábrica 
residen en la Loma 13,000 habitantes. 

84 



LA LOMA PUESLO EN l IJ82 

lfELI PUERTO. 

85 

CIUDAD PEnDIDA DE LA 

LO H A 



XVI. 't.OS RAMONES" 

(ORIGEN) 

A finales de 1977 y principios de 1978 algunos jóvenes 
aficionados al rock que habitaban en la Loma Tlalnemex, 
asiduos asistentes a las tocadas que se realizaban en el 
Salón Brasil en Vallejo, decidieron agruparse como banda, 
en gran medida Influenciados por las bandas que asistían al 
salón y que provenían principalmente de la zona oriente del 
Distrito Federal. 

Para estas fechas, a muchos de los Jóvenes les llamaba 
poderosamente la atención la música y el movimiento 
"punk", representado principalmente por grupos como los 
"plstol's", "Scorplon's", "B-52" y "Ramones". En palabras de 
los propios jóvenes esta música era: 

< <mds agresiva, mds fuerte y se siente uno acd 
cuando se ba//a y se hace la rueda> >. 

(Clgorro, B·S2)* 

Las vestimentas llamativas, los peinados fuera de lo 
común, y principalmente la sensación de poder y fuerza que 
emanaba de los chavos que andaban en banda, con
stituye.ron un atractivo para estos jóvenes de Tlalnepantla. 

Al formar la banda, decidieron denominarla como "B-52", 
que como ya se mencionó era uno de los grupos que más 

• Nota: Las citas que se expondr6.n de aquf en ad•lante H ma- · 
nejar6n con el apodo y la banda de pertenencia del 
Informante, tratando de respetar los giros llngülstlcos del 
mismo. 
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Impacto tenla entre los jóvenes que les gustaba esta música. 
De esta manera surge una de las primeras bandas de punk 
en el Estado de México. 

Los miembros de la "B-52" comenzaron a peinarse con 
el pelo al lado, usaban corbata delgada, saco de pana, 
pantalón entubado y tenis. Se reunlan a lo largo de la calle 
·de Atlacomulco, entre otras razones por las ventajas que 
daban la multitud de terrenos bald!os, callejones y escaleras 
que proporcionaban un buen escape y escondrijo en el caso 
de que llegara la policía. 

Desde un principio la "B-52", se manifestó como banda 
abierta, tanto por su movllldad a cualquier lugar donde hu
biera tocadas, como y principalmente por aceptar que a su 
terreno le llegaran chavos de cualquier lugar, quienes eran 
atraídos por el "punk". De esta forma se fueron Integrando 
jóvenes, no sólo de otras colonias de Tlalnepantla, sino de 
otros municipios y del Distrito Federal. 

De esta manera comenzaron a frecuentar la calle de A
tlacomulco bandas como: "los Llzar'd" de San Pedro 
Atlzapán, "los Chlpotes" del Rosario, "los Punk" de la 
Progreso, "Los Punk" de Santa Rosa y "los Génesis" de Los 
Reyes lztacala entre otras. Para principios de 1980 
constituían un número aproximado de 60 chavos, que en 
ocasiones juntaron a más de 1 OO. 

Una calle más abajo, en los terrenos de la Loma Pueblo, 
sobre Galeana se juntaban unos quince jóvenes, de los que 
nueve, trabajaban en los molinos de la Conasupo por lo que 
se les con oc fa como los "Harineros", los cuales ten!an 
relaciones y se frecuentaban con la "B-52", aunque se con
sideraban roqueros y por lo tanto no vest!an punk, 
convlv!an .regularmente con la banda .de arriba. (B-52). 

A principios de 1982, se sucltarori una serle de conflictos 
al Interior de la "B-52"; por una parte, algunos de los 
miembros originales de esta banda comenzaron a dedicarse 
de manera sistemática a cometer algunos delitos; principal-
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mente robos, lo cual atrajo de manera Implícita la atención 
de la pollera y las calles de su terreno dejaron de ser un 
lugar seguro, vlendose obligados a buscar refugio y utilizar 
como centro de operaciones un cuarto de vecindad 
alquilado por uno de los líderes. 

< < chaale, esos gOeyes da la "B-52" ya an
daban en al agandalle gacho y culero y ya nos 
trafan en chinga todos, la ley, las bandas, 
toados me cál que no nos la acabáabamos .. > > 

(Perico, "R•mon••") 

Al cuarto que se alquilaba no tenlan acceso más que un 
número selecto de Integrantes de la banda, por lo que a los 
demás sólo les quedaba la calle. Esta división provocó 
malestar entre los que no tenían entrada, principalmente 
entre los que venían de otras colonias, que en determinado 
momento no se sentran Integrados al territorio de la "B-52"; 
en caso de que pasara la pollera no encontraban refugio. 
Pero además esta exclusión era una forma de hacerlos sentir 
menos, que los que si tenían acceso al cuarto. 

Por otra parte los chavos que venían d.e fuera, junto con 
los más chicos de la banda, buscaban siempre la posibilidad 
de explayarse en el desmadre; los de fuera aprovechando 
que en la Loma no tenían ninguna relación con la comunidad 
y por lo tanto no exlstla nlngun control hacia ellos de índole 
familiar o social y los más jóvenes porque se encontraban 
en el proceso de búsqueda de un estatus al Interior de la 
banda y lo único que los preocupaba era divertirse, si no, 
¿para qué es la banda?. 

Esta actitud de algunos de .los lntagrantes de la "B-52" 
provocó malestar en los miembros que se dedicaban a 
realizar otras actividades, puesto que se atraía la atención 
de la pollera y era lo que menos les Interesaba en esos 
momentos, en que tenían Intereses más especificas. 

<<chala, dos-tres gOeyes se pasaban da lan
zas, hacfan su desmadre, se ponfan todos locos 
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y luego se piraban y la bronca se quedaba acá, 
de barbas. y luego los pinches morros andaban 
acá de saca/e-punta y a la hora de los vergazos 
la bronca era sohre nosotros. > > 

(Vlclue, "B-52") 

<<nos cambiamos de nombre por lo mismo, de 
que tenfan un chingo de broncas /os de la "B-
52", donde quiera nos trafan ya gacho, y dos
tres andaban agandallando bien culero cuando 
se /untaban por allá so/os ... > > 

(Loro, "Ramone•") 

Este círculo de conflictos provocó, qua no sólo existieran 
fricciones al Interior de la banda, sino también al· exterior 
con otras bandas y principalmente con la pollcfa y con la 
comunidad, por lo que algunos de los Integrantes prefirieron 
juntarse en la calle de Galeana. 

Galeana era territorio de los "Harineros" {que se consi
deraba banda hermana de la "B-52"); esta calle ofrecía varias 
ventajas: estaba menos vigilada por la pollcfa, contaba con 
varios terrenos baldlos donde esconderse y exlstfan accesos 
directos al rfo de Tlalnepantla por varios callejones por 
donde no pasaban las patrullas. Por si esto fuera poco, 
habla tres vecindades, a las cuales todos tenían acceso. 

Al Igual que con la "B-52", a Galeana le empezaron a 
llegar chavos de todos lados: aparte de "los Harineros y de 
l<;Js de la ~B- 52", habla jóvenes de Santa Cecilia, t.os Reyes, 
San Mateo, San Andrés, San Pedro Tultltlán y la Colonia 
Hldalgo; ya para finales del 82 se juntaba más banda en 
Galeana que en Atlacomulco, hasta que un dfa los de 
Galeana decidieron cambiar de nombre. 

< < ... los "Harineros" se Juntaban en Galeana y 
subfan a cotorrear con la "S-52", después nos 
/untabamos diario en Galeana, aunque éramos 
"B-52", pero hubo broncas con algunos de la "B-
52" y decfan que no lbamos a ser Iguales que 
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la "B-52" y nosotros no quedamos ser Iguales 
que ellos, empezamos a agarrar otro coto bien 
diferente. > > 

< < ... sf /es hablabamos, luego sub/amos y en 
las tocadas nos velamos, pero ya no eran ellos 
los fuertes sino tiramos nosotros, o sea con la 
mamada esa de los suelos, la rueda la 
movlamos nosotros y un dla hubo una bronca 
leve entre la "B-52" y los de Galeana, y los de 
Galeana decidimos cambiar de nombre, 
decidimos que "Ramones" se ofa acá efectivo y 
se organizó la poda.> > 

(Coty, "Ramon .. ") 

En marzo del 82, quedó organizada la banda de "los 
Ramones•, algunos de la "B-52" que se juntaban en Galeana, 
se subieron con su banda y los que se quedaron, dejarori 
de ser "B-52" para pasar a ser "RAMONES". 

(INTEGRACION) 

Estructurada la banda, "los Ramones• llegaron a Integrar 
hasta a BO jóvenes de ambos sexos, aunque este número 
Jamás fue permanente ni constante, ya que muchos de los 
miembros en realidad pertenecían a bandas de otros lados 
y sólo convivieron temporalmente en Galeana. Algunos 
"Ramones• afirman que la verdadera banda nunca pasó. de 
40 o 45 chavos entre hombres y mujeres, de los cuales sólo 
tres residieron en la calle de Galeana. 

Sin embargo, para llegar a tener este número de Integran
tes "los Ramones• tuvieron que pasar por un proceso de 
Integración y busqueda de una Identidad que los hiciera real
mente diferentes de la "B-52", que les diera personalidad 
propia, es decir, no se trataba nada más de cambiar de 
nombre y de calle, ya que una simple copla de la "B-52" 
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hubiese provocado simplemente, un fortalecimiento de estos 
últimos y un enfrentamiento entre los dos grupos. 

La "B-52" contaba con su propia historia, su estructura 
de símbolos y significados y para bien o para mal tenían 
ganado su lugar entre las bandas. Se trataba pues, de que 
"los Ramones" crearan su propia historia, se dieran a co
nocer a las otra bandas y que todos supieran de su exis
tencia. Para lograr esto tuvieron que recorrer un largo 
camino. 

Primero que nada, habla que demostrar que ellos eran 
los más "punk" y eso sólo se demostraba en los bailes y las 
tocadas, por lo que Iban a cuanta tocada hubiera y una ves 
ahí se tenla que demostrar que "los Ramones" eran los más 
efectivos en el balle, esto proceso queda bastante claro en 
la siguiente entrevista. 

<< .. nos aventamos un buen tiempo, yo creo 
que serla un medio año o un año juntos, eran la 
mayorfa de la "B-52'', pero después se fueron 
desafanando, porque cuando nos convertimos 
en "Ramones•, todavfa fuimos más locos bailan
do que cuando era ·la "B-52" y más dragos, o 
sea nos empezamos a drogar y ya nos va/fa 
madres todo, quien se nos pusiera enfrente, por
que hubo un tiempo te digo, paso casi un año 
y se empezaron a Ir casi todos, y nos quedamos 
escasamente cinco o seis, y ya no se llenaba de 
"los Ramones", .. nooo pus que "/os Ramones" 
dónde están, dónde están, dónde están "los 
Ramones" .. , y neel, pus esos cinco que 
quedamos ... que tranza, que tranza chavos 
vamos ÍI cotorrear, qué a poco nos vamos a 
dejar morir acá nomás porque dos-tres no le 
bajan ... y dijeron ... cámara pus vamos a jalar 
ch/do ... y nos fbamos nomás los cinco, pero 
esos cinco que vamos haciendo un desmadre 
en una tocada, hacfamos rueda, hacfamos· que 
se abriera la banda bailando, nosotros bien 
locos, bailando punk, agarrando a cadenazos al 
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qua se atravesara acá, ... clnco nada más y em
pezamos a llegarle al dele y empezamos ahf, pss 
chale "los Ramones da Tlana", le llegamos a 
dos-tres barrios del Estado de México, 
l/egabamos, ••. queé qua tranz11, pus qua somos 
"los Ramones" •.. y llegabamos y hacfamos un 
desmadre, chingue su madre, y las bandas, dos
tres chavos que les gustaba nuestro coto ... nao 
chale pus que esos gDeyes sf se rayan ch/do 
acá y se ponen hasta la madre, cámara y que 
tranza lde dónde son? ... no pos que somos de 
Tiene ... y le empezaban a ba/ar al barrio y todos 
decfan ..• pero "/os Ramones• ya no se 
/untaban .. ., .. pss como no se van a juntar ••. 
lbamos a dos-tres barrios, ... pss que somos "/os 
Ramones• .... chaala ustedes ya no se /untan .. , 
.. Pss como no, aquí estamos... y a veces nos 
aventamos dos-tres trompos con dos-tres 
gOeyes, una madrlza chlda con dos-tres, con 
dos-tres bandas ... queeé hijos de su pinche 
madre, somos poquitos pero órale, putos ... 
siempre acá, echando carro a dos-tres 
bandas, no Importándonos, valléndonos madre, 
ahora si acá siempre, llegabamos y olamos la 
música acá y a ballar, valléndonos grillo quien 
estuviera, era ch/do porque da ahl nos em
pezamos a levantar da nuevo, ya después puro 
bandón gacho,de dos-tras barrios le bajaba 
banda .• >> 

(Loro, .. R1m6n") 

El proceso de Integración de "los Ramones" no fue tan 
fácll como el de su Iniciación; de hecho pasaron dos años 
desde que se separaron de la "B-52" hasta que lograron 
tener su propia historia. En el transcurso de los cuales 
fueron creando sus propios signos y slmbolos, su vestimenta 
se transformó, en cierta medida, por la Influencia de los 
chavos que se Iban Integrando, y por lo que velan en las 
tocadas, pero en su mayor parte, por su propia Imaginación; 
cambiaron el saco la corbata y los tenis por la chamarra de 
cuero y las botas mllllares, se peinaron tipo mohlcano y eun-
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qúe el pantalón sigue siendo entubado ahora está desga
rrado por todos lados y todo el vestuario lleno de colguljes. 

La Integración de "los Ramones" también Implicó la lucha 
por su territorio, dado quo en cierta forma eran extranjeros 
en la calle de Galeana y que no a todos los chavos le gus
taba su forma de ser, por lo que, en forma violenta, tuvieron 
que demarcar y defender su territorio. En la parte poniente 
de Galeana se juntaba otra banda a la que no le gustaba el 
punk, pero que sí eran roqueros que consideraban a los 
punk como payasos y estrafalarios, además de considerarlos 
Intrusos. 

< <la neta nosotros siempre hemos vivido acá 
en Galeana y esos pinches changos son de dos
tres lados, pss si yo les doy tinta, unos ni si
quiera son do Tlano, y vienen acá a hacer 
pedos, y se sienten muy acá, pero son puro 
chorizo al chile que son puro payaso y le neta 
aquf nunca se la van a acabar.> > 

(el Perro, .. Chacal") 

"Los Ramones" tuvieron más Integrantes que "los Cha
cales", pero estos últimos contaban con el apoyo de la 
población del barrio en las broncas, mientras que nuestra 
banda en estudio se tenía que enfrentar sola, los "Chacales" 
reciben el apoyo de lós chavos más grandes {de la banda 
grande). aunque éstos no so consideren ,.panda. Y en 
muchas ocasiones fueron apoyados tamblén"·por adultos, 
señores y señoras que salían con piedras, palos y en 
ocaclones pistolas, cuando las peleas estaban duras y 
duraban lo suficiente para que pudieran Intervenir. 

De osta forma se dividió la calle de Galeana. De la Iglesia 
que se encuentra ubicada en la parte central hacia Gustavo 
Baz es territorio "Chacal" y de la Iglesia hasta la ciudad per
dida que se encuentra en las vías Abasolo es terreno .de "los 
Ramones". Las Vías es terreno "Paranga" con quienes aun
que no se estimaban tampoco se metían, .principalmente por 
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que a "los Perangas" se les considera peligrosos (ver cro
quis de territorio). 

La entrada a la banda de "los Ramones" se daba general
mente de manera sencllla, ya que la fama que fue adquirien
do el grupo, ejercfa una especie de Imán sobre otros jóvenes 
que, o no pertenecían a ninguna banda o consideraban que 
el hacer diario de su banda de pertenencia ya no cubrfa sus 
espectatlvas y que con "los Ramones" podfan explayarse 
más abiertamente. En algunos casos encontraron en esta 
banda mayor cohesión entre .sus Integrantes y afinidad de 
Intereses, por ésto mismo, un sentido de apoyo y protección 
grupal que no encontraban en otros grupos. 

< <llegué a una tocada y ellos estaban ahf y me 
fallo su forma de cotorrear, uno de mis carnales 
era "Ramón" y ahí me los presentó, desde ese 
tiempo me gustó su pedo acá ch/do, el pedo de 
matar el tiempo, eran chavos que a todas horas 
cotorreaban contigo y siempre te los topabas 
y estaban a tiro contigo siempre, pero su des
madre era lo que más me gustaba. > > 

(Angolo, "Rom6n") 

< <una de las primera veces que ful a una fies
ta, llegué yo y me encontré a chavos de la otra 
ca/fe y me Invitaron una cerveza, pero como yo 
no quise me la vaciaron en la cabeza, entonces 
me aventé un rlro con un chavo y se metieron 
los demás y me estaban pateando y que llegan 
"los Ramones" y me hicieron un paro y pss en 
mi mente cursó la Idea de /untarme en donde 
todos brincaran por Igual y como quien dice me 
vo/vf "Ramón".>> 

(Coty ,"Rom6n") 

A diferencia de las bandas de tipo cerrado "los Ramones" 
aceptaban a cualquier chavo, con tal de que le gustara el 
punk y no se abriera a los golpes. 
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< <era d/ffcll entrar a la banda, porque entras 
y ahf son bien carril/as noo pss pinche chundo, 
chale, chale chale ... y el chavo que no aguanta 
se va y el chavo que sr aguanta se queda o sea 
que násotros llega quien llega, ellos no, llegan 
y si les latfa llegaban al otro dfa y si le gustaba 
agarraba la mota, agarraba todo eso lno?. Y 
se quedaba con nosotros pero nosotros no le 
decfamos que vete o pos agarra esto a /a fuerza, 
por su voluntad lo agarraba y se quedaba 
/nc/ufdo en la banda. > > · 

(Porlco, "R1m6n") 

De esta manera, la lama de la banda fue creciendo, de 
Igual forma que el número de sus Integrantes, aunque su 
composición era por hombres en su mayorfa, habla muchas 
chavas que llegaron a Galeana, pero de las cuales sólo se 
quedaron 9 o 10 que se consideraron "Ramones". Tanto los 
hombres como las mujeres de esta banda afirman que lo 
Importante en "los Ramones" fue siempre el ser punk y lo 
que esto significaba; vestir bien loco, ofr la música, pero 
prlnclpalmente ballar punk. 

<<llegábamos a cualquier lado y el avión aga
rraba cualquier gDey de los ples y lo hacfa girar 
para hacer /a rueda y /os demás agarrabamos 
fajlllas y chamarras y quitábamos a todos los 
putos y nos aventábamos los suelos, no te 
puedes estar parado escuchando la música, tu 
cuerpo te empieza a vibrar y te mueves y te 
avientas y pss chale todos se daban color y 
.•. pss quienes son ... , ... no pss son "los 
Ramones"... y a dos-tras gDayes /es pasaba el 
coto y se mellan a la rueda pero "los 
Ramones• siempre fueron los más ·chlngones 
bailando.>> 

(Ch1gul, "R1m6n") 

Es claro que todos los Integrantes de la banda en
contraron que perteneciendo a "los Ramones" eran conoci
dos, respetados y considerados machines, se les admiraba 
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o se les odiaba ya que fueron muchas las tocadas que ter
minaron en peleas campales, pero eso también pasó a for
mar parte de Ja historia y el hacer de la banda. 

(CONSOLIDACION) 

A finales del 83 y principios del 84 se sitúa la etapa de 
consolidación de nuestra banda que duró hasta finales de 
1988; ya se mencionó anteriormente que, aún para ellos mis
mos la verdadera banda nunca pasó de 35 o 40 Integrantes 
a pesar de que era común ver mas chavos en Galoana, prin
cipalmente los fines de semana en que llegaban a juntarse 
más de setenta jóvenes. 

El 98% no eran residentes de Galeana, algunos Incluso 
recldían a más de una hora de camino, muchos pertenecían 
a bandas de su propio barrio y le llegaban a Galeana In· 
vitados por éstos en alguna tocada o por algún "Ramón" 
que habitara o los conociera en sus colonias, como ya se 
mencionó no se pedía ningún requisito para llegar, sólo que 
les gustara el desmadra y aguantaran la carril/a, a algunos 
les gustaba el ambiente y se quedaban, otros volvían ocasio
nalmente y muchos jamás regresaron. 

De los que se quedaron permanentemente, mucho 
Influyó que en su colonia o barrio, no aceptaran a los punk, 
como es el caso de las colonias La Blanca y Santa Cecilia, 
que son zonas de bandas de chavos rockeros, otros se 
qüedaron porque según ellos, el coto en su colonia era muy 
aburrido ya que siempre era lo mismo y en cambio en 
Galeana siempre habla desmadre y nunca faltaba quien 
propusiera o hiciera algo novedoso. 

< <simplemente porque en la colonia siempre 
v/vfamos lo mismo, casi siempre, la mayorfa da 
veces siempre madrazas, madrazas, con güeyas 
qua pasaban por ahf, ali( en la colonia siempre 
al/( nunca sa/famos a nlngón lado, siempre en la 
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colon/a, al menos a mf me aburrfa mucho y 
empece a sallr, a dos-tres barrios con dos-tres 
bandas y con los muchachos ("Ramones") an
damos por todos lados. > > 

(Weelock1 .. Ramón") 

También se daba el caso de que en el propio barrio se 
dificultaba la posibilidad de drogarse y explayarse en el des
madre. Esto, por ser conocidos de los propios vecinos y en 
varios casos, por la posibilidad de que su familia se per· 
catara de sus actividades. 

La versión general de que a los chavos les vale madre 
todo, Incluso la fam111a no es cierto en todos los casos, o 
por lo menos no se da mecánicamente, ya que en muchas 
ocasiones, el rompimiento con la familia se gesta, mediante 
un proceso gradual, en el que se darán enfrentamientos 
violentos antes de que el chavo se separe de su familia o 
de que la fam111a lo acepte tal como es. 

En el caso que estudiamos sólo 6 de "los Ramones" 
entrevistados hablan roto completamente sus vinculas 
familiares por alguna u otra razón, antes de pertenecer a la 
banda, todos los demás pasaron en mayor o menor medida 
por el proceso de con!llcto familiar a partir de su pertenencia 
a ésta u otra banda, 20 afirman haber superado tarde o 
temprano estos conflictos, sin que se diera el rompimiento 
total y sólo 7 rompieron definitivamente con. la familia. 

El 68.6% de "los Ramones" son originarlos de área 
metropolitana de la Ciudad de México y del 31.4% que nació 
en provincia, la mayoría se vino a residir al área 
metropolitana antes de cumpllr los 1 o ai\os. Sin embargo el 
80% do sus padres son de origen rural, Incluyendo a los que 
son del Estado de México, pero de zonas rurales; solo el 
15.7% son del D.F. y de la zona urbana del Estado de 
México, 11.4% son originarlos de Veracruz y de Guana)uato, 
10% respectivamente de Mlchoacán y Querétaro y el resto 
se divide en varios Estados. (ver cuadro 2) 
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Cuadro 2 

Fuente: entrevista a 35 "Ramones"' 

La diferencia entre el origen rural de los padres y el 
origen urbano de los hijos puede darnos alguna Idea de los 
conflictos familiares por los que atravlezan casi todos los 
chavos de la banda. El primero que resalta se da en torno 
a la falta de comunicación entre padres e hijos. Consideran
do que los padres emigraron de una zona rural trayendo 
consigo una carga cultural que en muchos casos no 
lograron que fuera compatible con las formas culturales de 
la gran ciudad y sus suburbios, su educación, costumbres 
y creencias no compaginan con las de sus hijos, educados 
en las escuelas y calles de la gran ciudad. 
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< <a mi /efe nada mas lo vara en la noche, 
llegaba, se tomaba sus che/as y se ponla a oír 
música ranchera a todo volúmen. > > 

(Pantera, .. Ramón•) 

Aunque en plan ·de confianza muchos chavos roqueros, 
reconocen, que con unas cervezas adentro, sí les gusta la 
música ranchera, socialmente ante la banda jamfls lo 
reconocerfln, ya que el gustar de esta tipo de música es 
sinónimo de Indio, nopalón, agropecuario, chundo y 
cualquler otro mote despectivo que haga alusión al pasado 
rural que la gente en la ciudad trata de negar, por considerar 
que pertenece a un modo de vida Inferior. 

< <yo si reconozco qua mis maestros fueron 
Pedro Infante, y Javier Solfs, pues cuando era 
chavo fue la única música que se ·ora en el 
cantón y la nora sf me late aunque yo sea rocan
rolero, y no ando como otros gDeyes que dicen 
que neel que a e/los no les late y que siempre 
fueron rocanroleros, chaale pus si no.se perdían 
una de Pedro en el San plo/os. > > · 

(Guadaña, "'B8nda Bo•tik"') 

Los jóvenes entrevistados afirman en el 80% de los casos 
qua no tienen nada en común con sus padres aunque los 
quieren; en ellos late el sentimiento de que son superiores. 
los chavos son parte de la ciudad, sus gustos, su forma de 
vestir, su música, todo es de la gran ciudad, ellos no son 
camplranos. 

< < ... mis /efes son bien cerrados, no capean el 
pedo, mi jefe me suelta terapia acá, me !Ira el 
chorizo de que él desde chavo ganaba sus fie
rros y psss la neta mi /efe se ha chingado, es 
bien talacha, él quisiera qua yo tuera 
como él, pero psss la nafa, eso de sobarse el 
lomo dlarina y a huevo pa ganar lo qua él gana 
psss la nata no me late.> > 

(Cullto•, "'Ramón"') 
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Sus padres dejaron hace tiempo do ser el reflejo del Ideal 
que ellos hubieran querido ser de grandes, no comparten 
sus gustos, su forma de pensar y de actuar, la expectativa 
de vida que tienen de pasar treinta años trabajando, para 
seguir Igual de pobres no es nada halagueña, cuando saben 
que en un talón o un atraco sacan más de lo que su padre 
gana en un mes. 

La mayorla de "los Ramones• en su etapa de Integración 
82-84 vivían con su familia, sufriendo presiones por su forma 
de vestir, por andar en las calles por la noche, por el uso 
de las drogas y por dejar la escuela; sin embargo, también 
esto forma parte de la vida en banda, mientras más conflicto 
existe en la casa, más la necesidad do juntarse con la 
banda. No todos pasan por esta etapa de conflictos 
famlllares, el 20% de "los Ramones" rompió con su famllla 
desde una etapa previa o en otras palabras fue expulsado 
del seno famlllar para que se ganara la vida en las calles 
desde pequeflo. El 91.3% proviene de famlllas numerosas 
con más de ocho miembros, Incluyendo padres, tíos, 
abuelos etc,. 

El 82% no trabaja, pero tampoco entra en sus planes 
trabajar, tcidavfa en el 84, esa realidad la sentían muy lejana 
y no les preocupaba, gracias a la banda en las calles en
cuentran lo que necesitan para fria pasando, Incluso pueden 
aportar dinero a sus casás. Y los que trabajan lo hacen en 
el sector terciario o en el sub-empleo, aprendiz de mecánico 
o de herrero, comerciante (generalmente en el pequeño 
comercio famlllar) o de ayudante en el taller de la familia. 
(ver cuadro 3 de ocupación). 

ESTRUCTURA INTERNA DE "LOS RAMONES" 

Todos los chavos, con excepción de dos que se formaron 
como banda al Interior de "los Ramones•, pertenecieron a 
otras bandas antes de pertenecer a este grupo; ya pasaron 
por su etapa de lnlclaclóff como banda, sin embargo, se 
tienen que ganar su lugar dentro del grupo, lograr estatus, 
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hacerse respetar, ser admirado u odiado, pero ser algulen 
dentro de la banda, alguien necesario, Importante, temido o 
lo que sea, lo que Importa es ser a/gulen. 

Cu•dro 3 

'OCUPACION DE LOS• "RAMONES"· · 
. . : Y SIJS. 'PADRES . . . 

·~ ' ~ :' 

t.oMafle .. º,¡,u.~ ~-~Jt ".}J.,~r \f~b9e" ,·.,. 
caiv · · Ei1\pl~a!so Empleado 'Re1o¡~¡~. :; • H.!.aar . · 

',Aíigo.fa'' iComerc10· Comercio· Comercio, ,.::comercio · 
.'Perico• "'Bon~á.'. : '·Otii9ro •P.t•H•r ·.,•. ,iHO¡jar 
. Ayl6n ·w Eotudlllnt• · •Promotor Emp!~~o'.:~.·· Hoga~ · :··, · 
· Dricuta Ellúdfaní• E•tudlonte Obrero· . "· Hogar 

P•ndo . Bond• Bonda Alballll Comercio 
· Loro·:·· · · E1tudl1n11 Obrero Cerra joro Hogar 
Apache Banda ' · Comorclo Comerolo Comerolo 
Chogul E1tudlan11 Bonda EmplHdo · Hogar 
Luc~ov H•rr•ro Herrero Horrero . · ttovar · 
AYl!>llela · B•nda, Empleedo Empleado. Hogar 
W11loc~ · C<!rr•J•ro C.rr•l•ro C•<r•l•ro Hogar 
Coco.:llio:. •: ' · . Bando · · Obrero Obiero Comercio 

. Mar,0110. ,.,: . .: Ba!\d• Obrero . Com11cto . Co!)mclo 
Apaohe,v.. · Comerolo . :i::d~~I~ . ~i!!~~º!º .. ~~!ió:~: 
'~:~~~~~'.~~.OS~~i~~~;~: .A, M106ntco • 'ob1ero ' . Hogar ,. 
Pant•ra· · .. · ! Banda'· ,. Obrero· P.Taller ~gar 

Gordo ... ;.,.. E•tudlante' ·Empleado M6dloo tloi•• . 
P•rloo,!):~ 'i;alüdlanl•" ,Empl~i.do. Empt,a'do '<'éH<ígi;' ·: e 
Pltu!o · Obrero· Obrero Ob1ero Obrero 
Gulllos ·, Bond• Banda... . Comercio Comercio 

· ~:;h9o0~o ~=~~! g:::~~~lo . 6·J~:~r .· ':!,°J"¡'. 
· .'fortug~ Banda Comercio . Gcmtrclo Com1rclo 
Vampiro· Banda + + + Comercio Hogor 
Ch6n Banda Obre10 · + + + Hogar 
Paguaotí1 ; · Baridli Hosí•r · . +·+ + .. ,:. Comercia 
Morena Banda Hogar Comercio Hogar 
Manlllo · Banda . Pro11ituol6n Obi•ró. Hogat 
Corícila:. B~~ila Hogar ,;Qbmo HogÍír'' 
Pera-.";.. Banda Hogai . Obrero Hogar 

~:~~~,;¡':' ' · =~~= ~!~1uc16ii t..i!rolo g:::;~::¡ 
Lola : :· ·" : Banda P1ottltucl6n · Com'erclo Hogar 
uente: Entrevlata • 35 •R•mon••"· 1110 
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<<la banda nunca te deja morir sólo, siempre 
está contigo, y tu siempre vas a sobresaltar, a 
ser alguien en la banda. En la banda yo me sien
to alguien Importante lno?, ful alguien que 
sobresaltó, en la banda ful machfn, me 
sentf efectivo en la banda, siempre fa apoyé y 
me apoyaron, siempre jalaban a donde 
quiera.>> 

(Angola, "Ramón") 

En el hacer diario de la banda, está presente siempre la 
carrllla, la burla, surgen espontáneamente los apodos hasta 
que uno de tantos arraiga hondo y se queda para toda la 
vida, aún después de ya no pertenecer a la banda. Se avien
tan tiros, unos amistosos y otros no tanto, se definen roles, 
se realizan alianzas Internas; todos tienen que ser un des
madre y aguantar la vara, si no, mejor que ni le lleguen a 
esta banda. 

Esta dinámica Interna se recrea diariamente, forma parte 
de su ser y hacer diario. Varios dicen que en "los Ramones" . 
no hubo machfn, sin embargo aceptan que el "Luckay" era 
el que tiraba la lfnea, "Luckay" dice que no, que él no fue 
machfn, que todos eran machfnes, sin embargo por el tiem
po que convivimos con la banda, nos percatamos de que 
generalmente el "luckay" era al que más caso se le hacia, 
sin embargo siempre hubo rlvalldad con el "Avión" quien 
movía a uno de los sub-grupos que existían en la banda (ver 
cuadro 4), cada grupo tenla su propia estructura, también 
el "Marcelo" encabezaba otro de los sub-grupos aunque no 
manifestaba agresión hacia los otros lfderes, por último el 
otro machfn era el "coty" que estaba más pegado a "Lu
ckay". 

Cuando una banda carece de lfder por que esté en la 
cárcel o simplemente se separó y no hay quien retome este 
lugar o quien dispute el puesto, la banda se vuelve un ente 
desorganizado, cada quien toma por su lado, Incluso corren 
el riesgo de la desintegración, como fue el caso de "los 
mugrosos" de la colonia el Mirad.ar. Con "los Ramones", sin 
embargo, existieron por lo menos cuatro líderes durante su 
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existencia como banda, cada uno de estos machines 
lldereaba a un determinado grupo de la banda y a todos en 
determinadas actividades; sin embargo, los conflictos por el 
liderazgo aunque encubiertos, provocaron una fricción Im
portante en 1988, en la que se dio una batalla campal entre 
los mismos "Ramones", que demostró las fisuras del confllc· 
to Interno, pero que definió una serle de situaciones al Inte
rior del grupo, 

Esta dinámica Interna, producto tanto de los grupos 
como de los Individuos que formaron la banda, se recreó 
diariamente; surgieron los Uderes y sus conflictos, se definió 
quienes eran los buenos para los trompos, quienes eren los 
efectivos para ballar, para organizar tocadas, quien es el 
más drogo o más borracho, en las banda se conoce quien 
es el efectivo para pintar grafflttls, existe el bueno que 
siempre trae droga. Pero de Igual forma se sabe quien es 
chlvatón, cual no le atora a los madrazas, quien es puro 
chorizo y tampoco falta el bufón, al que todos le cargan la 
mano. 

< <. .. en la banda encontraba da todo, amigos, 
música, la forma de vestir, la forma da ser, todo, 
todo, todos éramos Iguales, cada quien trataba 
de sobresalir con su ropa y todos ser el mds 
estrafalario, se encontraba todo ... > > 

(Mongol, "Ramón") 

La construcción do una Identidad propia de "los 
Ramones•, se tuo gestando gradualmente, alimentada por su 
hacer diario, sus peleas, bailes, ligues, aventuras con la 
pollcla; todo esto fue configurando, un sistema propio de 
signos y significados sólo accesible para ellos mismo. Es 
Importante mencionar que aún cuando existieron conflictos 
Internos, todo se hacia a un lado, cuando exlslfa algún con· 
fllcto al exterior y nunca se dio el caso de no hacerle un 
paro a algún miembro de la banda, aunque se acabaran de 
pelear entre ellos. Esto fue algo significativo de. "los 
Ramones• tal como es en todas las bandas, cuando no se 
da esto, la banda con toda seguridad se desintegraré tarde 
o temprano. 
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<<lo que más me gustaba de la banda, es sen
tir que me sudaban los gOevos, o sea que me 
presionaba mucho, cuando la tira nos persegufa, 
era lo que más me gustaba, porque siempre he 

. tenido la Idea de que nos metfan terapia, o no 
se, me hacen correr y siento chldo o al 
rato va uno platlcando y al principio se siente 
miedo y al rato esta uno platicando y se caga 
de risa.>> 

(Perico, .. R•món") 

< <sales a la calle y en la banda encuentras· 
hermanos que tú no tienes y llegan, todos tienen 
sus razones, as( con su famllla o yo no se se 
que chingaos, pero ah( estamos en la ca/le 
todos. Incluso hay veces que tú vas asf bien 
decafdo y llegas ah( a la calle, noo pss 
esta toda la banda y todos bien alegres y te ol
vidas como venfas, te empiezan a meter en am
biente, noo pss que en en la fiesta y que el baile 
y que la bronca, pss sí, Incluso ahf muchos que 
llegaban y qua ... saben que tranza, noo pss que 
en mi casa acá ... y llegaban y se sentfan me/or. 
otros se atiza ben y asf se fueron buscando 
cosas.>> 

(Dr6cu1a, •Ramón•) 

La búsqueda de una Identidad propia Implica como ya se 
vl6, una serle de s!mbolos y signos que los haga ser diferen
tes a los demfls jóvenes y grupos, es decir, que ante el ex
t.erlcir todos y cada uno de ellos son y representan a "los 
Ramones•, sin embargo al Interior de la banda existen ras
gos distintivos que les hace ser diferentes entre s! y que 
aunque al exterior se presenten como bloque, al Interior 
presentarfln una serle de estructuras diferentes, tanto grupal
mente como de Individuos. 

En el caso de la banda en que nos ocupamos, tenemos 
que en su configuración Interna se encontraban cuatro sub
grupos bien dellmllados, de acuerdo a su hacer diario dentro 
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y fuera de la banda; estos sub-grupos no son de ninguna 
manera estáticos, ya que contrnuamente se mezclan entre 
ellos, realizan alianzas temporales o rupturas ocasionales y 
miembros de diversos sub-grupos pueden temporalmente 
formar otro grupo de acuerdo al Interés del momento. pero 
en términos generales la que sigue es, la estructura general 
predominante: 

cuadro 4 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA BANDA 
E INTERRELACIONES 

Grupo· f ., 
Generadores 

Grupo 4 
Sandils· 

Hermanas 

Grupo 3' 
: Atraco· 

Grupo 1.- Se conformó básicamente por aquellos chavos 
que Iniciaron la banda y se caracterizaron por 
organizar las actividades deportivas (la banda 
tenía un equipo de fut-bol denominado 
"Ramones"), tocadas. excursiones etc., en este 
grupo están dos de los chavos que llderenban la 
banda. · 

< <la llevaba con todos porque yo le daba vuel
ta a toda la banda, pero en buena onda, no 
como este güey que te digo que era uno da /os 
muchachones que pss siempre /es querla dar 
vuelta pero en mala onda, con la misma 
banda, seguido se peleaba con la banda y pus 
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eso no Iba ya me Iba a aventar un trompo con 
él pero no· nos de/aron, pero pss, es que noo, 
o sea, que quería hacer con las chavas a fuerza, 
pus a la fuerza no, a la que quiera, psss ora/e, 
pero ya si se embarcan ellas es su bronca,pero 
sin agenda/le y yo les hacia el paro y así me 
gané la amistad de las chavas ves y asf ful 
conocido en Vista Hermosa, en varios lados, en 
Atlzapán, estee .. aquí en Barrlentos, en 
Cuautltlán, en Valle/o, en varios fados, bandas 
punk, roquers de todo y todos /os 
muchachos me dan tinta. > > 

(luck•V• "R•món") 

Grupo 2.- Se definió por ser los más afectos al consumo de 
la droga y en gran medida por ser los or
ganizadores del talón; pequeños atracos a 
vlnaterfas, pollerías etc., en este grupo 
predominaban los chavos que venían de Santa 
Cecilia, exlstfa un especie de machín, que se 
daba, a una relación muy estrecha con la venta 
y consumo de droga (e/ bueno), en este grupo 
exlstfa una gran movilidad hacia muchos barrios 
del Estado y de D.F., por lo que Invitaban con
tinuamente a chavos y chavas, para convivir con 
"los Ramones". 

< <que te dlre, varios me consideraban machín 
a mí y al Luckay. pero qué te dlre .. porque 
éramos /os primeros que le brlncabamos a los 
chlngadazos y por que llegaba a algún barrio y 
me cotorreaba con la banda, qué onda, qué 
onda, siempre, siempre, cuando estabamos 
solos, yo llegaba con varias chavas .del depor
tivo este qua está aquí por Puente de Vigas, 
donde está· el C.C.H. Atzcapotzalco, Tezo
zomoc no .. la Providencia, da ahí me Jalé varias 
morras del· Rosario, si /alaban varias morras y 
todas llegaban a cotorrear con "los Ramones" y 
machín, machín, pss ¿quien? nadie:> > 

("Romón") 
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Grupo 3.- Formado por un grupo reducido de chavos, cinco 
o seis máximo, que se dedicaron un tiempo a 
realizar de manera sistemática robos a negocios, 
casas habitación y trausentes. Estas actividades 
no eran del dominio de todos los Integrantes de 
la banda, principalmente los que no eran con
siderados miembros permanentes, aunque al
gunos detalles y sólo en algunos casos, se men
cionaban para que todos supieran que ellos eran 
los efectivos. Sin embargo en la planeaclón y los 
detalles de sus acciones fueron sumamente dis
cretos. Sabían muy bien que en caso de que 
algún miembro de la banda fuera detenido por 
la policía tendría que cantar y poner el dedo, por 
lo que mientras menos gente estuviera enterada 
de sus actividades, menos probabilidad de que 
se detectara su oficio. Este grupo creó un código 
de lenguaje més cerrado del que existía al resto 
de la banda; en las demás actividades par
ticipaban Igual que todos los miembros. 

< <hay veces que lo hace uno por necesidad y 
hay veces que por gusto, eso ya es costumbre 
ya no se qulta, ... yo he tenido la buena suerte de 
que oigo un pedo o algo as/ y me desafano en 
ca/lente, o sea ahorita yo llevo pedos muy 
gruesos y cuando veo que estd hirviendo me 
voy ... hay unos chavos qua no se enteran, o sea, 
saben que uno anda en sus movidas, pero muy 
bien no saben ni que pedo, ellos dlcen ... haa ese 
gDay así y as( ... pero no saben bien como, ni 
que tranza. > > 

("Ramón") 

Grupo 4.- Este grupo se constituyó por aquellos chavos 
que sólo bajaban a Galeana ocasionalmente, ya 
sea de manera Individual o en banda, es decir, 
que en ocasiones o por temporadas algunos 
chavos de otras bandas se juntaban con "los 
Ramones". Es el caso de "los Pledreros" de San 
Pedro Barrlentos, "los Mugrosos" del Mirador, 
"los Llzard" de San Pedro Atlzapán, "los 
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Rambler's" de la colonia Hidalgo y "los Pelones" 
de la Higuera, quienes se condlderaban bandas 
hermanas y asl lo hacían saber a todos mediante 
Jos grafflttls. Estos chavos bajaban aún. entre 
semana y algunos convivieron mucho tiempo con 
"los Ramones"; pero seguían perteneciendo a su 
propio grupo. Estos jóvenes se Integraban y for
maban parte en las actividades de la bandá de 
Galeana y aunque en ocasiones se ·sucltaron 
conflictos, generalmente se llevaban bien. 

Aparte de las relaciones que se daban por el hacer diario 
de los grupos Internos de la banda, en su estructura formó 
parte sustancial, la existencia de lazos consanguíneos 
habidos entre algunos Integrantes y lazos polítlcos o de 
parentezco no consanguíneo, que se establecieron entre 
ellos durante el transcurso de la existencia de Ja banda, ya 
sean formales (compadrazgo y matrimonio) o no formales, 
pero que consideran de suma Importancia (amistad profun
da, con algún miembro en especial). 

cuadro 5 

INTEGRANTES CON RELACIONES 
PERMANENTES 

Hermanos'· . e , t-----+----1 

:compadres 
' ':8.,; ' ' 

Debemos de mencionar, que las relaciones consanguí
neas fueron fundamentales para el Ingreso a la banda y que, 
en ciertos conflictos las relaciones de parentezco estable-
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eran las diferencias en las afianzas, pero no la pertenencia 
a alguno de los sub-grupos que existieron dentro de "los 
Ramones", ya que este hacer en algún grupo, depende de 
las preferencias. 

DISOLUCION 

En 1989 se suceden en Galeana una serle de circunstan
cias que marcan el Inicio del proceso de desintegración de 
"los Ramones" como banda. 

El acto que provocó la desbandada de los miembros del 
grupo, fue la detención por parte de los judiciales de tres 
de los miembros de la banda, a los que se acusaba de un 
robo a mano armada en una lechería de Tultltlán y la 
búsqueda de otros tres que tenían en su contra órdenes de 
aprensión, en la que se les acusaba de complicidad en los 
robos y venta de los productos obtenidos. 

En esta situación, la pollera comienza a frecuentar la calle 
de Galeana, que de)ó de ser un lugar seguro para "los 
Ramones", quienes se vieron obligados a que por espacio 
de varios meses, no se pudieran reunir en el barrio, ante el 
temor de ser detenidos para que chivatearan bajo las 
técnicas clentfflcas, que la pollera de México mane)a. 

Este hecho por sr sólo, no es motivo para la desintegra
ción de una banda, Incluso con "los Ramones" ya se habían 
presentado situaciones slmllaros, pero en esta ocasión se 
dio la culminación de un proceso que se venia gestando con 
anterioridad, sin .que ningún Integrante se diera cuenta de 
su magnitud y de la Importancia que tendría a la larga. Al
gunos factores en este proceso son Internos a la banda y a 
las circunstancias particulares de sus miembros; pero otros 
son de índole externo y se dieron con)untamente al proceso 
de cambio urbano la ciudad de Tlalnepantla. 
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Este cambio en la flsonomra urbana del entorno donde 
se ubicaba el territorio "Ramón", se dio a partir del en
tubamlento del rlo Tlalnepantla y su transformación en una 
de las vialidades más Importantes del municipio. Recor
demos que a lo largo de la rivera del rlo de aguas negras 
exlstlan zonas deshabitadas, en las cuales estos Jóvenes 
realizaban actividades de todo tipo y constltula un refugio 
natural además de vla de escape para los casos en que 
llegaba la pollcla. Junto con el entubamlento y pavimenta
ción del rlo, se construyeron calles de acceso a Galeana, 
una unidad habltaclonal de tipo medio (Tlalcalll) en una zona 
que era propiedad de la empresa Erlcson, pero que repre
sentaba "tierra de nadie" para nuestros Jóvenes. 

Estos hechos cobran significación en la medida que los 
Integrantes de la banda no pertenecen a la Loma Pueblo; 
por lo tanto al estar ca/lentes los lugares de reunión, no 
encontraron lugares alternos que presentaran un mlnlmo de 
seguridad. Aunado a lo anterior, una de las vecindades 
donde se reunlan fue reconstruida y cerrada por su dueño, 
por lo que a "los Ramones" sólo les quedó una vecindad ya 
conocida por la pollera, además de las calles que estaban 
vigiladas. 

El regreso forzado a los barrios de pertenencia de cada 
uno de los chavos, traJo entre otras consecuencias, un 
reacomodamlento de estos Jóvenes a las bandas de sus 
colonias, donde regresaban con la etiqueta de ser machines 
por el sólo hecho de ser "Ramón", es decir, de haber per
tenecido a una de las bandas más conocidas e Importantes 
de Tlalnepantla. 

Esta reincorporación a la banda del barrio provocó una 
retroalimentación de nuevos códigos, en la que el "Ramón" 
Interactuaba hacia los miembros de la banda del barrio de 
la misma manera que esta lnflula sobre el Joven. Ya que el 
ser "Ramón", es decir machfn, lo colocaba en un estatus 
superior al que tenla Incluso con los propios "Ramones". Por 
lo que esperando que se enfriara la situación en Galeana no 
haclan un Intento real para regresar. 
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A principios del 90, ningún "Ramón" aceptaba que la ban
da se estaba desintegrando, sin embargo, algunos que ya 
vivían con pareja, comenzaron a espaciar sus visitas a 
Galeana aún cuando ya se había enfriado la situación ar
gumentando entre otros motivos; que al otro dfa tanfan que 
madrugar por que entraban temprano al trabajo, que su 
chava se sacaba de onda si llegaba drogado o que sus 
morrltos se daban color y era mala onda. 

En realidad lo que pasó fue que, aunque la banda sigue 
cubriendo una serle de necesidades de los jóvenes, ahora, 
estas necesidades se han reducido de manera significativa; 
en estos momentos los jóvenes han adquirido una serle de 
compromisos que en mayor o menor medida tienen que 
cumplir. Los compromisos no los adquirieron cuando se 
separaron de la banda, sino que fue parte de un proceso 
que se fue gestando para la mayoría desde mucho antes, 
pero que en esos momentos tiene una culminación 
cronológlca, ya que se encuentran enredados en una madela 
de compromisos que les crean necesidades diferentes a las 
que tenían diez años antes y que desalientan el contfnuo y 
permanente recurrir a la banda. 

También hay que considerar los casos definitivos de 
separación, ya sea por defunción o por los que están en la 
cárcel. En estos casos los lugares que van abandonando, a 
diferencia de otros tipos de banda no es cubierto por 
ningún chavo; los pequeños del barrio no se han Identificado 
con "los Ramones" o los familiares han bloqueado la 
relación de los niños con los drogadictos. 

Por lo anterior cuando algún "Ramón" regresa a la calle 
de Galeana, no encuentra a los muchachos, y tampoco se 
puede Integrar con los morrltos que andan en la calle, por 
lo que se va a otro lugar a visitar alguna banda hermana o 
a cotorrear con los de su barrio. 

En Galeana ya no se encuentran todos los elementos de 
camaradería que hacían obllgatorlo juntarse todos los días, 
el alelamiento permanente de algunos, la lncostancla de 
otros por cuestiones familiares o por problemas con la 
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pollera o simple y sencillamente por un mayor Interactuar 
con otras bandas; condujo a un proceso gradual de 
alejamiento que hasta la fecha subsiste. 

En diciembre de 1991, "los Ramones" realizaron su 
tocada anual de aniversario, pero más que un evento de con
vivencia, fue una tocada lucrativa, a la que sólo acudieron 
16 de los mlembr.os de la banda original, quienes se 
dedicaron a drogarse y emborracharse sin hacer ya, la 
famosa rueda de "los Ramones". 

< <pss, yo sigo con la banda, ahora que estoy 
casado y vienen a la casa y recordamos, ... oye 
re acuerdas de aquellos cotorreos ... no pss que 
si y unas che/as > >. 

(Loro) 

<<llegó a Ga/eana y pss ninguno de los 
muchachos y me agüita dos-tres, y pss nadamas 
pienso, noo pss aquf nosotros fuimos aque
llos>>. 

(Or6cula) 
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CONCLUSION 

El fenómeno de jóvenes agrupados en bandas responde 
a múltiples condiciones, tanto sociales como lndlvlduales. 
Esta presencia juvenil, aunque no es nueva, es novedosa en 
sus modalidades y aspectos fenoménicos. 

Como se vló en el capítulo primero, cuando las ac
tividades juveniles trascienden los parámetros, que la 
sociedad considera normales, son consideradas como con
ductas dellncuenclales. Por lo tanto el derecho se avoca a 
buscar las formas de sanción, girando en torno al tipo y la 
forma en que se deben aplicar las sanciones de acuerdo a la 
edad del supuesto delincuente. 

El derecho no puede explicar los comportamientos de las 
bandas que sanciona. Por su parte, algunos clentfflcos con
sideran que estos jóvenes no proceden de acuerdo a las 
pautas establecidas por la sociedad, considerando que no 
son normales, de esta manera se establecen medidas 
preventivas, métodos de tratamiento e Incluso actividades 
coercitivas, todo bajo un sustento clentlfico que justifique 
teóricamente la violencia del sistema. 

Asf, cierta corriente sociológica no ha escapado al recur
so fácil de etiquetar, clasificar y conceptual/zar a los 
jóvenes agrupados en bandas como "gang's" juveniles; es 
decir, cuadros de adiestramiento para la futura delincuencia 
profesional. Consecuentemente tales corrientes regresan al 
circulo vicioso de considerar a la banda como sinónimo de 
delincuencia. 

En el otro lado se ubica aquella soclolog la que considera 
esta manifestación juvenil como un rompimiento espontáneo 
y total con la cultura e Ideología dominante, como un saber 
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lnatrapable para el discurso y como el gérmen organizado 
de una nueva manifestación contestataria. 

Para nosotros, las bandas forman parte de una sociedad 
que, al no poder marginarlas en el olvido, las satanlza y des
carga sobre ellas toda la violencia flslca y estructural del 
sistema. No existe un acto de voluntad polltlca para en
tenderlas y responder a sus necesidades; por el contrario, 
se considera utóplcamente la necesidad de desaparecerlas. 

Así mismo planteamos que algunos jóvenes recurren a la 
banda como un medio para cubrir sus necesidades mínimas 
de existencia y cubrir sus necesidades afectivas, culturales 
y de recreación. La banda es, pues» un sector de la juventud 
urbana ubicada dentro de condiciones socio-económicas 
concretas e históricas. Se constituyen respondiendo a 
necesidades especificas de cada grupo e individuo que los 
conforman, de acuerdo a las condiciones sociales, 
económicas y culturales del sector social de pertenencia. 

En este sentido, el hacer de los jóvenes de particulares 
estratos sociales ha estado determinado. en las últimas 
décadas, por las condiciones socio-económicas de un país 
que paulatinamente se fue acercando hacia la gran crisis 
económica de los ochenta. 

En México, el proceso económico y político se vio 
reflejado en la conformación y desarrollo de la Ciudad de 
México y su crecimiento hacia la zona sub-urbana; ahí, los 
jóvenes han transformado paulatinamente su actitud y su 
hacer diario, estableciendo nuevas formas de agrupación 
que responden a las condiciones y necesidades que se les 
presentan en este momento histórico. 

De esta forma, el presente trabajo planteó tres elementos 
fundamentales para el estudio de estos grupos, que se 
pueden esquematizar de la siguiente manera: pertenencia, 
caracterlstlcaa y 1uto-concepclón. Tales grupos se enmar
can en un proceso dinámico que se manifiesta tanto In
dividual como socialmente; a la vez, que no son un bloque 
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homogéneo, salvo en sus manifestaciones externas, ya que 
al Interior se da un proceso j)ermanente de consolldaclón, 
alianzas y rupturas. 

El esquema resultante es una propuesta metodológica 
para el estudio de las bandas y nos ofrece la poslbllldad de 
captar las tendencias sociales y las condiciones culturales, 
económicas y de grupo que les permiten su. desarrollo, 
propiciando el acercamiento al objeto de estudio. 

Este esquema so aplicó al caso concreto de las bandas 
de Tlalnepantla, de tal manera que para acercarnos a alguna 
banda en particular, se debe realizar un rodeo que Investigó 
primeramente las caracterlstlcas del sector social al que 
pertenecen, tipo de banda que estructur::uon y autocon
cepclón que tienen sobre si mismos. En un segundo nivel se 
definió el momento del proceso en que se encuentraban la 
mayoría de los Integrantes. 

ESQUEMA METODOLOGICO PARA EL 
ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE LAS 

BANDAS 

J!fll~.?J.ª, baJ,~. 

:.'.P,Ópúlar. ·** 

precaria 

Caracter stlca 
'·. tlpci 

Auto-concepcl6!1; 
modalidad .: 

e 
.. rOcii,~r,;., <· 

d¡scp . ) 

PROCESO -

( · l_nlclo ).(Integración ).( consolidaclór}{ disolución) 
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Del desarrollo del trabajo se definieron las variables para 
la caracterización de cualquier grupo a estudiar. En el si
guiente esquema se plantean las variables, cuya combina
ción·, nos permltlo definir la banda en cuestión. 

El caso concreto de "los Ramones", tal como se vio en el 
capltulo cuatro, se trata de una banda perteneciente a un 
estrato popular, caracterizada por ser do tipo abierto en la 
modalidad punk. En este grupo se pudo realizar el 
seguimiento de todo su proceso de existencia: Inicio, 
Integración, consolidación y dlsoluclón, lo que nos permltlo 
entender algunos de· los elementos que conformaron este 
grupo y determinar las acciones que se Involucraron hasta 
su desintegración; planteado esquemáticamente de acuerdo 
al cuadro anterior, queda de la siguiente manera: 

RAMONES 

\l~~X·~.~1~:.· 
~ih',í1Jr,p,¡::'-· ·----
(M'óoALiófi.p':t-----
"'""''"'~ · .. ~.:, . ·~ .. ,, 

POPULAR 

ABIERTO 

PUNK 

~----- PROCESO - GLOBAL 

La Importancia de esta propuesta metodológica, estriba 
en que una vez precisada la estructura global de la banda 
que se desea estudiar, de acuerdo a las variables propues
tas, podemos entender los distintos comportamientos, ac
titudes y quehacer diario de las diversas bandas. 
permitiéndonos realizar un proceso hermenéutico de cono
cimiento, de aspectos especificas relacionados con el 
fenómeno de las bandas. 

De esta forma, aspectos como \<tS relaciones sexuales, 
cosmovisión del entorno e Incluso relaciones familiares, 
entre otros, podrán ser entendidos en su contexto, lnde-

118 



pendlenternente de que en otro grupo las conclusiones sean 
diferentes. 

A partir de nuestra experiencia, en un contexto amplio, 
tenernos que los grupos de jóvenes agrupados en bandas, 
no tienden a desaparecer coyunturalrnente· sólo entran en 
reflujos temporales, cambian las zonas espaciales de 
concentración y las modalidades que asun1e11. Pero el grupo 
corno gérrnen de organización, permanece latente en todos 
los estratos sociales. 

La poslbllldad de que las bandas sean capaces de tras
cender el ámbito de la agresión en su entorno Inmediato, es 
posible en circunstancias coyunturales que les permitan en
lazarse con otros movimientos populares do lndole político. 
Con toda seguridad la manifestación que re:1Jicen debido a 
su organización será, en terminas explosivos e Incon
trolados en un primer momento. 

En la modalidad de bandas, los jóvenes han sido 
capaces de .establecer mecanismos y medios de 
comunicación entre sf. Esta comunicación se realiza en 
lugares corno el "Chopo" y las tocadas; en el caso de las 
bandas abiertas, las relaciones se establecen sin ninguna 
complicación, generándose la poslbllldad, de que en deter
minado momento las bandas se aglutinen en torno a 
problemas comunes. Ejemplo de su capacidad de 
comunicación es cuando, en Tlalnepa11t1a en 1985 "los 
Panchltos" de Santa Fé visitaron a las oandas del municipio 
para Invitarlas a una marcha al Zócalo y, entre otras darnan
das pedir el cese a las razlas, sin embargo. la convocatoria 
no prospero. 

<<yo tuve una plática con uno de los 
panchos, el diablo ... , el piojo ... , el m,'ro picudo 
de los panchos, el diablo lo ba¡u ~qui a una 
tocada, en taques en el corralón, y a/1i lo topé y 
entonces lo que ellos querían l11¡cp1 era más 
una polfl/ca, o sea, esa bronca de juntar todas 
/as bandas de todos lados, para ''"cér una mar-
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cha sobre et zócalo, y tos panchos iban a juntar 
a todas tas bandas de por allá, de su barrio, 
para unirnos en et zócalo y hacer una marcha 
hacia la presidencia en el zócalo y e11tonces le 
pregunté ¿por qué vamos a ir?, para que nos 
den viada, para que la ley no nos agreda, para 
que nos dejen ser como somos, y as! y así lte 
Imaginas? ... yo francamente te junto banda de 
dos tres lados pero, ldónde te los vov a llevar?, 
/al matadero/ yo te voy a decir una cosa; si jun
tamos unas mi/ bandas te apuesto que el presl 
no va a tardar, no tardaría en /1ai:er un T/atelol
co cualquiera y tú crees que al vemos en la 
ca/le todos los que vayamos muy pelos parados 
y todos bien fachosos Iban a decir ésos locos 
la dónde van? ... lo que primero van a /Jacer es 
palos y sobres y órale, mejor yo si lrnncnmente, 
yo sí paso, mejor sigo cotorrea11clo con mi 
banda aquí en Tlane. > > 

(Luckoy, "Ramón") 

De continuar la crisis económica y poli1ica del pals, el 
crecimiento anárquico de la Ciudad clP México y las 
polltlcas oficiales hacia estos grupos de jóvenes, en pocos 
años, las bandas Irrumpirán en la escen3 pública con una 
violencia qua supernrá, por mucho, la que se dio durante los 
ochenta. 
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