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INTRODUCCION: 

El siguiente trabajo tiene la finalidad de exponer y 

analizar a travts de la investigación de campo el fenómeno 

del graffiti como recurso comunicativo de ci.,,rtos grupos 

marginados de la sociedad mode~nH. Asiniismo r~s~ltrlr ln~ 

plantf!amientos m,\s importantes sobre comunicación, cult11ra y 

juventud que.giran alrededor del fenómeno del graffiti. De 

tal forma Qlle las tr~s catugorias se veun enriqttecidas por 

su continua interrelación y puedan explicar con mdyur 

claridad 110a manifestación juvenil tan compleja. 

Con esta exposición de hechos, datos y fotograf ias so 

pretende provocar el inter~s de com11nicólogos paril emprender 

trabajos m,\u profundos al respecto, dado que resulta muy 

dificil encontrar alguna investiqaci6n referente a los 

graf fitis en el Distrito Federal (e6lo muy esporádicamente 

se han publicado algunas notas en periódicos y revistas 

aludiendo al tema). 

En vista de que li mayor parte del material bibliogrlfico 

sobre graffitis está publicado en, el extranjero, se hace 

necesario invest'igar los fact'ores que propician la aparición 

de este fen6meno~en México, pues sólo as! es posible contar 

con recursos propios que 
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propongan soluciones a los problemas que enfrenta el pais, 

desde un punto de vista real de las condiciones sociales que 

lo rodean. 

Por consiguiente se estudian los graffitis en la 

subdelegación Santa Fe por ser ~sta una de tantas zonas en 

laa que se dan los problemas socioecon6micos y culturales 

más graves que está padeciendo el Distrito Federal como son 

la sobrepob!ación, insalubridad, desnutrición, 

contaminación, dosompleo y sobre todo la proliferación de 

bandas con sus respectivas manifestaciones de existencia 

(sellos e inscripciones sobro las paredes de la v!a 

póblica). La propaganda que han hecho de ellas los 

diferentes modios masivos do comunicación, las convierten en 

los seros mas temibles de la Ciudad. Tal satanizaci6n impide 

conocerlas como grupos de seres humanos q1ie sienten y tienen 

necesidadeg como los demAu. 

Como objetivos e hipótesis de la investigación se 

plantearon los sig1Jientes: 

OBJETIVO I: Reconocer la existencia de graffitis, 

distinguirlos y definirlos. 

OBJETIVO II: Identificar a los prod1Jctores de qraffitis 

para establecer 1Jna relación entre esta 
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practica y las condiciones socioeconómicas 

y culturales en que se realiza. 

OBJETIVO 111: Conocer los centros de producción de 

graffitiR ll~s bandas) y determinar de qué 

m~nnra se prod11cen, circ11lan y se 

reciben dichos mensa1es, 

HIPOTESIS: Debido a las condiciones socioecon6micas 

marginadas do ciertos grupos juveniles surge 

la prActica del qraffiti como la bósqueda 

de autoafirmación y reconocimiento social. 

Para comprender mas claramente el fenómeno del graffiti 

on la Ciudad de m~xico se menciona un caso en particular: el 

graffiti pandilleril de Santa Fe durante los seis primeros 

Meses de 1985. En el primer capitulo se describe brevemente 

el ambiente donde se realizan los graffitis en Santa Fe. 

Posteriormente se explica qué son los graf fitis, cuales son 

sus caracteristicas y de qu6 manera son reto~ados de los 

grafffitis de grupos juveniles marginados neoyorquinos y del 

sur de los Estados Unidos por los Cholos. 

En el segundo capitulo se expone la dimensión 

socioecon6mica y cultural de la subdelegación santa Fe y 
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los resultados de las entrevistas con l~s distintas bandas 

de la zona. Al platicar con 1os integrantes da diez bandas 

del rumbo de Santa Pe obtuve la información necesaria para 

contextualizar la práctica de graffitis en colonias 

mi1rg1nadas. Sua resp11estas remarcan la influencid que 

ejercen los medios masivos de comunicaci6n en la formación 

de !dolos y que trde consigo lln cons11mismo excesivo por 

parte de los Jóvenes as! como la adopción de modelos 

Clllturalea extrdn)eros, Id falta de confianza para 

expresarse libremente en sus hogares y la condición 

fr11stranto del desempleo y la represión a la que se ven 

"lOmetidos muchG& Jóvenes mediante las redadas efectuadas en 

Santa l'e. 

LN inscripción de graffitis es una prActica reconfortante 

que contribuye a la reafirmación de .jóvenes reunidos en 

bandas. Sirve como sello que reafirma su personalidad tan 

desprestigiada socialmente y que ellos explotan para 

resaltar mAs dándole una connotaci6n de rechazo y 

degradación: Los verdugos, ;Los- Piojosos; Los Piratas. 

Comunicación es el~~?mbre d~l~tercer capitulo puesto que 

los graffitis se.-realizan baj~ un proceso similar ~l de 
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Ji'I comunicaci6n (emisor-mensaje-receptor). Para 

contextualizar la necesidad comunicativa de ciertos grupos 

J•1veniles marginados como las bnndas, la corriente marxista 

ofrece ld metodologla mAs apropiada porque, basAndose en el 

materialismo histórico,· su estudio parte de las condiciones 

materiales de existencia de los hombres as! como la manera 

de organizarse para producir en le marco de una sociedad 

dividida en clases. 

Por tanto el modelo de comunicac16n queda de la siguiente 

manera: Producci6n-circulaci6n-recepci6n. Es decir, el 

proceso social de producci6n (bajo qué condiciones 

socioecon6micas surgen ciertos mensajes y quienes los 

protagonizan)¡ la manera en que determinadas condiciones 

materiales y sociales se encaranan en materialidades 

significantes(en este caso los graffitisl1 y los procesos 

8ociales de recepción por parte de los 

destinatarios(trascendencia intergrupal y social de 

comunicaci6n). 

También fue necesario en este capitulo ~cudir a los 

conceptos de comunic~ci6n popular y comunicaci6n juvenil, 

c11yos planteamientos ·ana.lizan el desarrollo del fenómeno del 

graffiti dentro del devenir cültural de la juventud. 

Entendiendo a la comunicaci6n popular como un proceso 
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particular de expresión de las clases despose!das que luchan 

por adquirir voz p•lblica, me.diante la formación de c1rupos, 

en el trabajo y esparcimiento de mi.nera libre y espout~nea. 

Y a la comllnicación j11venil como parte de la comunic<Jción 

popular en la que surgen nuevas manifestaciones de 

com1Jnicaci6n <}'iü fHJ dísting,Jen muchas veces por su 

exct:!ntricidad e informalidad: el rock, la formación de 

bandas, nuevos vocab•ilarios, 111 vestimenta, etc. 

Por otra parte fue muy importante mencionar en el cuarto 

capitulo el papel enaJenate de l~ ~ultura oficial, el cual 

obstruye el camino de toda cultura creativa o popular, 

principalmente a la cultura juvenil que se ha identificado 

con los principios de la contracultura surgida a finales de 

los afias sesenta y que en los setenta tuvo mayor auge. 

Los postulados de la cultura popular as! como los de la 

contracultura hacen alusión al libre deoenvolvimiento del 

esp!ritu humano el cual se vera reflejado en las artes y el 

quehacer cotidiano. Estos ~ltimos, factores determinantes 

para el enriquecimiento cultural de una comunidad 

determinada. La experimentación de los sentidos 

anteponiéndose a la razón cient!fica y tecnológica que ha 

enarbolado la industria cultural, es el mAs alto valor 
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4ue han impugdndo muchos JÓVenes a través de las ~ltimas 

d<'>cauas. 

Con respecto- al mánipOJleo de las clases subalternas o 

desposeidas y a la- ofi.ciali:rnción de la cul11ra se cita a 

Carlos HonsivAis en un ensayo publicado en la revista 

trimestral Cuadernos Politices. De igOJal forma se cita 

textualmente a investigadores y expertos en comunicación, 

cultura y JuventOJd y s~ incluyen comentarios de profesores 

de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la UNAM 

con el fin de obtener diferentes criterios, segdn su 

especialidad, en relación con.los graffitis realizados por 

las ~dnuas de la Ciudad de México. 

Puente que el tema de graffitis involucra directamente a 

los Jóvenes, la conceptualización de juventud, s~s 

carActerlsticas mas sobresalientes, su ubicación dentro del 

desarrollo socioeconómico y politice nacional-~ 

internacionalmente, tuvo algunos incisos en el quinto 

capitulo que expusieron su ~rascendencia~cultural-en la 

sociedad actual. 

Durante 1985 se celebró el Afio Internacional de la 

Juventud, sin embargo en H~xico, a pesar de su propaganda, 

no se asimiló como un logro satisfactorio a las necesidades 

de los jóvenes. La polltica discursiva del Estado mantuvo 
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unu posici6n demagógica ctnle la opini6n p6blica 

internacional, dando a conocar su polltica cultural desde la 

perspe6tiva de lo& funcionario p6blicos, mAs que desde los 

puntos de vista de Ja j11vent11d mexicana tan marcada por las 

diferencias sociales. Es ante este contexto como surgen 

nuevas formas de expresiones juveniles como los grafffitis 

y las cual~s non adoptadas sobre todo por las bandas de la 

Ciudad de México pard abrir un espacio de reconocimiento 

p6blico. 

En el sexto y 6ltimo capitulo se relaciona toda la 

informaci6n (obtenida a través de la bibliografía y las 

entrevistas) con la hip6tcsis central del graffiti como 

recurso comunicativo de grupos juveniles marginados y hago 

notar la opini6n sobre graf f itis que tienen los j6venes 

pintores Castro Leftero ya que el tema de graf [itis comprende 

1rna experiencia visual, la cual en otras partes del mundo es 

considerada como arte. Asimismo se le da relevancia a las 

observaciones hechas por ~arlos MonsivAis sobre la 

signif icaci6n cultural de la calle, lugar de prActicas 

populares como el graffiti. 
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! . Graf fitis. 

A. LA EXCJTACION DE LAS CALLES. 

Son las ocho de la noche y aunque las calles est.1n 

obscuras, las insc1pc1ones 9r6ficas sobre los muros son 

visibles f&cilmente. Las mu3eres acompaftadas de cuatro o 

cinco niílos ragresan a sus casas con bolsas de pan y un 

litro de lecha. Los ladridos de perro no dejan de sonar 

entre montones de basura. De la cantina "La Soíladora" su 

alcanzan n 01r cantos desantonados y lametos fatalistas. Los 

muchachos, con sus grabadoras en mano, se re6nen un lugares 

oculto~. Por ah! 11no de el los mai:ca: "SOLO GATOS" sobre un,1 

pared en donde ya no era posible pint~r nada m6s. Sobresalen 

garabato& de m~lliples colores. En otros muros los graf [1tis 

est6n ahl como apropiación del leri:eno de los Salvajes, 

Verdugos, Fantasmas, Br1tAnicos. Por otra parte, las 

patrullas en busca de presas recorren silenc1oeamente una y 

otra calle. 

"Que todo mundo sepa que estamos vivos" son las palabi:as 

que con coraje expresa Eduardo Alonso, un joven desempleado 

de complexión delgada y estatura baja, que tiene 19 afias y 

es integrante de una de las bandas de Santa fe, al 

preguntarle por qué las bandas pintarrajean los muros de la 

via p•~blica, 
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"CJuarumos que nos conozcan para qne nos respeten, que no 

se metan con nosotros porql1e no le hact1mos da~o a nadie pero 

!;1 nos nqrHdt: 1,1 tiri\ enLonci·~i. lq;:qo huy violencia y es 

cuando empiezan a hablar 1n;: l dí· ilno 11
• '* 

El problema dt:• las bü!Hldf; p~.; prodilclo de una alta 

ind1rntrializac16n y modernidad d" las Ciudad de México la 

cual estJ sufriendo 1111u reqresión primitiva de comunicación 

cotidiana. El progreso del hombre y su cultura son sacudi~os 

por las continuas manifestaciones de grupos marginales como 

lo muestra la realización de gra[fitis en diversos rumbos 

del Distrito Federal. 

• B. González Lima, entrevista realizada en Santa Fe en mayo 
de 1985. 
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Santa Fe· es una zona 11bic,1da al poniente del Distrito 

Federal, en donde sobres a len n11meros,1s man\ festaciones 

gr4ficas sobre S\JS paredes, donde la com11nicaci6n (!ntre 

bandas se extiende al ir y vt•11ir dt!l r~sto rlH la poblaci6n, 

involucr~ndold en 11n co11l1:_~Xtu c11ltut·al qlll! chocd con lu 

propiedad y la act!ptdci6n de extensas mayorJns. 

Y es que loe graffitis -manifestación clandestina que 

pretende dar a conocer p1~blicamente nombres, hechos,· ideas o 

sentimientos que se profesan, a trav•s de menia1~s grlficos 

sobre una pared o un muro- forman parte del paisaje urbano. 

Al respecto Armando Santa Ana, en el s~plemento .cultural de 

la revista Siempre, señala que la 
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manifestaci6n du graffitis deja ver "la sensibilidad 

prohibida de un pueblo, l.a voluntad de protesta, de jue90, 

de rompimiento; ld cxc1taci"1n de las calles con su 

naturaleza libidinal y politica, para significar la 

irritación, la molest1a 11
• • 

Los muros, a lrav6s de la historia del hombre, han 

representado una posibilidad de comunicaci6n.Desde la época 

de las cavernas han sido el espacio para perpetuar sus 

actividades informativas, estéticas y culturales. Afirma 

Armando Santa Ana:" Los bisontes, los renos, los cazadores 

con flechas plasmados por los habitantes de las cavernas, 

dejaron un discurso grAfico de s11 alimentación, de su 

actividad, de su placer, de la primera idea arquetlpica que 

unía sexo, coraz6n y mente''. 0 

A diferencia de la historia oficial en la que se habla de 

grandes hAroes y personajes brillantes, la historia del 

pueblo se hn escrito en las paredes de los bafios, en los 

muros de las ciudades, en los autobuses y monumentos, 

haciendo al11si6n a su propia visión sobre los sucesos 

sociales y políticos, sobre sb sentir personal y sobre sus 

grandes fantasías, dejando huella de una información que 

quizAs irritarA a una gran mayor!a por su carActer 

espontAneo y atrevido. 

• "El nuevo muralismo< garabatos, mensajes anónimos Y mdre 
y media". Suplemento de la revista siempre. No. 1080. 
0 Op. Cit. 
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L.1 rapid<)Z, la protesta, lu transgresi6n, la 

clandestinidad, ul ambito p~blico y la espontaneidad son las 

caracteristicas de los graffit1s, Es importante resaltar el 

car~ctcr espontAnco de los graffit1s, p11os a 

d1tt!renc1,1 de l.i prup,\q.ind.1, ~;,_• eft•ct1~an sin 11na conciencia 

11 olJ·jetivos dt-t inicios. L.1 rdpid1_>'l. con que se escriben los 

hace sob1·esalir de11tro del p,1ísa1e t1rbano, dado qlle .. en _la 

clandestinidad va implicita una transgresi6n al orden 

establecido. 

Los graf fitis ~on .la expresi6n mas censurada por 

realizarse en mliras·y ·baño·s p•~blicos, autobuses y 
_. _, 

propiedades privadas·. De tal manera que el acto de escribir 
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graífitis es realizddo clandestinamente por autores an6nimos 

quienes desean hacer p1\blico un sentimiento o idea sin 

comprometer a individuos, haciendo en cierto modo universal 

lo dicho, lo visto, lo leido, ya que una gran mayorla tiene 

acceso a tales mensajes. 

SIEMPRE INCONFORMES 

La aparici6n del graffiti se remonta a la vida de los 

griegos, quienes ya oscribian sobre monumentos y calles de 

la ciudad sus frustraciones, odios, fantaslas o sentimientos 

que no dirlan a sus sores mAs queridos o amados. Los 

estudios realizados sobre los graffitis do la Antigua Atenas 

han sido valiosos porque demuestran los pcnsumientos, 

inquietudes y la historia de su propia escritura. 

Es posible que los graffitis existieran antes de la era 

greco-romana pero es hasta los griegos cuando el com6n de la 

gente aprendo a escribir. Los jerogllficos egipcios no dicen 

mucho sobre lo que pensaba el hombre de la calle. El com6n 

de la gente no tenla una voz hata que la escritura se hizo 

popular. 

Los romanos también escribían graf fitis, algunos de ellos 

obscenos, sobre las paredes de los bafios p6blicos, 
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por lo que las autoridades tomaban medidas para acabar con 

estas practicas: soltan colocar imágenes de deidades que 

haclan alusión a la c6lera de éstos sobre aquél que se 

atreviera a profanar lo que debla respetar como ciudadano 

romano. 

En Inglaterra, durante el Renacimiento,los graffitis 

fueron creados por reyes, santos y estudiantes que esperaban 

ser ejecutados por razones políticas o religiosas. La 

mayor!a de las inscripciones eran realizadas con las uñas o 

con su propia sangre para expresar sus 6ltimos pensamientos 

y confesiones. 

En el siglo XX, los graffitis aparecieron con mas fuerza 

a finales de los años sesenta en Francia, Estados Unidos y 

México. Los movimientos estudiantiles motivaron su 

aparición, A mediados de la década de los setenta las 

pandilla& juveniles de Nueva York crearon un nuevo lenguaje 

sobre los muros p6blicos y los t6neles del metro. 

Posteriormente los graffitis son considerados como arte y se 

crean asociaciones dedicadas a la elaboración de graffitis 

sobre telas y a innovar las técnicas de su realización. 

En México, el graffiti de bandas surge a raiz del 

movimiento cholo extendido por algunos estados de la 

Rep6blica y es palpable en las zonas marginadas del 
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Distrito Fedcrál a principioli de la d6cada de los ochenta. 

Durante la prim_cra mitad de 1985 la inscripción de graffitis 

rcali:t.ada por -.las: b11ndas juvcni lc_s del Distrito Federal 

cobra mayor significación pui>sto q11e su pr~ctic,1 pone en 

entredicho la supuesta atencibn q11n _tuvieron en los j6venes 

marginados lns di versas insti t11cion<~s d~l paln con- motivo 

del Año Internacional di> l.a Juventud. 

A1Jnq11e las condicionas socio0con6micas dci_~~xi~o y 

Estados Unidos son mt1y diferentes, 103 qr~f fitis realizados 

en Nueva York han aorvido como modelo en la adopción do esta 

práctica en M6xico. Por eso hL1y qoe rt.:tidlt.1r lo~ puntoA Pn 

lou q11e coincid011 y l~s dilere11ciclS de 11n fer1óm~110 palpable 

en ambos p~"lises. La ref1frenci.:1. f!r; la ciudad Ue ?J11eva York. 
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Los autores de graffitis en Nueva York provienon de 

varias raza• y nacionalidades pero principalmente se trata 

de nP.qros y latinoamerican.os marg-inados. La ,mayorla son 

;6venes entre 14 y 15 años. 
,-

Aunque predominan los qraffitis re~tizad~•-poryarones, 

existen también grupos de chicas que han dejado sus huellas 

er1 numerosos y famosos monumentos de Nueva York. 

Entr~ las caracter!sticas más sobresalientes de los 

uutores de graf f itis de Nueva York se distinguen la 

trudici6n, el lenguaje, las técnicas de escribir, y sobre 

tüdo un orgullo por ol argot que ellos mismos han creado. 

1ambi6n hay que resaltar la habilidad f!sica que poseen los 

cread0rus de graffitis para correr, saltar bardas y 

esconderse despuAs de marcar algo sobre un muro. 

Muchas veces los autores de graf f itis tienen un gran 

interés por el arte, el cual los motiva a seguir estudios de 

caricaturistas o animadores. Asimismo se interesan en las 

tAcnicas de ilustración, fotografia, caligrafia y pintura; o 

bien, se interesan por reconocerse a si mismos como la 

versi6n actual de los hombres de las cavernas, quienes 

dibujaban animales hasta el fondo de sus cavernas con el fin 

de que se conservaran por muchos a~os, para 
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ensenar a sus hijos y domAs descendientes las estrategias 

de cacer!a y mostrar s11 propia c•Jltura. 

De igual forma, los jóvenes se internan en lo mAs hondo 

de los t6neles del metro para dejar huella de sus creaciones 

y de su nueva cultura. Existe la creencia entre lon autores 

de graffitis que ellos estAn embelleciendo la ciudad con 

esta prActica. 

Los nombres q11e marcan sobre las paredes no son reales, 

sino apodos que se basan en los nombres de pila, las calles 

donde viven y el carActor o personalidad de quien los 

escribe. Por lo regular se trata do nombres cortos (de menos 

de cinco letras) para poder escribirlos con rapidez y sean 

recordados fAcilmente. 

Los "Toys" son una clase inferior de practicantes de 

graffitis, puesto que no tienen un estilo propio. Sólo 

pintan por pintar¡ sus inscripciones no tienen ninguna 

trascendencia porque carecen de estilo, color, diseno y 

popularidad. Afirman algunos jóvenes: "para los verdaderos 

autores de graffitis es muy importante el talento y la 

experiencia 11
• * 

• Getting up Subway Graf f iti, New York. p. 67 
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HUCHAS LETRA Y HONlTOS. 

Como antecedente muy importante del tipo de comunlcaci6n 

popular existente entre los j6venes marginados, el cholismo 

es uno de los len6men6s sociales que posee caracteristicas 

muy representativas del sentir JUvenil actual. 

El cholismo tiene su origen entre los j6venes marginados 

chicanos y mexicanos. Este fen6meno es ciertamente la 

herencia cultural de lo que fueron los pachucos en los afias 

cuarenta. As!, desde California se ha extendido este 

movimiento hacia el suroeste de Estados Unidos¡ y en H~xico 

a Baja California, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Jalisco, 

HichoacAn y el Distrito Federal. 

Al igual que los pachucos, los cholos sufren de la 

imposibilidad de satisfacer las necesidades creadas por la 

sociedad consumista norteamericana. Lo cual propicia una 

respuesta violenta de parte de los cholos hacia todo el 

orden social y se expresa de diversas formas: desde la 

violencia, hasta comp~rtamientos, lenguaje y vestimenta 

propios. 
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Los graffitis y .la vestimenta son las manifestaciones mAs 

sobresalientes de los grupos cholos. La "placa o placazo", 

llamada as! por los cholos, es conocida por los antropólogos 

como graffitis: "El graffiti cholo constituye lo que en 

antropología se denomina un elemento de comunicación 

insider, es decir, hacia el interior de una comunidad 

selecta".• 

La acción de p1ntarraJear paredes se convierte en una 

agresión contra Ja propiedad, generAndose as! entre sus 

autores un sentimiento de autoridad no s6lo sobre los demAs 

grupos marginados, sino sobre la moral y el orden 

establecido. 

En su afAn de distinguirse entre los demas jóvenes, los 

cholos procuran romper con los patrones culturales, 

creando su propio lenguaje a trav6s del ca16 y los 

graffitis. Asimismo, la indumentaria constituye una manera 

de darse a conocer como grupo diferente. 

Los graffitis muestran· la·s pasiones, frustraciones; 

anhelos y fantaslas del homb~e~ Los mAs co~unes son de tipo 

econ6mico-pollticos, sociales, filosóficos, sentimentales, 

sexuales, humor!sticos y pandilleriles. 

• "El Cholismo en Michoac&n" de Gustavo L6pez Castro en 
Revista de Estudios sobre la Juventud. CREA. Enero-marzo 1984. 
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Los griffitis de cipo polftico-econ6m1co demandan alzas 

salariales, or9a1)izaci6n de sindicatos, mar1ifestdcioncs 

pc\blican, rechazo i.l pollticils g•ibernam1•nt.1les, y son 

realiz.a<los por trabnjadores, sindicatos, est11diantns y 

o rga n í za.e i 0111 . .,1 R i ridf~puncl i. eri tes. 

f~os de tipo social 1ncncionnn {1spcctos de la vida moral y 

social urbanu, rcveli:tndo o asoci,1ndo porsonajcs populares 

con t1!mas actuales. Hablan sobre los derechos de la mujer, 

soln:e la m1~sica ¡ sobre el racismo, la rel_igi6n, etc. 

Pretendiendo manifestar una posici6n precisa sobre la 

vida, los intelectuales y estudiantes hacen uso de los 

graffitis. En ocasiones ditan p~nsamientos de escritores, 
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militantes políticos o cantantes de rock. Algunos son 

propios. 

Por otra parte, las inscripciones de tipo sentimental son 

marcadas en Arboles, piedras, monume~tos y paredea. Tionnn 

una connotación amorosa que van desde corazones con las 

iniciales de una pareja hasta poemas y declaraciones 

fatalistas. 

Los sexuales son mas comunes en el interior de los bafios 

p~blicos y son considerados por algunos psicólogos como 

masturbaciones ps!quicas seguidas de masturbaciones flsicas. 

"La exhibici6n de dibujos relacionados con 6rganos sexuales 

reflejan una ans1edrtd de cxrnnArlos en p6blico para calmar 

" . la ansiedad de quien los dibu3a. 

Como simplo diversi6n los graffitis humorlsticos procuran 

ridiculizar personajes o hacer mención de ~ituaciones 

chuscas. 

Los graffitis pandilleriles se reconocen funda~entalmente 

por el nombre de la banda o el apodo del lider¡ los nombres 

de grupos de rock son también elementos distintivos de la 

banda. Sin embargo las bandas ademAs hacen demandas en 

contra de las redadas y la represi6n policiaca. 

• Robert Reisner, Two Thousand of Wall Graffiti. p. 111 
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II. El gra[fitJ en Santa Fe. 

AQUI EN SANTA FE. 

¡,;¡ subdelegación Santa Pe es una comunidad urbana 

representativa de los principales problemas económicos y 

sociales que ptidece la C11Jdad du Ml-xico .. Santa Fe se 

encuentra dl poniente del Distrito Federal, ubicada en la 

delegación Alvaro Obregón, y se caracteriza por sus "sus 

profundas ca~adas con hilillos de aguas que corren por 

cauces q11.e en otros tiempos fueron r!os transparentes como 

el Tacubaya y al Becerra"; terrenos min~dos, resultado de la 
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extracción de arcr1a y grdVd, siJolo i 1 11 qrarl<las '~l~vacioncs 

donde se erigen viviendas poco h.lb1t..ibl·•t;. 

Santa fe cornprer1de Jprox1mact<lr:1t•11tP ~;;t>:.;vnt.\1 colonirl~.; en 

las q1H? st.~ halldn m.\s de 250,000 hdbitdntcs. Colindu con la 

C1'lrrctüru a Toluca \' contrasta Ct._Hl lu :.~on.1 .residencial Lomas 

de Santa Fe (prolongación Reforma). 

El tirad~ro de Santa Fe es la. zona paup6rrima·por sus 

viviandas improv~sa~as •n las que prevalece un alto grado de 

contaminación e ins~lubrid~d como en las colonias Presa 

Sección fiarnos, el P·ocito y-Bonanza. 
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Otro grupo de colonias se hallan on terrenos menos 

p<!l igro,;os pero sus viviendas son de a11toconstr1Jcci611 no 

cimentadas. 

Por otra parte se encuentran las unidades habitacionales 

Santa Fe del IMSS y Lomas de Becerra del FOVISSTE las cuales 

cuentan, a diferencia de las otras colonias, con muchos mAs 

servicios, como centros de salud y una tienda comercial. 

El Casco, antes conocido como el pueblo de Santa Fe fue 

fundado en 1531 por Vasco de Quiroga. La avenid;i principal 

por la que se vierten a ambos lados la mayoría de las 

colonias lleva su nombre. 

Entre los mayores ~roblPm~1R urha.nos de S;:intu Fe se 

cuentan la cont<lmindc16n proveniente de las f&bricas de 

pólvora, mosaico y ag11Jetas; y del contin110 trAnsito de 

camiones materialistas sobre la avenida Vasco de Quiroga, 

que crea un ambiente dificil de sobrellevar en la vida 

diaria de sus habitantes. 

La insuficiencia en el transpporte propicia desajustes 

económicos de los transe~ntes, pues al no pasar autobuses, 

es necesario tomar pesero para transportarse de una colonia 

a otra. 
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El servicio de seq•iriC.:ad, ·nn<=<Jlado ::"n la proliferación 

de pandillas causa uno de los problemas m~s difíciles de 

resolver, ya que las rodadas no han dejado de practicarse 

desde la campafia en contrd do les Panchitofi originada en 

1981. 

Asimismo la falta de parques, cines y centros recreativos 

por esta zona ha contribuido al ocio y vagancia de los 

jóven~s q11e en s11 mayorla son dcnempl~ndos. 

En Santh Fe no existen grandes extensiones de tierra. El 

uso de la tierra es pr.,dial de aproximad11mente 35om'" y la 

mayorla son propiAtdrios de sus predios. 

El abastecimiento de agua esta a cargo de dos tanques 

principales: TanqllP.S Madereros y 'l'unque de la C11rva donde 

''mpiez;¡ la distrib.,ci6n por meJio de tuh••rlas de diferentes 

di4metros a las casas habitación. TambiAn se localiza un 

depósito de agua en el Casco de Santa Fe y parte de 

T;>cubaya. 

La población de Santa Fe estA compuesta principalmente de 

obreros, artesanos y estudiantes. El comercio consta do 

mercados, tianguis, negocios para materiales de construcción 

y refacciones de automóviles, as! como diferentes tiendas dP 

s0rvicio: miscel~neas, farmacias, 
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panaderlas, tortiller!a!l,etc. /\11nq11e Santa Fe cuenta con 

mercados, tiendas de ropll, prodnctos de tor::ador, lirnpieza, 

papelorla y z«1pater!us, lan <ilTHls de• casd pre(Ít"rcn hacer s11s 

compras en 1'tlcttbaya por St~r dhl dondr> t!llt.~11~!ntriln m ... \s 

surtido y precios mAs bajoG, 

En el Casco de Santa Fe, el que su considera el centro de 

Santa Fe, hay una tienda Conasupo, dos centros de salud: uno 

perteneciente al IMSS y el otro a la s11bdelegaci6n en la 

cual se encuentra el Registro Civil y el servicio de 

vigilancia. Asimismo el Casco cuenta con tres escuelas 

primarias oficiales, dos jardines de nifios, dos secundarias 

y una escuela primaria partic11lar con jardln de nifios. 
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La mayoría de las coloni~s.tienen los mAs elementales 

servicios do agua, luz y teléfono. Sin embargo algunas como 

la Amplinci6n la Mexcicana, Las Palmitas y Chinches Bravas 

carecen del ~!timo servicio y se ven afectadas tanto por la 

altura que toman las calles en forma de barrancas y las 

cuales hay que subir por varios escalones como_por la falta 

de pavimentación, 

Con respecto a los problemas que mAs afectan a la 

poblnci6n de Santa Fe, el periódico La Pared publicado por 

jóvenes da la comunidad expresa lo siguiente: 

"Nuestrd iJua ~obre las condiciones que debe reunir una 

comunidad para habitarse dignamente son ~ucho más amplias¡ y 

asi deben sumarse a los servicios las siguientes 

caracterlsticas: Areas verdes de esparcimiento y recreo. 

Areas deportivas para ejercitar el organismo. Zona comercial 

y de fAcil adquisición de alimentos bAsicos (tortilla, pan, 

leche, carne, verduras, etc,) Zona cultural que permita 

conocer las diferentes ~xpresiones art!sticas. Zonas 

escolares en todos los niveles que satisfagan la necesidad 

educativa de todos los habftantes. Y· asl nos ent_endemos 

(Aunque parece que estoy describiendo ~ l~s t6~as ~e 

Chapul tepec o el Pedregal de San Angel o en -fin cfonde viva 
.. _, . ··~· '' . . 

cualquier empresario, diputado o funcionar_io, ·pero:.bueno ·yo 

nadamAs dec!a)". • 

• Periódico La Pared No. 3. 
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l.a tradicion mils arraigada en Santa Fe estil relacionada 

con las fiestas de la iglesia el 15 de agosto cuando llevan 

en proc~si6n a la Virgen de la Asunci6n; adornan las calles 

y la mayoria d~ la co~unidad participa recibiendo en sus 

Cdsas a la gente que lleva a la virgen. Se da mils realce a 

esta fiesta con m6sica, ferias, juegos mecAnicos y puestos 

de antojitos. Es costumbre que se lleve la efigie de la 

virgen a visitar todas las colonias de Santa Fe durante esta 

~poca. * 

En cuanto a entretenimientos, hay que se~alar la falta de 

teatros, cines y centros recreativos en la zona de Santa Fe, 

por lo que s11s habitantes~ tienen que salir a Tacubaya u 

otros lugares para poder esparccrse en sus ratos de ocio. O 

de otra forma, acudir al agrupamiento de dos o mils para 

tomar en cantinas, jugar con aparatos de video en alg~n 

establecimiento, o bien reunirse con la banda en cualquier 

esquina. 

La actividad cultural de los j6venes ei Sarita Fe es 

promovida por el Consejo Popular Juven(l (CPJ). Organos 

informativos, grupos de teatro, formaci6n de ~ooperativas y 

la inscripci6n de graffitis son los medios por los cuales 

dan a conocer las inquietudes de "los chavos banda". 

• B. González Lima, entrevista realizada en junio de 1985 
en santa Fe. 
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El Consejo Popular Juvenil, constituido en 1982, es una 

ocganización independiente que propone 'ltornativas para 

mejorar las condiciones de vida de los JÓV&neo, a lrav6s de 

la organización y p~rticip~ci6n de estt1diantcs, 

desemple~dos y bandas. El Consejo opera en las zonas de 

Nezahualcoyotl, Magdalena Contreras~ Iztapalapa y Santa Fe. 

Es en esta 1Utima donde su activid_ad ha reivindicado las 

labores productivas y culturale~ d~ muchos jóvenes. Entre 

los proyectos mas sobresalientes própuestos por el CPJ se 

cuentan la formación de cooperativas conejeras, de ladrillo 

y bolsas con el fin de crear fuentes de trabajo. * 

* Informaci6n proporcionada por AdriSn AtilGn delcCPJ en 
junio de 1985. 
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AdemAs d<! la formación de grupos de teatro, los j6venes 

han elaborado los libretos cu~o contenido denuncia la 

problemAtica de "los chavos banda", La obras sa representan 

en teatros oficiales o en la calle y tratan temas sociales 

como el movimiento estudiantil del 68 y la gestacion de 

bandas:"Suerte que eres joven", la problemAtica familiar de 

un chavo banda: "El Espejo", las ,1ctividades en 24 horas de 

lln integrante de la banda: "El l\pañ6n", y el enfrentamiento 

de los jóvenes en banda con las instituciones escolares, 

centros de integración juvenil y tribunal parB menores: 

•
1 oeo1Jncia con conciencia''. 

Por otra parte el CPJ cre6 el órgano informativo "La 

Pared" en el cual se han publicado temas de anAlisis, 

testimonios y poes!as. "El Bravo", suplemento cultural en el 

qua la banda tiene oportunidad de publicar Sil poesía. "MAs 

grueso que un ladrillo" es el nombre de una historieta de 

dibujos animados que informa sobre las actividades del 

Consejo. 

Los graffitis que han escrito los inte-grantes del CPJ en 

varios muros de Santa Fe hacen un llamado de. at.enci6n a la 

comunidad sobre los problemas sociales que enfrentan los 

jóvenes en su vida diaria, 
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P,, EL CARACTER REBELDE DEL GRAFF'!Tl. 

Uno· de los principales motivos de comportamiento 

antisocial de las band~s en Sdtllrl ff! es la represi611 d la 

que se ven sometidas b..Jjo nl 1.!ft.!Llo d~! 1<1H redudci.s 

policiacas. Sin ca11sc.lr per JHic.ios, lo!; J6venes ~•e ven 

sorprendidos por páneles q11e los conducen de una manera 

violenta a la delegación, acusados de pandillerismo por el 

simple hecho de reunirse en la calle para escuchar m~sica o 

intercambiar impresiones. 
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Asimismo los padres de familia sienten verguenza e 

impotencia al saber qlle sus hijos forman parte de las 

bandas. Don Rogelio Martinez, carpintero de oficio y padre 

de familia de tres adolescentes y dos pequeños califica a 

los 16venes de SantJ Fe nsl:"Los 16venes de hoy en dia son 

muchachos sin orientaci6n dedicados a la vagancia, a tomar, 

pintarra)ear paredes y robar. En vez de dedicarse al estudia 

s6lo se ponen a oir esos aparatos tan ruidosos y a imitar 

todo lo que ven en la televisi6n y el cine. Mire usted -dice 

don Rogelio señalando una caseta de peri6dicos marcada con 

dibu1os de punks e inscripciones de varias bandas- lNo da 

pena tener PRtos calles a causa de estos vagos 

sinvergucnzas?. Yo, por ejemplo, les digo a mis muchachos 

que las malas compañias no les van a dejar nada bueno porque 

oc juntBn ~n pandillas y nomAs andan de ociosos , no saben 

comportarse ni vestirse''.* 

También la comunicacibn familiar se debe principalmente a 

la madre, pues es ella la que permanece mAs tiempo en el 

hogar y con la que se tiene mAs oportunidad de de hablar de 

los gustos y problemas de sus hijos. Sin embargo, no todos 

los j6venes tienen la suficiente confianza para hablar de lo 

que les acontece con los miembtos de
0

su familia. 

>.: 

• B. Gonzalez Lima, ent_revista realizada en marzo de 1985 
en santa Fe. 
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Roberto· Mungu1a, L•tttt1díantu ele n.egundo do sec11nclariü, 

hermano mayor dn cinco hi'JDS hahld d<'!' la co1:l11nicaci6n E~ntre 

~1- y ::;u madre q110 es cn:.tnrer.J, ptH~s s11 padrt~ frcc\lenta muy 

poco sn casa. "No, p11~.) <:on r.i1 Jf!f ... 1 ld cotorroo m •. \s o menos 

platicarno~ ch~ los vecinos, de lo!-; par1ent.1!f;, de lo ct1ra qtle 

estA lü vida, pero luego luego cmpioza d quejarse de todo y 

se agandalla conmigo que no ande por ahi noma~ de vago con 

mis amigotes, q11c me ponga a trabajar y esas ondas".* 

Estas continuas demostraciones de censura traen como 

consecuencia una. serie de rechazos de los j6venes a t6do 

• B. González ¡,ima, entrevist.a realizada en abril. .. de .. 1985 en 
Santa Fe. 
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tipo de institucion: familiar, (•Seo lar, Judicial o religiosa, 

y Qlle posteriormente CdrlalizarAr1 c11 actos delictivos, 

Reconoci6r1dose a si mismos como seres i11ctPseables 

emplean nombres p,1rLl; l . .l bd11da con co11notLlciones negativas, 

las cuales producen miedo, f(lchazo, ira. E:xi5te un afAn de 

causar ansiedad entre los miembros de la comunidad pata 

darse a respetar. De igual form~. astablecer una 

identificación social con "lo malo" con el fin de que se 

distingan fAcilmente dentro de la estructura social. 

Para la banda el personaje del "malo" es considerado como 

mAs inteligente que el "bueno", con mAs ingenio y 
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creatividad. Es as! como la banda juega con los estereotipos 

más comunes con el fin de de ~roducir un contrapeso moral 

poniendo en duda o ridiculi~ando su caracterizaci6n:"SANTA 

CLAUS ES PUNK", "l LOVE CARO QUINTERO". 

Por tanto, el graffiti se convi~rte en una exhibición 

para autoafirmarse dentro de una pr6ctica antisocial pero 

que al mismo tiempo tiene una validez lódica (de juego), de 

entretenimiento. 

Los graffitis en Santa Fe son de car6cter pandilleril 

primordialmente. Aunque existen tambi6n otros de tipo social 

y polltico realizados por las bandas y el Connsejo Popular 

Juvenil. 

Los nombres de distintas bandas son marcados con aerosol 

en distintos lugares: casas particulares, escuelas, 

negocios, terrenos baldios, postes, casetas de periódicos e 

incluso en el s~elo. 

En Sil maydria los 'graffitis se. _realiZMl,COn escritos en 
-..... <.·..;. ~;..::'· ·:" .. 

español e _ipglh, que se refieren a nombres .de bandas, 

nombres -propioiií apodos, grupos de rock,- protestas en contra 

de las redadas, festejos sociales como la navidad, 

enunciados humoristicos, declaraciones amorosas y algunas 

demandas de tipo politice y econ6mico. Pero también hay 
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qraffitis con im~qe11es CdiblJjos) de varios personajes y 

estereotipo~;, como p11nk~;, p1ratds, vikingos, calaveras , 

qntos y t•!1Corp1011c·s. 

Los sfmbolo~; m.\~; vistos como qrat fit.i~; son banderas de 

lnylaterrd, Pl ~;tmbolu de ...lmor y paz, Lllg•~n logotipo de la 

banda como dos hachas aLravesadas (Verdugos) y la boca 

mostrando una gran lengna: el logotipo del grnpo de rock 

ing,16s The llolling Stones. 

Las bardas da Santa Fe han sido, durante los cinco 

primeros meses de 1985, transformadas por las bandas y los 

partidos pol!ticos. En un principio las bandas y el Consejo 

Popular Juv~nil eran las 6nicas dueftas de estos espacios. 
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Después, poco a poco, los diversos partidos pol!ticos se 

apropiaron de las principales bardas de la Avenida Vasco de 

Q11iroga en vtsperas de las elecciones para diputados, 

despintando varios metros para colocarse como primeros a la 

vista de todoi;. 

c. LOS SALVAJES, VEIWUGOS, GUERREROS, BRr'rANICOs ••• 

La edad promedio de los j6venes que forman bandas en 

Santa Fe es de 18 años. En Sil mayor!a la banda- esto! -

constituida por varones que se dedican ya sea al estudio o 

el trabajo. 
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El total de los integrantes que forrnan 111 banda varia 

segón las condiciones sociales de cada uno de.los jóvenes. 

La edad, el matrimonio y los problemas económicos o 

familiares contribuyen a su desinte9raci6n~Sin"embar90 en 

L·'rminos generales, f luctlla una cantidad entre quince y 

cuarenta elementos. 

En Santa Fe existen aproximadamente de quince a treinta 

bandas. La mAs importante, seg1'n las otras bandas, es la de 

los Verdugos deuido a la popularidad que han adq11i rido a 

trav6s de la agren1vidad con las domJs bandas y la polic!a. 

Tambi6n se ha dado a conocer por las numerosas inscripciones 

(graffitis) de su nombre y logotipo en los muros. Por otra 

parte, el numero de integrantes de los Verdugos es mayor a 

la de las otras bandas, 

La participación de la mujer en la banda s6lo es 

complementaria. A pesar de que casi todas las bandas 

incluyen chicas, éstas no comparten todo el tiempo con los 

muchachos porque se dedican a las labores del hogar o no se 

les permite salir de sus casas con tanta frecuencia como a 

ellos. 

De tal forma que las muchachas entrevistadas fuerón 
: - . 

solamente cinco, las cuales eran novias de ~lguno d~ la 
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bnnda o simplemente amigas que se reuntan con ellos s6lo por 

una o dos horas. 

A diferencia de los hombres, ellas contestaban cada 

prequrita de manera cohibida y con mucha inseguridad . 

• 
. '1 
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La agrupaci6n en banda se debe a la necesidad de 

participación e identificación de niños y jóvenes, quienes 

buscan expresar mAs libremente sus estados de Jnimo en la 

ca 11 e. 

Ast, los niños se re6nen espontaneamente para jugar 

canicas o f utbol y van creciendo en grupo con otros 

parecidoss a ellos en edad, gustos y problemas. Al llegar a 

los 14 años de edad los adolescentes se dan cuenta de que 

forman parte de una banda en la que tienen mayores 

oportunidades de manifestarse y buscan su reivindicación 

mediante diversas prActicas, 

-"Yo empecé a reunirme con_J.a _banda pus en- el cotorreo, 

en las tocadas y reuniones que teniamos en la calle , pus 

ahi no~ás en el cotorreo, por convivir un p~co con mis 

cuates."- dice un integrante de _Lo_s Niños Bolivianos, de 21 

años d<> edad.• 

El rock, tan comercializ~~o ~lt~mim~nte es un simbolo que 

veneran desmedidamentey-es-~btori~~en cada una de sus 

características como elementos de '~:a banda: los cortes de 

cabello, las pintas, la indum.entaiia, las tocadas de 

rock, etc. 

• a. González Lima, entrevista realizada en abril de 1985 en 
Santa Fe. 



- 42 -

Por las tardes, casi al anochecer el rock se percibe 

fAcilmente en las calles de Santa Fe entre los c!rculos dd 

chavos banda que llevan consigo un ~parato de radio o 

grabadora. El rock representa un medio de identificaci6n 

estimulante que da salida a sus tensiones económicas, 

sociales, pero sobre todo emotivas. 

En la Revista de Estudios sobre la Juventud aparece una 

investigación sobre la importancia emocional de la m6sica en 

los jóvenes y afirma que:"La m6sica, como el Juego, adquiere 

su validez fuera de las normas de la razón, del deber y la 

verdad. Por lo tanto, sllR pautas corresponden tiinto al juego 

como a la m6sica, siendo sus factores principales el ritmo y 

1~ armonfn. SP Rstablece por ello. 11na relaci6n directa 

entre la m6sica y el 3uego, porque la m6sica proporciona 

-s@gun Aristóteles- recreo espiritual y conocimientos. 

Asimismo con la danza nos encontramos dentro de las 

fronteras del juego¡ estableciéndose entre ambas una 

relación de identidad de naturaleza. Se puede afirmar que la 

danza es una forma particular y especialmente completa del 

juego". 

Como actividad primordial de la banda mencionan ellos 

mismos: "el cotorreo y el desmadre". El cotorreo puede ser 

variado.ya sea que se trate de una simple conversación o 

• •cultura y Deporte" en Revista de Estudios sobre la Juventud 
No. e. 
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escuchar m6sica, bailar, fumar marihuana, tomar cerveza y 

marcar graffitis en donde hay~ un espacio visible. El 

desmadre consisto en prActicas deliberadamente audaces que 

sobrepasan el consentimiento del com~n de la gente: romper 

vidrios, asaltos, riñas. 

:Ja comlJt1icaci6n entre las bandas se da por medio de 

silbidos. Es su mAs elemental medio de comun1caci6n. Cada 

banda tiene un silbido diferente que emplean para reunirse 

en las tocadas de rock. Los graffitis t<lmh1én son 11n medio 

de comunicaci6n para hacer patente la existencia de otras 

bandas y reconocer en ellas sus caracteristicas propias. La 

mayor!a de graffitis en Santa Pe son realizados por las 

banGas en grupo, ya que de esa forma tienen oportunidad de 

esconderse entre los otros y avisar si se acerca la polic!a. 

Poeas veces lo hacen individualmente. 

Los graffitis van dirigidos especialmente a las bandas, 

sin embargo tienen mayor significaci6n cuando son leidos por 

todo el p6blico, en la medida que se dan a conocer como 

grupos de j6venes con manifestaciones diferentes a las 

convencionales y que prefieren o rechazan ciertos valores. 

Algunos graffitis expresan protesta y son escritos en contra 

del Gobierno y la policla. 
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Aproximadanmente a las siete de la nacho las calles 

vac!as de Santa Fe se van llenando de jóvenes que salen de 

S\lS casas el\ b11sca da algo. DPsp11~s de mP<lid t1or~ el 

ambiente conticno f11ert~s i;o1lidos m~1:;icales, carca1adas y 

¡
~' 

-~ 

,. 

. ··! '. ,';; 1 

llTiJr1 

r'.¡~~~~. ~ i '('.: ¡ 

cantos en coro inti~rpietc1ndo d lo!; Doors o ül 'l'ri. Resaltan 

e, la vist'1 sus danzas compt1cst.~1s de Hil l tos y como 

csc<?nografla, m11ros revestidos de leyendas alusivas al rock, 

d las bandas de por aqui y por allA, a la_ ley _y otras 

ocurrencias mAs. 

En medio de este ambiente Miguel Ramirez~ ~ue se hace 

llamar el Cuyo, ayudante de pintor, hijo de' un~ familia de 

siete integrantes, responde a principio,. :con,_ cierta 



j 

- 45 -

desconfianza, denp111!s se rr,.1estra interesado por las 

preg11ntas: 

-lPoi: qué escogen las paredes yluq~res.pllblicos para 

decir algo? 

-No es que lo escogamos, sino que es lo. mAs fAcil para 

dirigirse al pueblo. 

1-lCrees que relmente se estAn comunicando con el pueblo? 

-Chale, lcomunicando? yo no se pero de otra forma no nos 

hacen caso. 

-lPor qué? 

-Pu~li qui6n sabe. 

-Bueno, lentonces qué se consigue al hacer una pinta? 

-lQué se consigue? nada. Yo por ejemplo busco una 

idtntif icaci6n. 

-lJdentif icaci6n con quién? 

-Pus con los demAs. 

-lQuiénes? 

-Mis cuates 

-¿y si no haces pintas no te identificas con ellos? 

-Si pero la pinta es mAs significativa. 

-lPor qué? 

-Porque es parte del paisaje urbano. Ahora si como quien 

dice las bardas son nuestro elemento de camino, * 

* B. González Lima, entrevista realizada en junio de 1985 en 
Santa Fe. 
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Lo mAs com6n en graflit1s es el nombre de la bandd con 

los r~spectivoG ~podos de s1JS inteqrantes.li>oru c¡11~ motivos 

de los Salv;1j1"Js re:;rfr)r;d1·: 

\. 

-E~•cribimn!; ,.¡ nomt'rl' d1• ld b.ind,i ¡1.ir,1 q111~ todo mundo 

!-;1~pa q11P L'!:ildmos v1voH, pdrü h.ict•rno~:; tamo.sos en todas 

partes. 

-lPara q116 quieren hacerse famosos? 

-Para darnos a respetar y que conozcan nuestro 

territorio. adem.\s pues para que se diga algo de la banda. 

-lComo qué? 

! 

1 
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-sl, que sepan que existimos en grupo y que sentimos 

afecto por la banda. 

-¿Les interesa darse n conocer entre lns demAs bandas por 

medio de las pintas? 

-,· 
\ 

-S! 

lPor qué? 

-Para que nos identifiquen fA-éilrilente y miichas veces para 

hacer enojar .a. las otras ban¡jas _que quieren_:s_er la_s dnii::as 

que se vean en las bardas:'·-* 

Los graffitis de protesta estAn dirigidos principa.lmente 

a la represión policiaca. Andrés Baldovinos perten~ciente 

• B. Gonz&lez Lima, enirevista. realizda en junio de 1985 en 
Santa Fe. 
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a la banda de los Vurdugos explica la razón de escribir 

graífitis de este t1po: 

"Si, pues que todo mundo sepa que la juventud forma parte 

de la población porqua luego nomAs ni se nos toma en cuenta, 

que disque no tenemos experiencia en muchas cosas y nos 

niegan todo • Por eso uno ni tiene trabajo. También la ley 

anda como perro detrAs de nosotros, asi siempre nos cogen 

sin hacer nada y esque a la policia le conviene que haya 

bandas para sacarles plata¡ chale les gusta andar ah! 

apaRando." * 

Con la ayuda del aerosol, producto relativamente barato, 

de fAcil y rApido uso, los jóvenes realizan numerosos 

graffitis con logotipos y figuras de punks, as! como nombres 

de grupos de rock. Un integrante de los Salvajes explicó: 

"Si los chavos pintan una bandera inglesa es porque dicen 

que Inglaterra tiene el mejor~rock del mundo. A mi en lo 

personal me gusta mAs el rock nacional. Hay un grupo que es 

muy chingón que se llama la Granja pero todos los de la 

banda dibujan un pollo que le dice~ el "Pollito Inglés" 

disque para que vean que es rock~r y que tienbe muchos 

h1Jevos'1 .* 

* B. Gonz&lez Lima, entrevistas realizadas en junio de 1985 
en Santa Fe. 



Otro jov<.:n pPrtf:.-neciente a la banda dr: los HritAnicos 

señal6: 

"DibujamoH l~l s!mbolo de amor y p.iz porque sabemos 

convivir y cuando- p1nta1nos un pnnk ns para que se ven qtie 

nos q1Jnla el rock''. 

Por ot.r¡¡ parte 11n inlr><.Jrdnte dt~ l<l b.indd q11e se hace 

ll~mar Bad Co1npdny dijo: 

"Escribimos un grupo de rock para qne todo mundo lo 

conozca y que nos identifiquen con su m1~sica pero no para 

que se queme, sino para expresar que uno.es bien rocker y 
-. ; " 

pues siempre es_bu~n.o recordar a un grupo de rock, lno?" .• 

* B. González Lima, entrevista realizada en junio de 1985 
en Santa Fe. 
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En una calle solitaria de la colonia Ampliaci6n la 

Mexicana Jes6s Saldlvar acompañado de cuatro j6venes, acepta 

sin dificultades ser entrevistado: 

-LHay alg6n momento en especial que te motive a pintar 

algo en las bardas? 

-si, cuando estoy contento, en el desmadre, lno? 

-lS6lo cuando estás contento? 

-No, o sea que cuando siento necesidad de expresar lo que 

quiero. 

Sentado en la banqueta, con la mirada baja y rascando el 

pavimento con una bara, Jes6s sigue ~entestando: 

-¿y por qué en la pared? 

-Porque ahi lo ve todo mundo. 

lNo te gustarla mejor decirselo s6lo ft una persona en 

·especial? 

-Nel, lpues a quién?, luego dicen qu~\E!s~oy re loco. 

-lPor qué? 

-Porque ando con la banda y dicen.que.ando ahi nomás de 

vago sin hacer nada bueno. 

Otro de los j6venes añadi6: 



- 51 .., 

-También si la ley se pone gruesa a uno le dan ganas de 

montarles la madre y pues la ~nica forma es con pintas (lo 

interrumpe la risa que le provoca decirlo y contin~a). Y si 

andas pacl1cco como q11c te dlrcv~~ m~s.• 

* a. González Lima, entrevista realizada en junio de 1985 
en Santa Fe 
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Sin oport•in:.dades di! expresar sus inquietudes a alrpina 

instit11ci6n, las bandas recurren a sus propias formas de 

orq.iniznci6n y com•inicaci6n ya q11e los medios masivos de 

com11nicac16n no representan una altEirn<itiv11 de participación 

entre Jóvenes en la medida que est6n produciendo sólo 

mensajes de tipo vertical dirigidos a la Juventud pero con 

fines consumistas. 

Las 6nicas opciones para manifestarse a través de una 

institución son los foros, conferencias y operaciones 

callejeras (tocadas do rock que organiza la delec¡aci6n 

Alvaro Obreg6n que se efect6an en distintas colonias de 

Santa l'c). Sin <>mbarc¡o, no tienen mucha confianza en est" 

tipo de eventos porque es obvio que se pretende e)ercer un 

control m6s fuerte sobro ellos induci~ndolos a hacer sólo lo 

que es aceptado inst1t11cionalmente. Un ejemplo claro es la 

prohibici6n de bebidas alcoh6licas en las tocadas de rock al 

aire libre, por medio de rcga5os disfrazados de consejos 

paternalistas poco convincentes. 

Una de las actividades m&s arraigada~ en •1 Animo de la 

juventud de Santa re es el deporte. EL futbol soccer·es lo 

que practican las bandas de manera continua como juego que 

recrea su tiempo libre y con el que comienzan a a gruparse 
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~asde niílos. El futbol representa para los jóvenes una forma 

de manife~tar su potencial fisico y mental. 

Al no haber campo~ deportivos y puesto que el deporte 

forrna parte de 1.1 vida de Si!nta Fe, los jóvenes se ven 

obligados a improvisar canchas de futbol y volibol en la 

calle. Normalmente practican el futbol de manera espontanea, 

pero en ocasiones se orqanizar1 para llevar a cabo torneos en 

los que participan varias colonias de Santa Fe. 

En cuanto a entretenimientos, la televisión no tiene 

mayor atractivo para las bandas, a menos que se trate de 

videos musicales de rock o en menor medida loR deportivos y 

policiacos. Los progrdmas c6rnicos no son vistos ni los de 

tipo cultural. 

Los video clips al igual que otros programas de 

televisión muestran una juventud estereotipada y consumista 

(Chicas con lentes y minifaldas, el consumo desmedido de 

casssettes, discos, posters, revistas, o el uso de juegos 

electrónicos) pero con un gran n1~mero de audiencia debido a 

la publicidad que se promueve por radio y televisión. 

lQué programa de televisión te gusta mAs? 

-Musical. 



• 54 -

<.Qué tipo de m6sic,1? 

-Pues rock pesado 

lPor qu6? 

-Porqud la m~sica me hace sentir bien chido, como que 

siunto qup estoy viviendo. 

lQué te atrde de las imAgeneo mostradas en los video 

rock? 

-Que hay mucha acci6n y que se combina muy bien con la 

ml'Jsica. 

(Estudiante de preparatoria, integrante de Bad Ccmpany) 

Los video de rock pesado proporcionan mensajes visuales y 

sonoros con un J.mbionte lleno de humo, fuego, lodo, 

monstruos, figura» diabólicas, hombres huyendo con ropas 

rasgadas, batallas, explosiones y dem4s sfmbolos ca6ticos 

con los que se identifican las bandas por sentir de manera 

similar este ambiente de lucha y sobrevivencia durante 

muchos momentos de su vida cotidiana. 

De las cinco chicas integrantes de bandas con las que fue 

posible hablar dijeron que las telenovelas y los programas 

musicales son sus favoritos. 

Las estaciones de radio m.!s escuchadas por las bandas' en 

Santa Fe son WFM (Mósica de rock pesado) y Radio Capital. 

Ambas estaciones emiten mósica en inglés. Por el 

• B. González Lima, entrevista realizada en junio de 1985 en 
Santa Fe. 



- 55 -

contrario, la audiencia de mósica en español es minima y la 

de ritmo tropical discriminada. 

Inmersa en el mudo del rock, la banda se preocupa 

primordialmente por sus !dolos musicales. El rock nuevamente 

adquiere un carActer consumista a través de las revistas y 

carteles. La lectura les es indiferente y buscan, de 

preferencia, revistas con imAgenes: fotografJas de 

espectAculos, multitudes de jóvenes y cantantes de rock 

vestidos de manera extravagante que muestran revistas como 

11 C¡Jnccte 11
, "Sonido'', "Rock Pop., y otras mAs. 

Debido al ambiente hostil en el que se desenvuelven los 

jóvenes, la violencia forma parte de su vida cultural. A 

pesar de que es su principal enemiga, la requieren y generan 

para enfrentarse a la sociedad con sus mismas armas. 

Aunado a esto, ol cine influye en el comportamiento de 

muchos jóvenes que buscan a un !dolo con quien 

identificarse. En los años cincuenta estos !dolos eran 

representados por James Dean y Marlon Brando. Actualmente el 

tema de las bandas ha reunido a la mósica con la violencia 

causando mayor interés en los j6~enes: Naranja Mecánica, Los 

Guerreros, Mad Max, La Ley de la Calle, etc. 
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En Santa Pe lo que prevalece es el gusto por las 

peliculas de violencia, en s·.,guida las mt1sicales y de 

ciencia ficción.* 

Por otra parte, la banda no persigue ningón fin politico, 

sus integrantes se mostraron adversos al oir temas sociales, 

de economia y de politica. 

La falta de instrucci6n escolar asi como el bajo nivel 

cultural causado en buena medida por los medios masivos de 

comunicaci6n en México (programas c6micos do tclevisi6n, 

proqramaci6n saturada de m6sica y anuncios comerciales por 

la radio, fotonovelas y peri6dicos alarmistas) han 

contribuido a que grupos juveniles como las bandas pierdan 

interés de conocer la realidad econ6mico politica del pais, 

y por tanto que carezcan de una conciencia critica que les 

permita organizarse para exigir mejores condiciones de vida. 

Ante una serie _de _preguntas enfocadas a conocer sus 

impresiones sobre el papel que desempefia el Gobierno en 

cuanto a los problemas económicos de la· 'sociedad afirmaron 

que el res~onsable de la actual situación econ6mic~ es el 

Gobierno o el PRI pero qu• el Presid~nte Y· los politices 

corruptos también han contribuido a la crisis por 

la que estamos atravesando. 

, , 

• B. González Lima, entrevista reaÍi'zad,¡i · ~n ago~to de 1985 
en Santa Fe. 
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La mayor parte de jóvenes entrevistados no está de 

acuerdo con las medidas económicas que el Gobierno ha puesto 

en práctica porque la mnyorla de productos de consumo bAsico 

suben de precio drásticamente y los sueldos siguen iguales. 

Otros diJoron eGtar de acuerdo, sin embargo sus respuestos 

no eran confiables pues la mayoria de ellos respondla con 

titubeos. Además en relación con lo que leen (noticias 

amarillista6, revistas musicales y fotonovelas), es probable 

que tengan un conocimiento limitado de lo que hace el 

Gobierno. 

El dspecto más dificil de sobrellevar pa~a las bandas de 

Santa Fe. en el Distrito Federal es en primer lugar la 

policia (mejor conocida entre ellos como la ley, la tira, 

las razzias, los apaftonos), en segundo lugar el smog y en 

tercero la violencia. La basura, medios de transporte y la 

sobrepoblaci6n casi no los mencionaron como problemas 

urbanos que les afecta directamete. 

La actual crisis económica produce menos oportunidades de 

traba JO y la reducción del poder adquisitivo en el .consumo 

de ropa y zapatos. Estos problemas son los' que m.!s ;afectan a 

la población juvenil en Santa Fe;• ,¿:·.'.' 

' -:__ ·,~i:O--

P ero atendiendo a los intereses iiÍinedia°to~:dé ,;los . ,. " '. -,."' >:·:~· . ,~) ' 

jóvenes, la dificultad de. comprar c:~~~~tte~¡ aisdos, 
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ci9arros, revistas y accesorios do moda para vestirse 

representa un obstAculo en s~s desenvolvimiento cotidiano. 

Aunque estos productos no son de primera necesidad 

simbolizan para ellos los medios a trav6s de los cuales van 

a ascender a una clase social mAs consumista promovida por 

los mensajes comerciales que transmiten los medios masivos 

de comunicación. 

En tArminos 9enerales laa familias están constituidas de 

cinco a nueve personas y muchas veces son sólo dos personas 

las que trabajiln y ayudan al gasta familiar. Los medios de 

transporte m6s empleados son el autob~G y el metro cuyo 

costo no altura sua posibilidades económicas. El dinero para 

sus gastos personales lo consiguen por medio de sus padres o 

trabajando y lo ocupan principalmente para ropa y zapatos. 

Sin embargo los articnlos secundarios como bebidas 

alcoh6licas, discos, posters, prendedores y revistas tienen 

entre ellos nn alto indice de consumo, 

Hay que res.altar por otra parte, la insatisfacción de las 

necesidades físicas bAsicas.~omo la alimentación que 

repercute en el desarrollo fisico y social del individuo. La 

leche y el pescado son lo que menos consumen los j6venes de 

las bandas entrevistadas debido a.la falta de educación 
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n11t rici onal y <1 la rd<¡Hlti ca :;i tuaci6n económica de s11s 

[amíl ias. 

De esta maner.:i, la malnutrición como la insalubridad son 

slntomas de pobreza q11e obst¿H:nlízan el desarrolo integro de 

los JÓVen<:!l. 

Un factor rn.\s r¡ue inf l11ye .-,n el desenvolvimiento de la 

jllVf~ntud O~ fill nivo1 de int~tr11Cci6n t15CO}ar. f-;} qrado de 

escolaridad de In mayorla de los integrantes de bandas es de 

Gl!cundaria. J\lquno,; :;,\lo .ilcanz,111 el nivel de ptímaria y no 

preci!lamHnte por lu edad. Son muy-pocos_los que tienen •in 

nivel de prepardLori~ y universidad. 

- .,.' - - . 

·- - ...... -
~... . .- -'" 
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lROCKERS O DISCO?. 

La imagen de las bandas estA muy relacionada con el 

vestir y el actuar de sus integrantes. Seg6n ellos el 

concepto de moda no les agrada mucho. Sin embargo es muy 

com6n verlos con accesorios de moda como Arturo, alias el 

Chicolin de la banda de los NiHos Malos quien usaba una 

argolla que atravesaba su oreja y un pufio de piel negra en 

su muñeca. 

-lCuando compra_s ropa te preocupa que sea __ de moda? 

-No po~que es re cara y es muy convencional, lo que 

conviene es comprar cualquier cosa que sea barata para 

después adecuarla como uno quiera. 

lPor qué no te gusta que la ropa sea convencional? 

-Porque la mayoria de la r~pa de moda es disco, no 

rocker. 

lC6mo es la ropa di~có? 

-Si, como se vlste"M.i.chaiil Jackson con camisa y chaleco, 

pantalones bombachos as! que disque muy acA, muy catrines, 

los zapatos punteagudos y playera con su marca aqui que 

Chemisse Lacoste y Sergio Valente. Lo que saca de onda de 

estos cuates es que andan con sus patillas muy rasuradas. 

¿y las chavas? 
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-Ah, ellas con sus minifaldas y sus mofios con colores 

chidos en la cabeza y sus tacones. 

¿y cómo se visten los rockers? 

-Con camisetas obscur(1s, pdntalonns entubados que 

·' 

' .. 
:~~-

11osotros mis1nos cos1?mos par.1 ilJtist<lrlos a las piernas, tenis 

o botines, cl1amarra de c11oro y pafioletas ilmarradas en los 

brazos y piernas. 

lC6mo se visten las chavas rockers? 

-Las chavas se visten asl tambi~n. 

Por su parte uno de los Verdugos con aspecto punk (mechón 

abultado al frente y cabello largo en forma de 
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punta por atrAs, con chaleco de mezclilla y pantalón roto de 

una de las rodillas) afirmó: 

-A mi me gusta andar punk porque no todos andan as!. 

lEntonces por qué td te vistes as1, dónde lo ves? 

-E~ la tele y las rev~stas, los sex Pistols son muy 

punks. 

lTd eres el dnico punk de por aqul? 

-Que siempre anda punk si, pero en las fiestas y tocadas 

hay muchos. • 

• B. Gonz&lez Lima, entrevista realizada en agosto de 1985 
en Santa Fe. 
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Sus astados de Animo depresivos los canalizan por medio 

de la m6sica, recurren a las drogas y bebidas alcohólicas o 

buscan simplemente la compañia de la banda .Otros buscan 

recursos mas relajantes como hacer deporte, leer, ver la 

\ -...... 

televisi6n, platicar U.u sus prnl"'lemds con gente de 

confianza. En ocdsionQs ~(~ detlíc.:\n d l..:i realización de 

graffitis y en menor medida buscan l..J ,;oledad ; una de las 

chicas entrevistadas dijo que el llanto era. su 6nica forma 

de desahogars~ ~uando se sentia deprimida. 

No todas las bandas confiaban en responder con la verdad 

cuando se les preguntaba scibr~ el consumo de drogas. 

Solamente la banda de los Guerrero~ rz~sooo se mo~t~6 mas 



- 64 -

abierta y con cierto orgullo reconoc!an:"S1, le entramos al 

chemo (cemento) y a la mota (marihuana), pues para sentirse 

mejor lno?". Las demAs bandas por no decir directamente que 

consumian alguna droga respondian t!midamente: "a veces". 

III. Comunicación. 

INTENTANDO COMUNICARSE 

Cualquier fenómeno social serA explicado de una manera 

mAs completa si se sigue el m~todo dialéctico iniciado por 

Hegel Y. que Marx lo desarrolla en función de las condiciones 

materiales de los hombres. El materialismo histórico 

considera a la sociedad como un todo articulado en el que 

los ~bJetos y fenómenos se hallan orgAnicamente vinculados 

11nos a otros. Asimismo concibe a los fen6menos en constante 

movimiento y tranuformaci6n debido a su contradicción 

interna. Otro elemento del materialismo histórico y 

dialéctico es el pensamiento abstracto, el cual consiste en 

la prActica social: relación continua entre teoria y 

prActica. 
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~si se expresa Marx cuando emplea el materialismo 

dialéctico para explicar las 'relaciones de producci6n de los 

hombres: 

"En la producci6n social de su existencia, los hombres 

entran en relaciones determinadas, necesarias, 

independientes de su voluntad; estas relaciones de 

producci6n corresponden a un grado det~rminado de desarrollo 

de sus fuerzas productivas materiales. el conjunto de estas 

relaciones de producci6n constituye la estructura econ6mica 

de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una 

superestructura juridica y politica y a la que corresponden 

formas sociales determinadas de conciencia. El modo de· 

producci6n de la vida material condiciona el proceso de vida 

social, politica e intelectual en general. No es la 

conciencia de los hombres lo que determina la realidad1 por 

el contrario, la realidad social es la que determina su 

conciencia. durante el curso de su desarrollo, las fuerzas 

productoras de la sociedad entran en contradicci6n con las 

relaciones de producci6n existentes o, lo cual no es mAs que 

su expresi6n juridica con las relaciones de propiedad en 

cuyo interior se hablan movido hasta entonces. De formas de 

desarrollo con las fuerzas productivas que eran, estas 

reacciones se convierten en trabas de estas fuerzas. 

entonces se abre una era de 
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revoluci6n social. el cambio que se ha producido en la base 

econ6mica trastorna mAs o menos lellta o dpidainente toda la 

colosal superestructura".• 

Primeramente hay que partir de las condiciones m~teriales 

en que se organizan los hombres para producir, es decir, 

hablar de su socializaci6n para entender el proceso de 

comunicación. Al respecto Adam Scha!f se basa en la teoria 

de Marx y Engels sobre el papel de la división del trabajo 

como factor de la evolución social. 

" Trabajo-pensam1ento-lenguaje1 tales son los tres 

elementos de importancia fundamental en la concepción 

marxista del origen de la sociedad humana. Estos tres 

elemntos son inseparables uno del otro. El hombre traz6 una 

linea de demarcación pntre 61 y el mundo animal cuando 

empez6 a producir instrumentos, dice Marx. El trabajo humano 

estA inseparablemente enlazado con la conciencia, esto es 

con el pensamiento que a su vez estA genéticamente enlazado 

de manera inseparablemente al lenguaje, La conciencia y por 

lo tanto, también el lenguaje son productos del trabajo, 

pproductos de la vida social.,. El traba jo humano se basa en 

la cooperación, que es imposible sin pensar con ideas y sin 

comunicación. Tal es la dial6ctica de la influencia mutua, 

que hace posible 

* Carlos Marx, Contribución a la crítica de la economía polí
tica. p. 37 
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explicar el proceso de comunicaci6n sin recurrir a milagros 

* o metafisicas". 

Asi, tenemos que la comunicaci6n es un proceso social en 

el que los hombres, con necesidades concretas intercambian 

mensajes comprendidos en un c6digo que contribuyen a su 

desarrollo cultural. Lothar Bisky la define asi:"la 

comunicaci6n es la comprensi6n entre los hombres, grupos y 

organizaciones, a fin de influir conjuntamente en la 

naturaleza y garantizar su existencia y desarrollo social y 

fisico': • 

Ahora bien, con base en la producci6n y la sociedad 

dividida en clases Murdock y Golding consideran tres las 

cuestiones claves para el estudio de la comunicaci6n de 

masas: 

1) que el control sobre la producci6n y la distribuci6n 

de las ideas de una época se concentra en manos de los 

propietarios de los medios de producci6n, 2) que, a partir 

de este control, las ideas de lac lase dominante son las que 

rigen la construcci6n de un cierto imaginario colectivo en 

los mass media y se extienden hacia todos los grupos 

sociales configurando un cierto tipo de consenso y 3) que 

esta hegemonia de una clase sobre las demAs hace posible, 

mediante la difusi6n ideol6gica, la 

* Jaime Goded, Antología sobre la comunicaci6n humana. p.39 
* Lothar Bisky, Crítica de la teoría burguesa de la comunicaci6n 
de masas. p.16 
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legitimaci6n de las desigualdades de clase". "Se trota del 

estudio y el anAlisis de la totalidad de las dimensiones que 

configuran los procesos sociales de com•inicaci6n colectiva, 

en otros tArminos: a) el proceso social de prod11cci6n 

(estructura de poder y control sobre los medios de 

com11nicaci.6n), b) los mensajes producidos, es decir, la 

manera en que determinadas condiciones, materiales y 

sociales, de prod11cci6n se encarnan en materialidades 

significantes concretas y e) los procesos sociales de 

rccepci6n o reconocimiento de los mensajes por parte de 

destinatarios masivos y heterog~neos en la medida en que 

estln ubicados en distintos lugares de la estructura 

social".* 

Como la sociedad estl conformada por clases sociales, 

fundamentalmente clase dominante y clase dominada, la 

primera es poseedora de los medios masivos de comunicaci6n a 

trav~s de los cuales transmite mensajes q11e resguardan su 

situaci6n econ6mica; y las clases dominadas, debido a sus 

condiciones econ6micas carecen de conciencia organizativa 

que explique sus necesidades reales de existenci~. 

Es asl como la comunicaci6n se da baJo un proceso 

enajenante en el que se refuerzan estereotipos con el fin rle 

mantener a las grandes masas ocupadas en situaciones 

• Lothar Bisky, crítica de la teoría burguesa,,, p, 13 
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intrascendentes y lejanas de proponer un cambio social. En 

México la televisión, radio, prensa y cine son controlados 

por la clase dominante, la cual manipula la información y la 

cultura para ocultar s•1s propios intereses de clase a travfs 

de mensajes que parcializan la realidad. 

Estos mensd)BS enaltecen constantemente los conceptos de 

modernidad y tecnologia avanzada con miras a introducir en 

las mayorlas un esplritu consumista que satisfaga gustos y 

actitudes prod1spuestos por los medios masivos de 

comunicación para aparentar una supuesta sociedad libre y 

democrAtica con el f 1n de lugitimizar su poder de clase. 

Por otra parte,loe medios masivos de comunicación en 

M6xico (controlados principalmente por el consorcio 

Televisa), convierten la información en pura mercancia, 

aislando a los objetos o hechos de sus circunstancias 

socioecon6micas y privAndolos de toda critica o 

interpretación. 

De esta manera, la comunicación masiva se erige como 

objeto de consumo que propicia confórmismo v pasividad en 

las mayorias, al encontrar imprescindible, como dice Armando 

Mattelart-estudioso chileno de la comunicaci6n-:"vivir la 

historia de los dem~s para no tener tiempo de preocuparse de 

la propia, vivir por 
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procuraci6n identif icAndosc con cuanto supera a uno, en una 

palabra, convertir el tiempo hist6rico en un objeto de 

consumo como cudlquier producto, son los lemas que vertebran 

la operatoria de desplazamiento que realiza un medio 

masivo,º* 

* Armand Mattolart, La comunicación masiva en el proceso de 
liberación p.40. 
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LO COTIDIANO 

Cuando se habla de comunicaci6n humana, es decir, la 

comunicaci6n interpersonal y grupal mediante las cuales una 

comunidad puede expresarse libremente, la comunicaci6n 

popular juega un papel muy importante, Pues es en la 

cotidianidad (el trabajo y esparcimiento) donde se dan los 

modelos mas comunes de comunicaci6n popular. 

Sin embargo es necesario entender a la comunicaci6n 

popular dentro de un desarrollo grupal. La vida cotidiana 

aislada, individual no es posible, debe crecer con, por y 

para los demAs: e11 9rupo:::. 

Al respecto Daniel Prieto sefiala: "Desde el punto de 

vista de la comunicaci6n la vida cotidiana es un problema 

grupal. En las relaciones sociales es donde se produce y se 

vive la cotidianidad " -y resalta que- "los concepciones, 

evaluaciones y percepciones son siempre vividas por alguien 

en particular, pero ellas constituyen, en el plano de la 

cotidianidad, la manera en que cada quien se sabe alguien 

entre los demAs. Y este saberse os producto de un 

reconocimiento, de un compartir experiencias. Los grupos 

son, pues, [actores integradores y reafirmadores" .* 

* Daniel Prieto Castillo, Diseño y Comunicación. p.56 
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Siempre ha existido la comunicaci6n popular pero renace 

con mAs fuerza cuando es considerada como proyecto polltico. 

Es decir, en contra de la informaci6n dominante surge la 

posibilidad de conocer necesidades concretas, valorizaciones 

e ideas de una regi6n determinada. 

hsl, la comunicación popular no puede ser estudiada en 

general, sino de arnnera particular de una región y establece 

la participación de toda la comunidad (mujeres, niños, 

jóvenes, ancianos, trabajadores) para conocerse y alcanzar 

mejoren condiciones de vida. 

Las clases domin~das, al no tener acceso a los medios 

masivos de com11nicación, abren espacios de expresión en los 

que do manera simple (cartel, manta, qraffiti) manifiestan 

p6blicamente su propia interpretación de los hechos que 

afectan a s11 vida diaria. 

"hnte todo - afirma la Doctora Guillermina Baena Paz, 

experta en investigaci6n de la comunicación de la Facultad 

de Ciencias Politicas y Sociales de la UNhM - la 

comunicaci6n popular requiere conocer el modelo dominante y 

nos obliga a entender el modelo de comunicaci6n que puede 

surgir de la clase dominada. Porque la comunicación popular 

se define como aquellos procesos de interacci6n social de 
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las clases dominadas que se dan cll el camino do adquirir 

* voz p1'blic11". 

""~~-~ . . 
- .:~~ :· .. :-.:... ~ ... -··.- -.. . - - . . ,., . ::--. 

• Guillerrnina Baena Paz, Cornunicaci6n, un nuevo enfoque p.110. 
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IV. Cultura. 

"LA NUEVA CULTURA URBANA ES DE TRANSICION" 

Siguiendo una vez mAs lris condicionamientos 

socioeconómicos de la sociedad Néstor Garcta Canclini define 

a la cultura como " la producción de fenómenos que 

contrihuyPn mPdiante la representación y reelaboración 

simbólica de las estructuras m~teriales n reproducir o 

transformar el sistema social"~ Es decir, el conjunto de 

actos a través de los cuales se representa y se piensa la 

ralidad, as! como los prCcesos productivos necesarios para 

crear algo. 

En cualquier manifestación cultural es importante no sólo 

su estructura interna (simbolización de la realidad) sino 

primordialmente, la relación que se establece entre esa · 

manifestación cultural y la estructura social (los medios de 

producción y las relaciones sociales de producción). Para lo 

cual se hacen imprescindibles las partes más elementales del 

proceso productivo:La producción (valor d e uso), 

circulación (valor de cambio) y recepción (valor cultural, 

estético) 

• N~stor García canclini, cultura y Sociedad, p.23 
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Al igual que la manifestación musical de los Beatles en 

los afies sesenta, la manifestaci6n de gra[fitis tiene una 

función cultural similar. El valor de uso de los Beatles 

tiene que ver con la idea del grupo musical formado 

espont~neamnnte por cuatro jóvenes, que creó un estilo 

propio influenciado por el rock and roll, el cual respondla 

a los intereses socioculturales de su ~poca. El valor de 

cambio se refiere al grupo musical maneiado y difundido por 

la industria dal disco y los medios masivos de comunicación. 

Y el valor cultural est6tico (recepci6nl al impacto de este 

fenómeno en los jóvenes. Significaci6n de los Deatles como 

!dolos y como m6sicos. 

En el caso de los graffitis el contenido, parte del valor 

de uso responde a las carencias económicas en las que se 

desnvuelven las bandas juveniles, las cuales propician 

detrimentos culturales en sus vidas en cuanto a vivienda, 

alimentaci6n, educaci6n, condiciones de vida familiar y en 

las relaciones con todas las dem!s instituciones sociales. 

la circulaci6n o intercambio de mensajes obedece a la 

espontaneidad y rapidez de los graffitis que marcan ciertos 

grupos de j6venes con necesidad de expresarse y forjar un 

reconocimiento tanto intergrupal como socialmente. 
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La recepción de gratfitis ae caracteriza por una 

transgresi6n a las pautas de la c11ltllril oficial, creAndose 

t•n las mayorías 1H1 sontimiPnto de· mdlestar, lo ct1dl 

reivindica la po~ici6n contr<lCtJlt11rJl d(~ l~s bdndas. Es por 

aso que el fenómeno del qraffiti se inserta en el desarrollo 

de la cultura populur 1 por oponerse a lo "culto", a lo 

elaborado. 

Puesto que vivimos en una sociedad de c,lases,,_,es 

imposible hablar de una sola cultura. Es necesario·~eRalar 

la existencia de una cultura hegemónica. y:'u!1i; cúltura 
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La cultura hegem6nica, formada por la clase dominante, 

concentra el poder politico, econ6mico e ideol6gico cultural 

y " tiene la capacidad e::;trat~9ic;" p.ira obtener, a' partir de 

111 IJnÍVersalizaci6n Je RllS inter,,ses espec1 f lCOS el 

consentimiento (consenso) activo o pasivo de la mayorla de 

los sectores sociales en torno a su proyecto hist6rico".* 

Por otra parte, la cultura popular encuentra su 

desarrollo en las clases subalternas, cuyas caracteristicas 

son de subordinaci6n y dependencia en lo econ6mico, politice 

y cultural debido a que carecen de medios de producci6n. 

Esta raz6n produce una serie de situaciuones complejas y a 

veces contradictorias en las clases dominadas. 

La inorgan1cidad de la cultura popular consiste 

precisamente en sus propias contradicciones, sobre todo 

ideol6gico-culturales. La falta de conciencia polltica en 

cuanto a sus actividades religiosas, costumbres y refranes 

reflejan la impotencia, conformismo y aceptaci6n de patrones 

culturales vigentes. 

Por ejemplo la explicaci6n del destino o de Dios de su 

penosa situaci6n econ6mica1 el planteamiento de una visi6n 

tr6gica sin identificar razones estructurales sobre la 

desventaja rico-pobre¡ o manifestaciones compartidas con 

* Mabel Piccini, Introducción a la Pedagog1a de la Comunicación. 
P. 110. 
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ld clase hegem6nica como el machismo, consumismo o el 

autoritarismo en la familia. 

Sin embargo, la cultura popular también hace patente una 

necesidad da conservdr su dignidad social por medio de 

manifestaciones "de impugnaci6n impllcita"- dice Alberto 

Aziz Nassif en su libro la Cultura Subalterna en México-: 

"este nivel comprende aquellos documentos, creencias, 

comportdmienton, artesanías, que por el simple hecho de 

estar presentes yd se contraponen a la cultura hegem6nica, 

que por el hecho de estar dentro de una posición subalterna 

ya ~e contraponen a la hcgcm6nica. En este nivel se puede 

tener mas conciencia de la situación de explotación pero 

tambiOn oc puede tener una visi6n m6gica, que no por ~er 

mAgica d!'j,1 dP ser impugnadora".* 

Todo lo que concierne a la creatividad y quehacer 
. . . 

constantes del hombre es cultura· popular' y se distingue de 

la cultura hegem6nica u oficial por concebir a la naturaleza 

a partir de sus condiciones reales de e~isten6ia para 

transformar la realidad con su propia interpretación y no 

mediante la pura abstracción. 

Por el contrario, la cultura oficial mantiene s6lo una 

idea abstracta de la labor cultural de todo un pueblo, 

haciendole sentir a ~ste que lo "culto" le pertenece 

• Alberto Azi~ RAssif, La Cultura Sub~lterna en M~xico, p,40 
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exclusivamente a las clan~s privilegiadas que disponen de 

tiempo libra para crear obras artlsticas. 

DesarrollAndose en la vida diaria d• una comunidad, la 

cultura popular crea nuevas formas en el hablar, en el 

vestirse, en su organizaci6n vecinal, en la !ormaci6n de 

gr11pos juveniles, así como formas o h.ibitos que. responden a 

sus necesidades mas inmediatas de vida. 

La Cllltura popular, ante la inst_itucionalizaci6n de la 

cultura, se desenvuelve en un ~mbito de clases dominadas que 

se remite 1.1 la b."1sq1rnda de espacios en los cuales puedan 

d6Uffiir sus necesidades tanto socioecon6micas como emotivas y 

de r~creaci6n. 

La politica tradicional del Estado ha tenido como 

aliados, desde los a~os cuarentas a los medios masivos de 

comunicaci6n y otras instituciones como la familia, la 

Iglesia y el apar~to jurídico que en una labor conjunta han 

creado una falsa imagen de lo que es la identidad nacional, 

haciendo alusi6n a la ~ultura, las tradiciones y la 

mexicanidad representada en estereotipos creados por la 

ind11stria cult11ral del cinc y posteriormente de la 

tf>levisi6n:los charros, la madre abnegada y sufrida, los 

ricos como villanos, los pobres como mArtires, etc. 
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La cultura oficial impone al pueblo la idea de 

r1Jcion~lismo siempre corno 11n "deber a la patria'' q11e se 

traduce en el pago d~ impuestos y el deber de incorporarse a 

las 6lites intelectuales , o en su defecto aceptar la imagen 

machista de los diverson programas y anuncios comerciales de 

la televisión ("No nmpuJen": la mu)er vista como ob)eto 

decorativo¡ comerciales de Bacardi: hombre de negocios que 

viaja por todo el mundo con diferentes mujeres, etc). 

Oe esta manera la identidad nacional queda reducida a un 

sindmero de deseos y frustraciones resentidos principalmente 

por las clanes dominadas las cuales ven muy lejana la 

realidad que les muestra la televisión y el cine. 

Sobre esto Carlos Morisivlis hace la siguiente 

observación:"La nueva cultura urbana es abiertamente de 

transición. Sobre ella pesan la decidia del Estndo, el 

desprecio clasista y racista de la industria cultural, la 

inexistencia de canales expresivos para que los directamente 

involucrados aprueben o disientan. Por mAs que se destaque, 

el enemigo fundamental no es la imposición colonialista (de 

consecuencias no minimizablcs, por otra pa~te). El escollo 

principal para esta nueva concepción del arte, la lectura y 

el entretenimiento en las ciudades es la ausencia de 
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perspectivas criticas y de alternativas para las mayorlas y 

la id•rntificaci6n -cla,;i~ta y mucAnica- de industria y 

Cllltura pop11lar''. 

En por eso que la cultura popular toma otros caminos muy 

diferentes a los que propone el Estado en sus discursos 

sobre nacionalismo y cult•Jra popular cuyos planteamientos no 

hacen otra cosa que mezclar las tradiciones con lo 

pintoresco y darlo un trato de mercancla o valor turístico a 

las obras de arte. 

En contraposici6n, la cultura popular surge con 

n.ic<:<sidadcn reales que reflejan la falta de asistencia 

estatal a las clases mAs necesitadas y la represi6n 

policiaca que impide el desarrollo de vias de axpresi6n 

libres Pn las que se hable de sus reales condicionas de 

clirne: marginacJ 6n, sobrepoblaci6n, desempleo, represión y 

sobre todo decepci6n polltica. 

En consideraci6n de Gilberto Jim~nez, profesor de la 

Facultad de Ciencias Pollticas y Sociales de la UNAM,la 

cultura popular os una categorla colec~i~a que se refiere a 

diferentes grupos o estratos subalternos en dependencia con 

grupos dominantes. Estos grupos subalternos pueden ser 

arcaicos (campesinos e indlgenas) o modernos (compuestos 

por obreros y gente que vive en Ar,,as urbanas). 

• "Notas sobre el Estado,la cultura nacional y las culturas 
populares" de Carlos Monsiv&is en la revista cuadernos Polí

ticos. No. 30. 
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El qraffiti -apunta el profesor Gilberto Jim6nez- puede 

ser una prActica comunicativa de 1,1 cultura popular en la 

mcdidt"t que es una expr(~:,i6n :.;imb6lica q1H~ retlej.:i la 

carencia de 0!>pac1os pol1t1co:; de t~:<prt··~:11 ... ~n .. Es c.lt• ,1lg11n.1 

manera una protesta de <Jrupon organi:;~ados que necesitan 

hacerse reconocer, demostrar s11 existencia seg~n la lógica 

de manifestación: quien se muestra logra reconocimiento.En 

este caso las bandas juveniles buscan obtener el lugar que 

les corresponde socialmente mediante lo prActica de 

festivales espontAneos y hazañas (como asaltos y 

violaciones) que muestran SllS frllstraciones, debido a que la 
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juventud marginada en Arcas perifóricas estan siendo 

ignoradas. 

"Pero hay que resaltar- dice el catedratico de la 

Facultad de Ciencias Pollticas- que la inscripci6n de 

graffitis se realiza en un ambiente reprimido experimentado 

por todns las clases sociales yo qt1e ~stos tambi6n son 

visibles en zonns rf~sidenciillt~:>, baños p1'lbl icos y clubes 

deportivos".* 

• B. González Llma, entrevista realizada en febrero de 1986 
en la Facultad de Ciencias Pollticas y sociales de la UNAM. 
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UNA NUEVA OPCION. 

Como una nueva cultura que exaltd la experiencia de Jos 

sentidos la contracultura rechaza toda of icialización del 

conocimiento y la cultura por basarse en ideas tecnócratas y 

un consumismo desmedido. En la cultura oficial se 

deshumanizan los valores de la sociedad, pues la 

tecnocracia, la moral puritana y la guerra estAn absorbiendo 

la mentalidad del hombre impidiéndole conocerse a si mismo y 

asumir su propia personalidad. 

Para la contracultura el conocimiento no se lograrA si no 

se experimenta la potencialidad del cuerpo humano ni s~ 

tiene contacto con la naturaleza.Sobre todo, la 

contracultura es una negación al modo de vida tecnócrata, 

sin gozo, sin riqueza espiritual. 

El escritor español Antonio De Villena asegur·a q~e "Ía 

tecnocracia no lleva a ninguna parte ••• Este sistema de vida, 

aséptico y opresivo -aparentemente sin ideologia~ y la 

tolerancia de la generación adulta para con él (au~ cuando 

se haya comprobado que no es fiJenÍ:°é de eterna 
0

feÍici'dad-) han 

motivado como decisivo factor el surgimiento de la~joven 

contracultura. La gran negación a- todo .ese sistema",-* 

• Luis Antonio de Villana, La revoluci6n cultural (desafío 
de una juventud). p.13. 
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Una de las caracterlsticas mAs sobresalientes de la 

cultura juvenil es el af6n Ae cambio a un orden social 

establecido, cambio que sienten necesario las nuevas 

genPraciones inconformes con todo lo que es impuesto sin 

tomar en cuenta nus emociones y proocup•ciones cotidianas. 

Es por eso que el joven acude a un nuevo concepto de 

c•iltura: la contracnltura, la cual fundamentalmente se opone 

a una vida considerada normal y que no es otra cosa que el 

producto de la actual sociedad tecnócrata. 

La organizaci6n a integración del hombre a una sociedad 

industrial con el fin de obtener mayor eficacia y seguridad 

social en el aparato productivo es el mayor propósito de la 

tecnocracia y opera bajo una visión científica del mundo, la 

cual no se compromete con ninqón criterio ideológico, 

argumentando eficiencia industrial, racionalidad y 

necesidad. D~ tal forma que su ónica tarea es establecer 

limites y obJetivas en la conducta de los hombres sin 

atender nunca a lo que ellos sienten o imaginan. 

Ante esta concepción .del mundo, los j6venes no pueden 

desarrollar su capacidad creadora, p11es son precisamente 

ellos los que experimentan nuevos sentimientos y maneras de 

percibir la realidad, y son eli~s a los que la sociedad les 

estA negando ese derecho en aras del bienestar social. 
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Theodore Roszak en su libro El nacimiento de una nueva 

contrac11lt11ra se cuestiona: "lY por qu~ son precisamente los 

j6venes de forma mas rotunda q11ienes protestan contra la 

expans16n de la tecnocrac1a? No hay q11e dar muchas vueltas 

paro ent:ontra.r una respu•~stñ, la mAs obvia do todas por lo 

dem~s: los )6Venes se han pl,1ntado ah! de forma ton 

impresionante porque act~an contra un ambiento de pasividad 

casi patol6gicil por partl! de la gerwrucí6n ad11lt11 ••• Los 

adulton d•~ la (•poca <.le lr1 segunda gn~rra m11ndial, atrapados 

como est;uvieror1 en la postur,1 congelada .de una docilidad 

aturdida -cond1cH~n que Pa11l Goodman ha llamado i la nada 

pt1Pc1P dL•qL~nurur en enfermedad" se han quitado a si mismos su 

proptu üd11lL12z, Sil m.:iyori.:t. de eclfJd, Si RS que este téirmino 

sig11ifi<:~ Jlgo mAn qtte sor alto, estar acorralado por un 

oceAno de letras de cambio y tener la posibilidad de comprar 

licorus si11 necesidad du cnsefiar la licencia de conducir''.* 

Estas y otras manifestaciones contradictorias de la 

c11ltura oficial han propiciado 1in rechazo determinante de 

los j6venes por encontrar absurdo el proceder de lo que 

supuest<,mente tendrAn que ser al pasar a la vida adulta. 

• Theodore Roszack, El nacimiento de una contracultura. p.36 
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V. J11vHnt11d. 

DESPUES DE TODO SON CHAVOS. 

La j11vünt1rd dentro d~··l m<'1rL'n <ii:: l l reproducc.i6n social 

adquil~r<~ un rol socí.11 (~•! acuc~rr1o il .. .;i1 carJ.cter 

evolulivo-cronolóc¡ico on rl'!.lcíón con ol conjunto de la 

pobl.ici6n. 

Por lo tdnto la juventud es un fenómeno con 

cardctarlsticaa socioculturales muy diversas que para 

conocerlo deben considerarse ol modo de producción en que se 

halla inserto, la clase social, región de pertenencia (rural 

o urbana), las actividades en relación con el sistema 

productivo y el proceso de socialización y relación con las 

principales instituciones sociales. 

Un factor determinante para conceptualizar la juventud es 

la ednd, basada fundamentalmente en el desarrollo biológico 

del ser humano. La pubertad corno periodo de la vida en que 

entran en funciones los órganos reproductivos da inicio a la 

edad de la Juventud entre los once y doce aílos. 

Sin embargo, el establecimiento de un periodo de"edad 

para la juventud adquiere un carácter convencional de 

acuerdo al desarrollo psicosocial -evolutivo de la 
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adolescecncia y al momento en que el adulto joven se integra 

por completo al sistema social, econ6mica, familiar, 

polltica y culturalmente. Asi la edad convencional de la 

juventud se estima entre los doce y veinticuatro anos de 

edad. 

A 1.1 j11ventucl hay que considerurla dentro de dos estratos 

marginales. Uno en lo q11e se refiere a las condiciones 

socioecon6micas: desempleo, bajo nivel de escolaridad, bajo 

nivel nutricional, bajo poder adquisitivo¡ etc. Otro, en 

cuanto a la relación marginal joven-adulto, 

independientemente de la situaci6n económica qn que se 

desenvuelven ambos. 



- 89 -

La reL1ci6n jov..,n-ad11J to :;e caracteriza por una 

dependencia econ6mica y moral dol primero hacia el segundo 

que provoca en el joven un sentimiento de inseguridad y 

frustración al v<,rse con mt<nos oportuni,dades de 

participacion en la vida social y la t~ma de decisiones. 

En funci6n de lo antorior defino a la juventud como una 

etap~ temprana do la vida en la que el ser humano toma 

conciencia de su papel como individuo ante las diversas 

instituciones sociales, c11estionando su funcionamiento para 

integrarse o disentir de las normas que dicta la sociedad, 

Después de la Segunda Guerra Mundial surgen los primeros 

movimientos juveniles dentro del marco de la lucha de clases 

como una acción mAs o menos organizada y contestataria a los 

vaslores morales y socioecon6micos impuestos por los 

adultos.Lo cual implica, segón Francisco G6mezjara, 

investigador sobr~ fen6menos de la ju~ent~d:"una separaci6n 

de los j6venes de la familia, y su i~corporaci6n a la vida 

social independiente".* 

Gómezjara identifica a los principale~ movimientos 

juveniles en estudiantiles, contestatarios, militantes, 

consumistas y pandilleriles.El estudiantil pretende hacer 

una critica sociopolltica-filosófica de la sociedad, o 

• "Una aproximacion socionogica a los movimientos juveniles 
y al pandillerismo en México". de Francisco Gómezjara en 

Revista de Estudios sobre la Juventud. CRRN 
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b1on, organizarse en cooperativas académico-administrativas 

dontro de s11 desenvolvimiento escolar, 

El contestatario promueve demandas de tipo m!stico, 

art1stico, sexual y pro espacio propio, Una de las~ 

manifestacio~es de esta movimiento es la del nuevo lenguaje 

de "Onda" impuesto por los propios jóvenes a finales de los 

años sesenta, con el que el habla cobra mayor importancia 

sobre lo literal. 

El militante tiene como función social aminorar e 

incorporar la disidencia, si se trata de militantes 

estatizados op reformistas. Cuando es el caso de 

rt•volucionarios, canalizan e impulsan la disidencia. 

Los movimientos consumistas se manifiestan a través del 

deporte, la m6sica, ol vestuario, la alimentación, 

asistencia a espectaculos y otros, Su principal 

caracterlstica es la manipulación de que son victimas los 

jóvenes por medio de la publicidad, El mejor ejemplo lo 

muestra el comportamiento de miles de jóvenes fanAticas 

seguidoras del grupo Menudo y algunos grupos mAs que han 

surgido con el mismo ~xito comercial. 

Los movimientos pandilleriles son formados por grupos 

espontanees en las Areas urbanas marginadas con el fin de 
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olcjarse de las tensiones familiares y actuar en un grupo de 

iguales para manifestar su potencialidad desafiando o 

violando la moral p6blica, 

A diferencia de los j6venes que tienen posibilidades de 

explicar y teorizar sus inconformidades sociales, o sea , 

j6venes que disfrutan de cierta estabilidad econ6mica y 

social, la juventud marginal vive de una manera titubeante y 

confusa la realidad que le toca vivir. Por una parte, el 

sistema vigente la ofrece incorporarse a la sociedad de 

consumo y por otra, le niega la posibilidad de obtener lo 

minimo para vivir (como un traba jo permanente), creando en 

los j6vcncs marginales un espirito de rechazo que 

d1ficilmentc podrAn explicar y que sin embargo es muy 

probable que lo canalicen por medio de la violencia. 

Asimismo, el sector juvenil marginal de las ciudades 

tiene poco tiempo de existencia como tal, puesto que la 

mayoria da los j6venes comienzan a trabajar y formar un 

hogar desde muy temprana edad. Lo cual les impide 

establecerse dentro de la sociedad como un sector rebelde 

con fuerza. 

Algo muy importante que Rucede en la formaci6n de la 

juventud marginal, sobre todo en Latinoam~rica es la enorme 

capacidad que tienen los j6venes de participar 
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Himbolicament.e en contextos sociocultural,!S q11c les son 

objetivamente ajenos, En esto contribuyen an gran medida los 

medios masivos de com11nicaci01i, lo:i c11ales venden 

comportamientos juveniles a trav6s de ciertos productos de 

costo bastante acc•,sibla:::: que cons1Jmen con gusto las clases 

m0rginttdns para sotisfacer ltrta aparente necesidad. La 

supuesta necesidud no os otr«.1 cosa qu~ lu. ich~nti(ic"1ci6n con 

una etapa tan ef.lrner,, cOrno ltl j11v1.•ntlfd. 
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La formación de banda• )Uveniles surge en los suburbios 

de las ciudades, donde, primeramente los niños salen a jugar 

en las Cil l les por no tener en sus casa. el espacio 

s11liciente para moverse. Posteriormente, mAs grandes, esos 

niños disponen de un grupo de compañeros con los que 

compartan el juego. En edad adolescente no s6lo perciben las 

derrotas y triunfos del juego, sino que perciben el ambiente 

hostil de la calle (movimiento acelerado, ruido, 

contaminación) y sobre todo el de la familia. 

El adolescente que no encuentra en su hogar 

demostraciones de afecto, prefiere buscarlo en el grupo de 

amigos. En efecto, uno de los principales motivos que 

inducen al joven a integrarse en una ban~a es l~ necesidad 

de suplir a la familia.La banda es la compensación de una 

enrancia afectiva ya que en ella el joven encuentra refugio 

y seguridad. "La banda le proporciona la ocasión de 

representar un papel, de ser alguien, de experimentar el 

sentimiento de existir, de poder afirmar su personalidad".• 

Asimismo el joven siente pertenecer a un grupo de iguales 

en contraposíci6n con la familia, donde se establecen 

relaciones de superioridad sobre los hijos, y entre 6stos, 

de mayores sobre menores.Por lo tanto, la familia representa 

para el joven una agrupaci6n antag6nica entre sus 

• Antonio Sabater, Juventud inadaptada y delicuente. p.45. 
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m.iembron, en la que el abuso do autoridad se basa ''nicamente 

en la diferencia de edades. 

Los j6venes encuentran en Ja banda la oportunidad de 

.ifirmar s11 person~alidad. Oprnt11nid,1d que es negada por la 

······-·-·-----

familia, la cual len exige un comportamitH1to de adulto y al 

mis1110 tiempo los considera co1110 niílos q1Je no conocen nada de 

la vida y q11e lo mejor que pueden hacer es obedecer a sus 

padres, 

En los suburbios de las grandes ciudades los j6venes se 

desenvu~el ven en un ambí en te de constan te pe 1 ig ro que 

estim•lla su agresividad, conduciéndolos a cometer actos 

delictivos realizados preferentemente en bandas para 
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sentirse seguros al descargar nna energia ¡¡¡;timulada por 

todos los elementos del grupo. 

lPOR QUE PONKS? 

Originado en Inglaterra a mediados de los años setenta el 

movimiento Punk es una agrupación de j6venes en bandas que 

sufren de marginalidad y que se proponen reivindicarla para 

erigirse como parte importante (en la medida que es 

contrarrestante) de la sociedad inglesa. 

No sólo se han formado Punks, sino otros grupos que 

tambi~n se encuentran marginadós pero que tienen intereses 

diferentes como los Skinheads. Terldy Boys, Mods, Bikers, 

Trendies y Rock-a-billies. Sin embargo los Punks han tenido 

mayor uignificaci6n en los jóvenes de otros palses por 

representar una actitud de protesta propia de la situación 

económica y social actual en crisis, 

Hoy en dla, ya no es posible reaccionar en contra de una 

sociedad tecn6crata e indiferente a través de la protesta 

pacifica de los hippies (flores, amorcy paz). Estos lemas 

han sido pisoteados bruscamente. A ca'~!,(6, se hace necesario 

resurgir como oposicion violenta por medio de la 

indumentaria, la mósica y el comportamiento cotidiano para 

expresar el descontento social ·de muchos· jóvenes. 
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As! s11r9,~n los P11nks como la viva ima9en de •ina sociedad 

decader1tc. La ~nica forrna de t!Xpresarlo y ech~rlo en cara a 

ltt !lüC'iedad es vislient...lo y mc1q111 l lAudose con rasgos 

primitivos, hiiCÍPtulo <1l11~i1•H1 ,i nru r.-qrf•si<!in humano '1-0 la 

que los hombrt.~!:; viví'n en lrib11s: los cortes ele cu.bello en 

forma de pl'!"lldchos o p1c1J!>, .ini l ll)~; qnt· ,.Jtrdviesan la nariz o 

las orejas, puños de .:ic( 1 ro y c.:1denas colgantes, colores 

vivos que resaltan la f uorza y agresividad de las facciones 

humanas, etc.* 

En México, el movimiento punk ha sido a•imilado 

tardíamente y tergiversado por los medios ~asivos-de 

comunicación, convirtiéndolo en. simple moda. A principios 

• Basado en The Tribes of Britain. Davidsson, Spencer 
Revista Time 1983 • 
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de los años ochenta los Jóvenes de clases sociales altas 

pretend!an impresionar a las dem&s clases con la nueva moda 

( lo que oe estA usando en Europa y Estados Unidos ). 

Posteriormente, dt~bido a la difusión comercial de los discos 

, el radio, la televisión y el cine este movimiento se hizo 

popular y las bandas ~arginadas en gestamiento adoptaron la 

vestimenta, m~sica y cortes de pelo de los grupos de rock 

punk. 

Existiendo una real identificación con los Punks ingleses 

pero recibiendo de ellos sólo productos de consumo creados 

por los medios masivos, los jóvenes punks mexicanos oc 

agrupan- en- bandas- ,-- escuchan rock pesado y asumen actitudes 

imitativas de ciertos estereotipos. 

Y EL MUNDO SIGUE RODANDO. 

La sociedad actual, es decir el periodo que comprende los 

éltimos aftas de los setenta y los cinco primeros de los 

ochenta, se ha caracterizado por momentos constantes de 

ansiedad y crisis a todos los niveles: económica, política y 

socialmente. 

Las luchas por obtener gobiernos independientes y 

democrAticos en Centroam6rica (El Salvador y Nicaragua) 

continóan aón sin resolverse favorablemente. Los Estados 
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Unidos mantienen su polltica intervencionista reforzando la 

ayuda militar a contrarrevolucionarios nicaraguenses desde 

basaos estratégicas en Costa Rica y Honduras. Algunas 

dictaduras son derrocadas (Argentina y Brasil), otras 

sobreviven valiéndose de la represi6n y la violencia como 

eG el CilGO de Chile. 

En Líbano Ge siguen dando enfrentamientos entre 

musulmanos y palestinos causando diariamente cientos de 

muertos, En el conflicto liban~s se hallan involucrados 

Israel principalmente, Siria, la Union Soviética y Estados 

Unidos. Por su parte Irln e Irlq sostienen una guerra 

interminable iniciada en 1980 al invadir IrAq territorio 

iranl. 

En general la actual situaci6n mundial se ve envuelta en 

un ambiente de desesperaci6n y peligro ante la amenaza de 

una terecera guerra mundial que podr!a ocasionar el fin de 

la humanidad. 

Mientras la Uni6n Soviética defiende sus "derechos" sobre 

armamento nuclear, la Organizaci6n del Tratado del Atlantico 

Norte (OTAN) se dedica a ala negociaci6n y respaldo de armas 

espaciales con los Estados Unidos. 
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El impacto de estos acontecimientos se ha dejado ver 

desde los movimientos RStudiantiles de los afies sesenta y la 

experiencia de los j6venes norteamericanos en Vietnam en la 

movilización de la concienci(1 mundial de las nucv.:is 

generaciones. 

Desde entonces la Juventud ha procurado conservarse en 

una posici6n trangresora del orden imperante, sobre todo en 

lo concernic11tc al desarme. Diversas manifestaciones 

juveniles de ¡Mz hdn tiido reprimidas en tocio el mundo por la 

fuerza armada. 

Asimismo, el panorama de violencia actual sit6a a la 

juventud como principal heredera y receptora de toda esta 

serie de antagonismos sociales. 

En M~xico, la aceleraci6n del crecimiento econ6mico con 

base en la producci6n y exportaci6n del petr6leo y su caida 

repentina reflejada en la inf laci6n y continuas 

devaluaciones de la moneda, por un lado, y por el otro la 

deuda externa, representan los problemas que mAs afectan a 

la economia nacional. 

Ante la incapacidad de pagar una deuda que alcanz6 96,000 

millones de d6lares en 1984, el Fondo Monetario 

Internacional fija al gobierno mexicano medidas que 
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repercuten en la vida social y económica del pais como la 

reducción del gasto p~blico. 

El al~a r~p1da de los precios dt~ to<lus los bien~s y 

servicios (la inflación, li' c11~l tic11dc it sobrepasar el 35\ 

en 1905) afecl~ prir1cipalmente il las clases formadAs por 

obreros, ~mpleados, artestl110~;, [>eq11<]ílos prod11ctores del 

campo entr~ otros. El ingi·eso de t~stos sectores q11eda por 

debajo del aumento promedio de los precios. Por este motivo 

las condiciones de vida (alimentación, vivienda y educación) 

se deterioran. 

Como consecuencia de los problemas económicos la realidad 

de la juventud mexicina se resume asi: un alto 
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nivel demogrAfico de j6venes que carecen de empleo y 

educaci6n. 

Hlctor Anaya en su articulo llamado "lExiste una 

respuesta juvenil ante la crisis?• publicado en la rovista 

Tiempo Libre en febrero de 1985 asegura: •se sabe que el 33, 

de la poblaci6n mexicana tiene de 15 a 34 aftas, que del 

total de la poblaci6n economicamente activa el 58\ lo 

constit11yen los ¡6venes y que de aste gran total el 84.10\ 

se encuentra desocupado en el Arca motropolitana de la 

Ciudad de Mlx1co1 que el 54.65\ no encuqntra trabajo en la 

zona metropolitana de Monterrey y que el sq.2)\ estA 

desempleado ~n G11adala1ara 11 
• 

Aunado el problema de la drogadicci6n y la violencia a la 

falta de atenciOn familiar en los jóvenes , resalta la 

responsabilidad de esta crisis sociocultural como resultado 

de los fracasos políticos y econ6micos del Estado. 

Tambi~n hay que agregar que ahora mas q~e nunca los 

j6venes se ven necesitados de mas informaciOn y 

participaci&n de temas que antes eran tab6es.El 

homosexualismo se ha manifestado de 11na manera mAs abierta. 

Las relaciones familiares y de pareja se encuentran en 

constante cambio. El sexo y la religi6n han tomado 

diferentes caminos, dAndose una mayor b6squeda de 

* "lExiste una respuesta juvenil ante la crisis?•. Reporta
je de Méctor &naya en la revista Tiempo Libre. No. 250. 
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explicaciones coherentes sobre los derechos y libertad de 

pensamiento del ser humano. 

Por otra parte el mundo de la comunicación se ha vuelto 

mas amplio y complejo. Los avances tecnológicos han 

permitido la fabricación de aparatos reproductores de 

imAgenes y sonido como grabadoras, audifonos, 

videocassetaras y demAs aparatos portAtiles que de alguna 

manera repercuten en las actitudes de los jóvenes 

distrayendo su atención en asuntos meramente consumistas. El 

caso de la televisi6n lo demuestra as! pues sigue siendo el 

medio da comunicación masivo por excelencia ya que con las 

videocasseteras es posible ver las pel!culas mas populares 

en casa asi como los video musicales que tanto llama la 

atención de loa jóvenes. 
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"HABLAN DE JUVENTUD, DE LA BANDA Y NOMAS NO SABEN QUE ES 

ESTO". 

A finales de 1979, la Asamblea general de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) acord6 designar a 1995 como el 

Afio Internacional de la Juventud. Sus objetivos estaban 

dirigidos a enfocar la atención de todos los organismos 

institucionaleG en los principales problemas que afectan 

diariamente a los jóvenes con el fin de integrarlos en el 

desarrollo nacional e internacional. En MaKico, a travas de 

diRtintos medios se le dio propaganda a esta pol!tica 

discursisva quR prctendi6 mAs que hacer conciencia de la 

situaci6n socioecon6mica, emotiva y cultural de la juventud 

mantenerla en "orden" y conglomerarla en una homogeneidad 

fuera de toda realidad social. 

Nuevamente, tanto las instituciones como el Estado se 

valieron del recurso ret6rico y demagógico empleado en 

conferencias, programas de radio y televisión y discursos 

oficiales para ganar un consenso juvenil en momentos tan 

dificiles como los que atraviesa el pats econ6mica y 

politicamente. 

Reduciendo a la juventud en un sector social dependient~ 

del paternalismo estatal e infundiendo en la conciencia 
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cÍvíca de los jóvenes sus deberes y obligaciones al 

considerarlos incapaces de transgredir los modelos de 

"progreso" seq6n al lema de Participación, Desarrollo y Paz, 

el licenciado Heriberto Galindo Quiñones, director general 

del CREh y secretario ejecutivo del Comité de Promoción para 

la celebración del Año Internacional de la Juventud en 

México, pronunció un discurso que representó a M6xico en la 

ONU, Entre otras cosas di]o: 

• •.• afirmamos que los propósitos de Renovacion nacional y 

de modernización Revolucionaria a que ha convocado el 

Presidente de México, Miguel de la Madrid, tienen en los 

jóvenes y en las nilos mexicanos a sus principales 

destinatarios, que han de convertirse en sus mAs decididos 

aliados y promotorus. Por ello mismo hoy encaminamos 

acciones a fin de ampliar los marcos legales que pongan 

Anfasis en el aliento y el estimulo a estos sectores. 

Es claro que en mi pats el Estado pone grandes empeños en 

favor de las nuevas generaciones¡ propicia el humanismo y 

arraiga los valores de l~ democracia, la justicia, la 

libertad, la independencia y la solidaridad, al tiempo que 

promueve y difunde las culturas que integran la gran cultura 

nacional. Estamos lejos de conformar una Naci6n perfecta 

r 
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p~ro hacemos todo lo posible por salir adelante, por la via 

democrAtica, de la crisis que nos igobia. 

Desde distinto frentes -contin6a ei di~curso~ se 

promueven educación, salud, empleo, vi~ienda, cultuia, 

recreación, deporte v participación, pues son vitales para 

una nación en marcha como la nuestra. 

Nos esforzamos en darle valor exacto al peso especifico 

que tiene la cncrg!a, el reclamo y la creatividad de los 

jóvenes¡ a quienes estimulamos y en quienes fincamos la 

confianza del pais. 

-Dice muy convencido el representante de México en la 

8NU- : Respetamos libertades y ampliamos derechos¡ se 

fomentan solidaridad socidl y pluralidad. No hay censura ni 

reprusi6n, v convoc~mos a participar para decidir. se abren 

cada vez mAs, mejores espacios para sn denenvolvimiento, y 

se innovan formas de organizacion social que mejoren a cada 

comunidad, y se ofrecn oportunidades, no obstante las 

dificultades que se tienen" 

Y concluye: ªlos jóvenes mexicanos son personas de una 

gran sensibilidad humana y de una extraordinaria vocación 

por la defensa de la patria, la libertad, la justicia, la 

independencia V la solidaridad. Saben distinguir a la 
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perf occión lo que es bueno y ~til para el pals y lo que es 

nocivo¡ son inconformes pero positivoB y buscan la 

transformaci6n y el cambio social progresista. Rechazan por 

igual represión, mediatización y manipulBción, lo mismo que 

cualquier forma de intervención o intromisión de tuerzas 

extrañas". • 

Sus conceptos sobre juventud se remiten no al contexto 

real de los jóvenes, sino a los valores creados por un 

partido politice que ha durado 75 años en el poder y que 

pretende fortalecerse con la épica revolucionaria o con los 

diferentes lemas sexenales, el actual: renovaci6n moral. 

Por lo menos una actitud mas cercana a ld realidad se 

confronta ante los discursos demaqógicos. A continuación una 

nota sobre el Año Internacional de la Juventud desde la 

perspectiva de un 6rgano informativo underground de Santa Fe 

denominadoo "La Pared": 

"1985 Año Internacional de la Juventud, simón para los 

que no lo sablan, este año ha sido señalado por la ONU como 

el dedicado a la juventud. 

l Y qué onda aqul>en Mexicalpan? ... nada que ya lo 

agandal16 el gobierno nombrando presidente de la comisi6n 

encargada de estas acciones al mism1simo M de la Mierda. 

• Discurso del Lic. Heriberto Galindo, México en la ONU. 
suplemento de la revista Encuentro. No. 23 
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esa como la vez valedor, y a trav~s del CREA comienza ya a 

darle riada a las conferencias que hablen de una Juventud 

Modelo, y otra podrida de unos chavos que estudian planes de 

estudio que son basura y de otros que nomAs no tuvieron 

chance de cldvarsc a la escuela, de chavos que tienen 

vocación de "servir" a su patria, y de otros que ni saben 

cuantas veces esta Patria ha sido saqueada, en fin colocan a 

gente que habla de la juventud, de la banda y que nomAs no 

sabe que es Asto: gente que trabaja con n6meros, 

estadlsticas, grAficils, etc., etc. 

Y que no entienden que la lbanda'que ellos dicen conocer 

ya no existe, porque la banda se transforma cada dia y asl 

cuando ellos llegan a la !zona de i:rabajol ya pasó un cayo 

el taim. 

Por otro lado el CREA pone a servicio de los chavos ila 

ropa de 6ltima moda: a trav~s de sus tiendas a precios 

bajos, cOmo la ves? o sea que este año no mAs pantalones 

rotos de rodillas y nalgas, nel, ahora todos bien picudos 

con pantos nuevos, cero camisetas raidas y pintadas, no mAs 

chamarras negras y sucias, ahora camisetas de cocodrilo pa' 

qua todos vean que la crisis ya estA pasando, ropa que 

quiere disfrazar una realidad culera y llena de carencias•. 

Firma CHUCHO. * 

• or9ano Infor•ativo del Consejo Popular Juvenil. No. 3. p. 5 
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VI,Perap<:ctivas. 

COMO ULTIMO RECURSO 

En conveniencia de sus intereses econ6mico-pol1ticos los 

medios masivos de comunicaci6n, el Estado y demAs 

instituciones sociales act6an de manera contraria a los· 

requerimientos do la cultura popular. Imponen desde arriba 

modelos estrechos de conducta que obstaculizan su libre 

desarrollo ideol6gico, excluyendo la posibilidad de expresar 

los verdaderos temores, ambiciones y luchas de los jóvenes 

por sobrevivir un un ambiente social hostil. 

Se desprende de ésto, la aparici6n de complPjRs v!as 

mudiante lds cuales se Vd for)ando la cultura popular en la 

opresi6n. Al no c~x.istir- los canales comunicativos que 

req11ieren los j6vencs marginados , ~stos se ven forzados a 

crear n1Jevas modalidades de ex¡>rcsi6n. 

El fenómeno del graffiti es una de las manifestaciones de 

la cultura urbana popular que se da como resultado de la 

nulificaci6n de denuncia y sAtira, que si bien es realizada 

por los partidos pol!ticos cuando ridiculizan al Gobierno 

con diferentes lemas en sus campafias electorales, su acci6n 

responde al discurso ret6rico de democracia que 
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maneja el Estado. Bajo tales circunstancias, los partidos 

pollticos y sus pintas no corresponden u laa practicas de la 

cultura popul;ir. Por el contrario, la cultura pop•1lar se 

fundamenta on la acción no aprobada por el Estado, sino 

_.- --

J.¡ 
- ,,,, 
altt _._ .. 

ml\s bi~n en la q11t~ s1irge como oposi~i6n dirt~cta a. 61 y a 

todas sus iru.;titnt-:iones. 

Las bandas como agrupaciones de jóvenes pertenecientes a 

colonias populares han adoptado_ la practica. del graffiti en 

respuesta a todas la~ contradicciones culturales _a las que 

se enfrentan. Sin conciencia u organización pol1tica. se 

re6nen en grupo para dar salida a toda la energla que 
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llevan consigo y que requiere forzosamente una 

exteriorización. 

Los qraffitis en la Subdelegación Sa~ta Fe representan 

una modalidad de comunicaci6n popular juvenil en la que 

intervienen diferentes factores. Uno de ellos es el 

Jesarrol lo socioccon6mico en que se da_ dicho fen6meno. 

Desde un punto de vista comunicativo los emisores 

transmiten men&aJos de tipo intergrupal, es decir , aunque 

los graffitis pertenecen al ámbito p6blico, su comprensi6n y 

asimilaci6n solamente abarca a cierto n6•ero de j6venes 

insertos en el desenvolvimiento de la banda. La motivaci6n y 

el reto se encuentran insertos en el parAmelro comunicativo 

de las bandas: coraje, transgresi6n, clandestinidad y otras 

connotaciones más. 

Los graffitis forman parte de la comunicaci6n visual 

debido al uso de elementos gráficos (signos linguisticos y 

signos isomorfos o ic6nicos) a los que se recurre para ser 

transmitidos. La exterioridad de las fantasías y 

frustraciones del ánimo urbano son plasmadas en leyendas e 

im!genes que requieren de la experiencia visual. 
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La• diferencias sociales y la falta de oportunidades de 

trabajo y educaci6n son las principales rozones de la 

aparición do est(! fen6mer\o 1jtJe )1a tenido mayor ar1ge en los 

hltimos cinco años, per1odo t?fl t 1 l que tanto la crisis 

económica como ul control qut:i eje1-c1! t_'l Eslt.ido, han 

propicit1do q1H:a los jbvL~nes busqJJen nuev¿¡s formas do 

expresión que si bien han sido importadas principalmentede 

la cultura norteamericana a través de los medios masivos de 

comunicación, también pertenecen a una realidad concireta que 

vive .actualmente el pa!s. 

Con la práctica de graffitis los j6venes reflejan 

ansiedad de ser, de que se les tome en cuenta tanto por sus 
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semejantes como por el resto da la poblaci6n. El rock lo han 

retomado da los medios masivos de comll11icaci6n para vertirlo 

a la sociedad como st1 mAxima cxprcsi6n, ya q11c la m6sicil es 

la mejor vln para canalizar s11s esl~dos de Animo. 

A di (ert.•nc1¡1 de lo!'> medios masivos dt.~ comunicaci6n, las 

bandas no el.:ibordn sut; menüdjes a trav~s de los graffitis 

con fines consumistds. !.os 9raffitis por el contrario, 

muestran la manera como se re1~n,en los j6venes para convivir, 

mediante la pronta identificaci6n de un -s-obienombr-e con 

connotaciones nefastas. Hacen al11si6n a la 
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realidad social que les toca vivir: llena de frustraciones, 

desigualdad, marginalidad y violencia. 

Las bnndas se apropian de un espacio ~que no poseen 

legalmenc~ pero que de hecho les pertenece, puesto que ah! 

es donde buscun la evasión a sus problemas mediante 

practicas que muchas veces irritan a las mayorias como el 

pintarrajear paredes. Recurren a espacios de difusión de 

alcance masivo que contrarrestan los mensajes convencionales 

emitidos por los medios masivos de comunicaci6n, los cuales 

tratan a los j6venes como simples receptores automatizados 

que aceptan todo lo que se les plantea como 6ptimo. No 

tienen confianza en el discurso oficial dirigido a la 

juventud cuya finalidad es encasillarla en un molde en el 

que no todos encajan (desigualdad econ6mica). 

Es por eso que en la calle (su 1119ar de esparcimiento) 

hablan del sentir de las bandas. Enajenadas o no con el rock 

pero nadie habla por ellas, hablan de s! mismas. 

Distinguida por su carActer antisocial o mejor dicho 

anticonvencional, la protesta juvenil impugna una mAs justa 

y real participaci6n del adolescente en la toma de 

decisiones en todos los Ambitos sociales. 
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La protesta consiste Precisamente on la denuncia póbJica 

do un derecho quo no os tomado en cuenta por la mayorla do 

las instituciones sociales y que so Y1ortu on contra da la 

Rociodad con fuorza y vialoncla. 

De, igua1 form,¡ L'l gr;ift i ti connt i t:11y" 1Jn.i formu do 

protesta sobro todo de las clasos llldrginadas quo luchan por 

abrir un eapacfo en al que sea posible oxprosar sus gustan y 

preocupaciones. Aunque ciertos grupos marginados no se 

hallan bien organizados, como os el caso da las bandas, si 

representan una gran fuerma de contrapeso nl aparato oficial 

de la sociedad. Su falta de parti~iPación y tonciencia 

polltica depende no da su voltintad sino do su condic!ón 
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mar~inal tanto económica como culturalmente. Por eso el 

graffiti rc,:;ult.i l.• via m.!s fAcil para proyectarse en. una· 

•oc1edad que los niega y condena. 

Como un proceso transformador lento del panorama urb.ano, 

ul cual abarcd a todas las clases sociales, se experimenta 

una movili:z.acion visual contracultural. 

Aceptar o rechazar la prActica del graffiti no es la 

cuestión sino una atención mlnima por parte de los 

estudiosos en comunicación y sociologia de este fenómeno 

desarrollado principalmente por las bandas juveniles de la 

ciudad. 

La protesta del graffiti · astA-implicita no en su 

contenido sino mAs bien en la realización de dicha pr6ctica. 

En su carActer rebelde redica la movilización y el cambio de 

una sociedad que constantemnete estA sujeta a 

transformaciones socioculturales. 

Sobre el fenómeno del graf fiti como recurso comunicativo 

de grupos juveniles marginados José Remus Araico, profesor 

de Psicologla Social de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM opina: "Primeramente, el concepto de 

comunicación ~ebe enfocarse a un problema social especifico. 

para definirlo. Tiene tantas acepciones que en un momento 

dado podrla decirse que todo es comunicación. 
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Sin embargo es importante que en un modelo bAsico de 

comunicación las personas entiendan lo que se dicen unas a 

otrasº. 

Dice categóricamente el profesor"de Psicología: "la 

prActica del graffiti como recurso comunicativa es mala en 

la medida que no es eficaz pues en la mayor1a de los casos 

c,l11sa enojo a la gente que los ve porque no les dice nada y 

por el contrario, consideran que este acto sólo ensucia las 

paredes. En el movimiento del 68 en M~xico si se obserbavan 

VPrdaderos qraffitis que comunicaban algo a quienes so 

dctenlan a verlos. Por eJemplo la figl1ra de 11na paloma 

blanca herida que por al misma ya estaba simbolizando las 

demandctH J~ lo~ j6vene~. No •!ra necesario ning~n contenido 

verbal para comprender su signif 1cado. En otrau ocasion~s 

escribian sus ideas sobre las Olimpiadas con graff itis como 

ilus Juegos Ol!mpicoN son para los ricos: 

En la actualidad -afirma el profesor de la Facultad de 

Ciencias Pollticas- sólo se realizan graffitis como una 

descarga personal, un impulso antisocial que contienen un 

mensaje ide~l por ejemplo, "Yo amo a Juanita" en donde 

Juanita significa marihuana. Raramente se ve alg6n graffiti 

interesante como "lDe veras el PRI y el PAN quieren el bien 
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de H~Kico?", el PAN pintado con azul y el PRI con los 

colores nacionales hacen verdaderamente reflexionar sobre 

esta lucha polltica y lo que realmente es H~xico.* 

A pesar de las distintas opiniones que se generen en 

torno de este tema hay que resaltar que el fenómeno del 

graffiti, inmerso en la cultura popular se da como resultado 

de la impotencia social de las diversas instituciones 

sociales. En una 6poca de violencia y crisis, el graffiti 

significa una reacción natural de los estratos sociales mAs 

afectados por la cultura y economla decadentes del pals 

(altos niveles de inf laci6n, desempleo, sobrepoblación y 

contaminaci6n). 

El control que pretenden ejercer las instituciones 

l familia, policla, escuela, etc) sobre los jóvenes estA 

perdi6ndose por si mismo. No habiendo oportunidades de 

trabajo, participación y comunicación, la Onica alternativa 

es acudir a un real e inmediato modo de vida. La necesidad 

de creaci6n y cambio encuentra un posible desarrollo en la 

cultura popular. 

Para saberse, sentirse vi~ci( ef si~ humano requiere de 

constantes cambios en su vida social; la creatividad, la 

invención son parte de ~l. Pero cuando las condicones 

sociales le niegan este derecho, surge un motivo de 

* e. González Lima, entrevista realizada en febrero de 1986 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAH. 
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a11toaf irmací6n muy suiqeneris, q11r1 por consecuencia va a 

chocar con los interesuo definidos de quienes poseen los 

medios para reprod11cir los bienes materiales y cult\Jralcs. 

"-·· 
ChopOutto• 1 

ili, 
1111 

Por con!>iguiente, la p«\ctica del graffiti tiene las 

sig\1ientcs conrlotaciones: 

VIDA: Con los graffitis las paredes, postes, casetas y 

camiones cobran vida1 hay manifestaciones da existencia. 
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CREACION: Dentro de sus limito& culturalos, los 

practicantes de graf(itis tienen la oportunidad de sacar a 

la luz su ingenio emociones. 

AU1'0A¡.'IHMACION: r,,,,. practtcantes d<! graffitis confirman 

la existencia de JÓVf?r10s it~f rt1f1J1Jo~ 0r1 l1,ir1das con 

caracteristicas bien dcfinid~s. 

CAMBIO: Las denuncias del graffiti no son. invisibles. A 

pesar del posible rechazo que produzcan en ~ticha~gente, los 

lemas, 'insignias y demAs variedad de ·graf.fi,t.Js ,¡:iermanecen en 

la conciencia humana. La realidad actual h~ se puede negar. 

Los graffitis form~n parte de la ciudad¡ la cual ha 
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cambiado para transformar la p~rs1lectiva de todo transe6nte. 

En entrevista con dos de loe pintores y escultores Castro 

Leñero, Miguel y Josó oxpresan lo siguiente en cuanto a la 

aparición del fenómeno del graffiti: 

Miguel: "'t.a aparición de 'lste !<m6meno se debe 

principalmente a una necesidad de expresión. El graf f iti 

reprusernta la posibilidad de salir del anonimato. es un 

j1Jc90 ambiguo q11e ne da de "ºª manera ficticia. Nadie va a 

ubicar q1Jien lo hizo, sin embargo este juego no es tan 

ficticio porq11e se ve y en esto radic,1 s11 importancia, los 

graffitis son visibles." 

Jos6: "La [alta do un foro para poder dacir algo es lo 

q11e motiva la r~lizoci6n de yraffitiD c11 l<ls callPR. No ~s 

mucho lo qul~ se dicl! pero lo qne cuent.1'\ •!!.> el d1)seo ele crear 

algo. 11 

1 
I'" , ..... ',. .~l 

,• ~ ~ 
-!t-.-__,t--.t------~---~' 
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"Los graffitis que realizan las bandas contienen una 

f11erza visual artlstica -dice Miguel Castro Lefiero, el menor 

de los cuatro hermanos- porq11e el leng11aje callejero se ha 

incorporado al lonq11a)e visual y ha enriquecido ol 

l.; ' 

..... ,,. l ,._, · .. 

arte picL6rico contempor.\nt 1 n, por l' JPmplo (~8to es notorio en 

artistas como Antony 1'apicz y Germ~r1 Venegiis''. 

Asimismo, soílala Miguel- en los qraf fitis se encu~ntran 

hallazgos muy interesantes a nivel i¿oncigrafÍa pties~estAn 

demostrando una gran capacidad de resolución de· form<'!.S_ Y._ un 

constante amalgamiento de elementos ~pa~~ntemente 

contradictorios. 



- 122 -

" MAs que un imp11lso antisocial, la realizaci6n de 

gra!fitis es un impulso creativo, vital, que hace patente la 

existencia de grupos juveniles marginados. Podria 

interpretarse esta pr&ctica como la imagen gr&fica de un 

estrato social, ~eft~la por 6ltimo José Castro Leftero". 

LA EXTERIORIDAD INEVlTABLE", 

Al referirse a la prActica de graf f itis hay que hablar de 

un fen6meno de contracultura ya que éstos rompen con toda 

aceptaci6n moral y legal de la sociedad. Los graf fitis 

violan la propiedad, y esto parece importarles muy poco a 

los "chavos banda" p1rns ellos, Pn su condici6n de marginados 

no poseen otro espacio que no sea la calle, donde pasan la 

mayor parte del tiempo. 

También hay que introducir la pr&ctica del graf fiti en el 

concepto de cultura popular, la cual recoge toda 

manifestaci6n creativa de una comunidad determinada sin 

discriminar econ6mica o educacionalmentc, ya q11e todos 

forman parte del conglomerado cultural. 

Los graf f itis son populares porque son an6nimos y estAn 

al alcance visual de todos. Pertenecen a todos porque 

connotan orgullo e impotencia, alegria o depresi6n, 

• B. González Lima, entrevista realizada en febrero de 1986 
en casa de los hermanos Castro Leñero. 
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descspcr~ci6n e incon(orn•idad, estados de Animo q1Je 

diaridmentc se t!Xri1~rimentan pero ne reprimen. 

La comtini<.:ación intt~rqriipttl d,_. las bdndas a trav~s de 

los qril1fill!> ~;p 1lv•1,1 "c'dbi..1 .t 11n nivt.•l tomotivo Pn el que 

se dt~n1i11ci,\n las imprL~sion1!s del ~•l•r humano para inducir a 

una resp11estJ1 Yil sea como in:.:;cr.ipci~n, reflexi6n o acci6n. 

Carlos Monsiv4is define a la calle con las siguientes 

caracteristica~ cu~as a~ep~iones respaldan ~a idea del 

graffiti inmerso en la comunicaci6n popular y cotidiana: 
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"Inevitablemente en las imAqenes y atm6sfera de la calle 

se da algo parecido a un proceso hist6rico porque la calle 

es un espacio privilegiado del cual derivar temas y ajustes 

formales, no escenario fugaz sino protagonista central, 

lt>rco y 11bic110, lo qne se opone a la intimidad burguesa y la 

intimidad de la mayorla que se exhibe para destruirse y 

reconstruirsü u 1.1 vist.:t dí1 todosº.* 

La c~lle -sc~ala Mo11siv~is- '1 es ol pdisaje donde la 

historia [ija sus devaRLdciones cotidianas. Es el gran 

impulao da la cratividad popular. Sin6nimo de vida urbana. 

Del destino arbitrario, de la imposible vida privada de los 

pobres. Identidad secreta y p6blica de la ciudad y la 

conspiraci6n go:t.o6a de los ma~ginados. La exterioridad~~ 

ínovit.:ible. La calle es un leng1rnje natural e impracticable, 

el filo castrador y fatal de las palabras de nadie''. 

• "Poesla desde la calle, Poesla contra la calle". De Carlos 
Monsiváis que aparece en la revista Siempre. ~gosto 29 de 1984. 
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CONCLUSIONES 

El graf fiti- manifestaci6n clandestina que pretende dar a 

conocer p6blicamente nombres, hechos, ideas o sentimientos 

que se profesan a través de mensajes grAf icos sobre una 

pared o un muro se caracteriza por la rapidez y 

espontaneidad en su redlizdci6n, la cual implica 

clandestinidad, prntestd y transgresi6n. 

La practica del ~raffiti tiene s11 historia desde la ópoca 

greco-romana y ha tenido diferentes motivaciones, seg6n la 

época y las circunstancias. Actualmente la mayorla de los 

graffitis son realizados con aerosol y esta practica ha sido 

retomada de grupos juveniles marginados especialmente de la 

Ciudad de Nueva York. 

Los cholos, con caracterlsticas muy parecidas a los 

pachucos de los nftos cuarenta son los primeros en introducir 

los graffitis al norte de la Rep6blica y posteriormente a 

Michoaca~, Jalisco y el Distrito Federal. 

En la Ciudad de H~Kico las inscripciones grAficas 

sobresalen en las calles de colonias proletarias, cuya 

condici6n de marginaci6n propicia la aparici6n de este 

fen6meno. Santa Fe es una de las zonas del Distrito Federal 

en donde las bandas llevan a cabo la practica de graffitis 
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con los cuales se dan a conocer entre ellos como grupos y 

luego con el resto de la poblaci6n. Dibujan "logotipos" de 

la banda, simbolos con figuras de animales, escriben el 

nombre de un grupo de rock, apodos, piden nl to a la 

represi6n policiaca o se burlan de alg6n personaje famoso. 

Considerando al proceso de comunicaci6n con baso en la 

producción-circulación-consumo tenemos que los centros de 

producción corresponden a las bandas de Santa Fe con sus 

reupectivas condiciones sociales de existencia, la 

circulación a la inscripción r4pida, espontanea y 

transgresora de los gra(fitis y la recepción a la forma como 

se percibe ebld prActica a nivel intcrgrup3l y a nivel 

social (el rezto de la población). 

Asimismo el ambiente de violencia en el que se 

desenvuelven las bandas (peleas entre ellos, la relación 

antagónica con la familia y la policial hace surgir mensajes 

grAf icosde que se imponen en una sociedad que los reprime y 

margina. 

Cuando se extiende esta.practica intergrupal de 

comunicación tiene alcance!!' 'transgresores y contraculturales 

que se insertan en el desarrollo comunicativo de la cultura 

popular, cuyas bases determinan 
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la existencia de dos culturas opuestas: una hegem6nica y 

otra subalterna. 

En la cultura subalterna es donde m6s f6cilmente surgen 

nuevos hAbitos de comunicaci6n que responden a necesidades 

mAs inmediatas de vida. Asimismo, la cultura subalterana se 

desarrolla siempre bajo una actitud opuesta a la que dicta 

la cultura hegemónica. 

Se concluye as1 que la falta de espacios de expresi6n 

produce una regrosi6n cultural hacia lpocae primitivas. 

Cuando el hombre necesita decirla algo a su compaftero rasca 

y pintarrajea lae paredes, para deepuls crear todo un c6digo 

de lengua)<--?. De igual formt'l surgt:!ll nocvo:, intentos de 

expresi6n dentro de nuestra ostentosa sociedad moderna 

porque a6n existen grupos humanos a los que la tccnologia y 

la industria de la comunicaci611 110 les estA sirviendo de 

nada (en la medida en que son poneidas por un sector de la 

sociedad que legitima su poder de clase), y la comunícaci6n 

a nivel familiar resulta mucho mas dificil. 

Los nuevos intentos de expresión se realizan ahora de 

forma grlfica en las grandes ciudades para que las paredes y 

el tiempo sean testigos del sentimiento o la desesperaci6n. 

individual como respuesta a un cansancio cultural , personal 

y poli tic o. 
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De ahl que las bandas juv~nilcs marginadas tengan una 

manera muy particular de comunicarse intergrupalmente con 

graffitis y no les importe ensuciar las paredes pues de 

todas formas su espacio esta sucio, con una sobre poblaci6n 

desnmpleada y desconfiada que se desenvuelve en la 

violencia y la contaminaci6n. 

El problema no consiste en la suciedad de las calles a 

causa de los graffitis • HAs bien radica en las condiciones 

de desventaja a las que estA sujeta una gran parte de la 

juventud moxicana. Lo cual propicia la aparici6n de 

mani fei;l.icionc~ contrarias ,, lan que exige la sociedad 

convencional. , 

Hoy mAs que nunca se hace imprescindible buscar nuevas 

vias de exprosi6n y participaci6n de los sectores j6venes, 

as! como evitar la acusaci6n y seftalamiento de grupos 

juveniles marginados originados debido a constantes 

contradicciones institucionales, las cuales no han sabido 

enfrentar los problemas sociales y emplean el autoritarismo 

y la violencia para encubrirlos. Asimismo, reconocer en 

cualquier manifestaci6n humana un intento de reconocimiento 

social inmerso en sociedades sometidas a continuos cambios 

culturales. 
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La experiencia a trav~s de la observaci6n y las 

entrevistas con las bandas de la subdelegaci6n Santa Pe 

comprueba la hip6tosis propu~nta: la realizaci6n de 

graffitis es un recurso comunicativo de grupos juveniles 

marginados con necesidad de ser tomados en cuenta por una 

sociedad que no les ofrece mucho para satisfacer sus 

necesidades econ6micas, sociales y culturales. 

Asi el graffiti resulta un c6digo de comunicaci6n 

intergrupal de las bandas que se distinguen de los demAs 

j6venes por buscar sus propios recursos .para adquirir 

reconocimiento social. Los graf fitís se erigen como mensajes 

impuestos, al igual que los transmitidos por los medios 

masivos de comunicaci6n, pero de una manera ilegitima y 

violenta hacia una sociedad que los margina. Es por eso que 

con la prActica de graffitis las bandas mantienen una 

posici6n contestataria ante la sociedad. 

Por 6ltimo, pretendiendo reconocer todos los valores 

sociales de los graf fitis, se propone su estudio como objeto 

de diversas disciplinas: semiolog!a, psicologla, sociologia 

y arte entre otras, ya que su prActica implica una serie de 

cuestionamientos sobre el hombre y la cultura en la que se 

desenvuelve. 
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Reporte sobre entrevistas 

Se elaboraron cincuenta cuestionarios de muestreo no 

probabilistico ("procedimiento en que se escoge 

arbitrariamente a la persona entrevistada"),* con el fin de 

obtener respuestas fAciles de controlar. Sin embargo, dado 

la importancia del tema, se realizaron adicionalmente 

entrevistas profundas, con las cuales fue posible conocer 

mAs abiertamente el aspecto emotivo de cada uno de los 

jóvane:;. 

El cuestionario constó de cuarenta preguntas 

clasificadas en cuatro bloques: el primero se enfoca al 

conocimiento de la banda (desenvolvimiento y actividades), 

el segundo a la prActica del graffiti (cómo y por qué se 

realiza esta prActica). El tercer bloque se refiere a la 

relación que se establece entre los jóvenes y los medios 

masivos de comunicación. Y el dltimo tiene el propósito de 

conocer la dimensión socioeéoll6inica de--los integrantes de 

las bandas en Santa Fe. 

En un ambiente musical, ciga!ros y en ocasiones bebidas 

alcohólicas y marihuana, la m~~ioaa dé ·éllos 

respondian el cues-tiona;io de:ta~~;a_ interesada y amigable. 

• Guillermina Baena Paz, Instrumentos de investigación. p.64 
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Diez diferentes bandas fueron entrevistadas en sus 

respectivos territorios. La ~aren no fue fácil puesto que 

nadie quer!a reconocer que pertenecía a una de ellas. Para 

hacer contacto se requirió de una persona que los conociera 

y les infundiera confianza de acceder a las entrevistas. 

Jaime y Adrián (compañeros de la Facultad de Ciencias 

Pol1ticas y Sociales) y Juan José Palominos (Organizador de 

eventos del CREA) fueron los intermediarios. Gracias a su 

colaboración fue posible entrevistar a cincuenta jóvenes de 

laa siguientes bandas: 

Guerreros 

Británicos 

Niños Malos 

Perkins 

Verdugos 

Salvajes 

Mor sis 

Sallys 

Niños Bolivianos 

Bad Company 
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CUESTIONARIO SOBRE GRAFFITIS EN LA SUBDELEGACION SANTA FE. 

sexo: Cuestionario 

Edad: Fecha: 

Ocupación: 

1.- lDe qué banda eres integrante? 

2.- lCuántas personas la integran? 

3.- lCu&ntas bandas existen en Santa Fe? 

4.- lCuáles son las más importantes? 

5.- lEn qué consiste su importancia? 

a) Número de integrantes __ b) Tiempo de forma~Íóri~ 
oc--_o ~±,:-:::. -

·'·'.- ,·,_ '" 

c) Popularidad d) Actos delictivos ,e),:_, __ 

6.- llncluyen mujeres en la formación de una-',banda?,-

a) SI b) NO c) Rara 

7.- ¿cómo empezaste a reunirte con la 
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a.- lQué es lo que haces cuando te reúnes con ella? 

a) Oir música 

c) Tomar 

b) Platicar de nuestras inquietudes 

d) Estar de ociosos e) Jugar 

9.- lOe qué manera se comunican entre las bandas? 

a) Cartas b) Silbidos c) Pintan de bardas 

d) En las tocadas de rock e) No hay comunicaci6n 

10.- lSon las bandas las que hacen puntas en las bardas? 

a) SI b) NO c) A VECES 

11.-, lLo hacen individualmente? 

a) SI b) NO c) A VECES 

12.- Las pintas van dirigidas a: 

a) Alguien en especial b) El público en general ~~-

e) Nosotros mismos 

13.- lPor qué escogen las paredes para decir algo? 

a) Es el único medio de expresarse 

b) Es importante que lo lean todos 

c) Va contra lo establecido 

d) Otras razones 

14.- lSugieres o criticas algo que consideres importante a través 

de las pintas? 

a) SI b) NO e) A VECES ~~-



- 134 -

15.- lQué es lo que más se escribe y para qué? 

16.- lCon qué pintan? 

a) lle ro sol 

d) Otros 

b) Pint11ras c) Plumones 

17.- lHay algún momento en especial que te motive a pintar algo 

sobre las paredes? 

18.- ¿Has tenido la oportunidad de expresar tus inquietudes a al

guna institución como el CREA, un programa de radio, televisi6n, 

periódico o revista? 

a) SI b) NO 

19.- lPracticas algún deporte? 

20.- lQué programa de televisión te gusta más? 

a) Policiaco h) Musical c) Deportivo 

d) cómico e) Cultural f) Caricaturas 

g) Informativo h) Telenovelas 

21.- lQué estación de radio escuchas? 

a) Música en inglés b) Música Tropical ~~-

c) Música en inglés y en español ~~- d) Pe tipo cultural 

e) Otra 
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22.- lDe qué tipo te gustan las películas? 

al Violencia bl Musical cl Historias de Amor 

dl Cómica e) Suspenso ~~- f) Ciencia Ficción 

gl otras 

23.- lQu6 te gusta leer más? 

al Historietas bl Revistas Musicales 

e) Revistas de política ~~- d) De deportes 

el Fotonovelas f) Periódicos g) Nota roja ~~-

hl Nada i) Libros 

24.~ lEn qué te afecta la crisis económica por la que estamos 

atravesando? 

al En mi alimentación b) En mis estudios 

el No puedo comprarme ropa d) No puedo ir al cine 

el No tengo todos los servicios en mi casa 

fl No puedo comprar revistas, cassettes, cigarros 

gl No tengo empleo 

25.- lQuién crees que es el responsable de la actual situación 

económica del país? 

al El Presidente bl El Gobierno o el PRI 

c) Los políticos corruptos dl Los empresarios 

e) Los trabajadores f) Los comerciantes 

g) La gente floja ~~- hl No sé 
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26.- lCrees que las medidas económicas puestas en práctica por 

el Gobierno son las adecuadas? 

a) SI b) NO e) NO SE 

27.- lQué es lo que te disgusta más del D.F.? 

a) Smog b) Basura e) Violencia 

d) Policía e) Medios de transporte ~~- f) Nada 

g) Sobrepoblación 

28.- lTe inclinas por algGn partido político? 

a) Sl b) NO 

29.- lLa banda a la que perteneces persigue algún fin político? 

a) Sl b) NO 

30.- lCuántos familiares que viven en tu casa trabajan y ayudan 

al gasto familiar? 

31,- lCuál es el medio de transporte que empleas con más frecuen

cia? 

a) Metro y Autobús 

d) Coche propio 

b) Autobús el Pesero 

32.- lCÓmo consigues el dinero para tus gastos personales? 

a) Trabajando b) Me lo dan mis padres ~~-

e) Ahorro en el banco dJ Robando e) No cotestó 
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33.- lEn qu~ gastas más tu dinero? 

al Discos, posters, cassettes, revistas, prendedores ~~

b) Ropa y zapatos ~~- cl Bebidas alcoh6licas 

dl Diversiones el Alimentos f) Viajes 

gl Productos de tocador 

34.- lCuáles son los líquidos y alimentos que consum_es cpn menos 

frecuencia? 

al Leche 

dl Refrescos 

gl Fruta 

j) Verduras 

bl Agua potable 

el carne 

h) Pescado 

k) Golosinas 

cl Cafli 

fl Huevos 

il Bebidas alcoh6licas 

35,- lCual es tu grado de escolaridad? 

36.- lCuando compras ropa te preocupa que sea de moda? 

al SI b) NO 

37. - lPor quli? 

38.- lDe qué manera te desahogas cuando te sientes deprimido? 

39.- lOonsumes alguna droga? 

a) SI b) NO cl A VECES 

40.- ~Con quién de tu familia hablas de tus gustos o preocupa 

cienes? 
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