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INTRODH . .'CIÓN 

Es un día cualquiera, está lloviendo torrencialmente y un grupo nómada se refugia en una 

cueva. alguien, puede ser que un niño, aburrido decide plasmar una idea en lo único pos.ible a la 

mano, la pared. Traza aquí y allá, un hombre, lanzas y un animal. Decora el muro CC\n su dibujo 

y con ello ha inaugurado, sin saberlo ni sospecharlo si quiera. lo que los antropólogos llamarian 

miles de años después waffiti. Naturalmente esta historia no es ciena, pero, permitaseme un 

pequeño capricho, ¿no? ¡Claro! podemos considerar también la teoría que sostiene que las 

pinturas rupestres fueron una forma de plasmar el mundo mitico de los primeros hombres con lo 

que hicieror1 que este espacio se ritualizara. 

Como sea, la pintura rupestre es el inicio de una práctica que ha continuado hasta 

nuestros dias, con grandes variantes que le han permitido la supervivencia. 

Muchas y muy variadas motivaciones han conducido al hombre a plasmar en los muros de 

su entorno geográfico una amplia gama de mensajes. que lo mismo dan fe de sus inquietudes 

personales que de sus paisajes sociales; por ello creemos en lo que dice Armando Santa Ana: "la 

pintura rupestre es el primer medio de comunicación visual, heterogéneo en técnicas y 

materiales, en creencias e ideas, seguramente en cultos también. En la actualidad se le denomina 

ane; en tiempos de las cavernas fue el espacio del chamán (continúa siéndolo ahí donde existen 

todavía rituales en cavernas). que representó lo libidinal y la necesidad, la sabiduría. el poder y 

la libenad. Los primitivos al lograr sesgar la roca para que el mundo tuviera por dónde hablar, 

comenzaron una historia, que a pesar de todos los inventos, la escritura. la pintura. la 

arquitectura, la telecomunicación. los viajes a la estratosfera, la informática y las computadoras. 

sigue siendo la historia de las imágenes, de los símbolos. de los signos, de los ·dioses y de. los 
. .' .· ' 

garabatos que el humano deja en su entorno, significando su hábitat,. su· trabajo, su. eros y· su . 

imaginación. 
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"La cueva modificada p~r. las ideas c.> p~r las emociol1cs~ cainbió~·-¡11 '111u~dÜ hümaii.D :ei(lu 

era primitiva. En la acíualidatl conserva algo de ~u hrilito pri1;1itivo, p~ro ya no se ·raya en wm 

ro~a ~~ la monraila, sin~ e~ ~.''.~'éiud~d. en sus bar~as, en sus s!1~ños; .,; sus mu;a!Ías 

lia~;a·' n() .• bie~ ,crcad~'el .. léng~aje 'es~rit,o, ·1~s)mégen~s füer~n· ~! medio. d~ .. c~rnunicación 
más cli~a~ ~c~t~~ ·~~ ~~a ~~~~hida"d. ~~t~s i~o~ós f~;m~~ I~ rii~f~;~: ~ls;~;i~a' de la e;crituri1, 

:'.;::;ti::;:i1~~~~?~~;~t~J.~~¡~~~~~W1:~·;: 
divorcio histórico entre dos éulturas.y dosformas· de sensibilidad (la'.escritura·y. las imágenes}; 

·. -~ .. < ·r<_ < :.. 1-~.:'/"~'.-~·>:,_·~; ''_:·:,;;~~: .+; .. ~~-<-~!/(,_ --~'~:·:-);;:_:./t:L:\/:-. _:-:-i4>_)·_:,,._-:·:~-~\: .. >~'.;··~-·, ., 
frecuentemente· opuesias 'como anuigórífoas, y mi·reconciliadas; hasta hi'.•apariéión :·de. medios. 

'·, • -' ,_ · •4: < .. : _-·,-~, "•'. '--c-.->c'·'.'.. '.':' 0--- ·-~.-.: ,.:'..: --. -~ ,,:- _,·, :::. '.; .'. e'::-,.,: .. -!'·. -;'.' ':. ,-\: ·.· "> .'. ,)¡·. "' - ' · 

verboicónicos. o es~ript~i~Óni~ós:~ cdmo el libró' ilustf~cÍít él ~arte!,; los' ~-°~Ícs y. el, cine 

11 2 -,....· ·"· '·_ ... : ·~·.' . :·-,, · .. ;.;_ •. ;; .. ~=-.:.,.{:.~~-;_ ,_ sonoro_._ cte. : Z<j- ~:·:_,~:~>t:,~,: 1,_r· ·<'/ :;i:!:·: :.,.: <:·~:t(,.._.~'.·:>' "'--- · -A-r;,,· 

~\tinquc también existe btra ác~pdón del ié;!nino, empárentadá c~n lá prim~~a; que señala 
'·." '.:··><·( · :.~:·:: . .! ~,i ... ~"O' .'_'.:.i::-~~' .. ~:~.·Y:': : .. ~:-.. -./·>~·.· .:~'·.i · :--:"·'· .:.: .. >::.:::··: ·~.-.· : >':. . . 

que "gr~lpti .vic~~.d_e;,la ~~pr~sió,~ital!,aá~:q~!ff;~(J, o~gi~~d~i_del griégo Graphi.I', carbono 

1rntur~I. materii. c~llla cual ;~ f~bri~an la~ ITlílla~ d~ l~s lápice~ y lapiceros. EÍ término se puede 

;::',iif ~hi~~~f~~~¡~~~f~f E~::~:: 
<<arte~~~~~~~-~.>~.~).·~·~:~;{<·.·:·~:··> ':.::': 1 ·~-;-;,;.,: ··:..:~~·'·;·~~-~· ::,;~t .·;:··f: :\,, 

Aqui voya.ha;~r,unparé!',te~ise~ ~el.acióri,colleluso.del término, pese a que algunas 

recomcildaéio~es de ia;autci~idades Jeidcogrfo~a~ d~ íá R~~I Academia de la Lengua Española 
• • - - ~ --' -· .l"" • .C·--·-•- •-,, •>• •C.; • ,.- ·• ,- • .-' • • •' 

han ap~~b~do ia~ ~s~añ~lización del término elillll~a~do I; doble F. y pluralizando la palabra .. · ... ' - . . ,._·.: . -' ·-· ' -.·: ' 

l Sanla A1iil. Arnmrldo, 1!'1 mu.•1·0 úmraÚ.mw:'ga~ah~1;";,\·~·111~·11.m>,·.~~·a11á11i11/o/l· i11ac~r/i•i1ú;~i;n.··~c~·isra :~;;J;,p;., .. :•. 
~upkmcn~o !.a cultll~fl e~1.\lc.~.rico. No. I08U, Mé.~ic.o. lft de ÍC~!CíO de J.IJ~3. p;ígs_.· 11 y. m.;:. ~:,,:, .. ' ~'_,.~::; ··<«, :\· 
- Gubcrn. Rorn.111. la 1111rnd" opu/enw. e.rp/oracuin dt• la icoiuhfi•ra c1m~t·11~'porti,¡r:a._ Edi~ .. GuS.1á,·o_Gilli. S'.~ .. 
Barcelona. Españ:i. (col. GG MASSMEDIA), 1<!87, p;ig. 59. . · .. : >.-., · .. · :: . . . ,, 
J Silrn. Arnmndo. Pu1110 ch· 1•iJ1t1 cituladmio. Foca/l:aciim l'IXtml .1· pm•.\·fa t•11_'e ... c~1ta tl~'.l J.!r~j)it~·! Edir. lns111l11~ 
Cnro y Cucn·o. Bogor;i. Colombi:t. PJN7, png. 22. · · · 

10 



agregando una S al vocablo italiano, hemos resuelto mantener la expresión original graffili . . ·.· - .. ' 

dado que así es como se le reconoce en diversas panes del mundo. Sin einbárgo, en .el habla 

común de algunos paises latinoamericanos existe una iendencia a denominar la ex~,~~~i¿,;'·~rafflti. 
como 'pinlas' o 'pin1adas', sobre todo en ambientes univer~itario/~dn ·lo q'uc ié.'d~~P¡~~ la 

materia fisica de pintura a lo que se hace con ella, se le designa la voz pa.siv/d~' &:;~clón. 
·. '• . ·:·. ·;~·:.: «"- n•"•.<-.'-

volviéndolo femenino . 

. Por otra pane, 'pinta' "podría entenderse como el uso de. la 'íe~cerá pérs~na.'de:dos 
:,· ... -·:.··/.,:_:.·.'· -~·.:(,,,_~·: . .:-~ . 

pronombres personales (él pinta) pero tenemos razones para consider~; q'Je' t~i.yoz se cirigina 

del uso coloquial latino para designar 'piola' a aquello. que iiene 'b~e~~'j;;';~~;~7 Cbueni pin;a). 
.. _- .. ?:;.::!- --- . :·. <-· .><:.<:'._. 

Por todo lo anterior consideramos que con 'pinta' el concepto.de grafliti. i:íuiip.le el _movimiento 

etimológico-semántico que caracteriza su empleo y disposición internacional: pero ·también 

ingresa al uso dialectal, lo cual es completamente previsible y natural en esta clase de escritura, 

que tiende a lo marginal por su propio impulso"'. 

No es que estemos ante el nacimiento de otro vocablo sustitutivo al cu/10 y académico del 

grafliti, siño que para algunos la pillla se refiere a las manifestaciones políticas y el graf/ili, 

sobre todo en las décadas más recienles, a las expresiones de las bandas que se acompañan de 

dibujos y que ocasionalmente sólo son eso, dibujos. Nosotros preferimos sumarnos a esta 

última concepción por ser la que manifiesta una más precisa comprensión del fenómeno que 

estudiamos, asi como porque su aplicación se ha impuesto en la comunidad internacional y 

porque, además, el uso de un vocablo diferente puede prestarse a ambigüedades. 

También es conveniente aclarar que "graffiti, en su evolución, parece haber llegado a 

indicar más su objeto. el motivo que se dibuja en lugar del «medio>>, el carbono con el cual 

se elaboraba la imagen. Se habla, digamos, de los primeros «gratTiti>> rupestres, ( ... ) como 

sinónimo de grabado sobre cualquier superficie. Modernamente la palabra adquiere un matiz 

4 .... <irflflill, wtn ciÍldad imaginada. Edil. Tercer Mundo. Editores. Bogolá. ColÓmbia. 19HH. p;ig. 25. 
11 



_,,::.~ 

, . .,. ...... 
-iilt-::J lliiil 
r~•tt:• 

urbano y se le asocia principalmente; como dijimos. a 

los mensajes consignados sobre' ·los_;muros:··dc· las 

ciudades o sobre diferentes obj~tos cit~di~os."$ 
Por otra parte, "en el largo proéeso seguido por 

el hombre para aprender a registrar. los fenómenos 

producidos en su mundo circundante y en su propio 

interior, suelen distinguirse cuatro etapas básicas, 

denominadas, respectivamente, mnemotécnica 

(método del recuerdo), pictográfica, metafónica y 

fonética 

"Con la invención del alfabeto por los fenicios 

se simplificó extraordinariamente la escritura y se 

creó una uniformidad en el lenguaje. Los griegos 

adoptaron el alfabeto fenicio e introdujeron los 

fonogramas representativos de las vocales. Y, en fin, 

todos los alfabetos (excepto el chino, que continúa 
1:11111 lluml1o:n11 lf.,1v.ll~,.. t .• 1.l1•muJ11 2'J l 'H 

'---------------' siendo ideográfico, y el japonés, que deriva de él, 

pero que es silábico) existentes hoy proceden del semita (el hebreo, el árabe) o del griego (el 

latin y el carilico de los paises eslavos). 
,. -- -

"La historia de la escritura _revela el carácter mágico-simbólico que siémpr~· há' ;odeadÓ al 

te.xto escrito, entre. otras cosas, porque escribir y· leer, era: paÍrimo'';¡i~º!~xéll.lsivÓ 'de los 

sacerdotes y escribas.· Esta parece ~er .. la razón de. que el texto •. escrit~ apar~zc"a erltodas · 1as · 

culturas de la,Ill!ligüedad com~ ra;ifica~ión de ~us l~ye~; ~eligion~s y:tra~'sái:~i~neé ;~portando 
::.-' 

.1 !BID. pi1g: 2.1. 
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más que las nor.;,as. legales,: l~s p~eceptos rituales y el registro de la .vida cotidiana estuvieran 

escritos que'traimnitir el ~ensaj~.~~nté~\d? en el texto .. · 

"'Está cscrÍ;o' ~s· u~a cxpré~ión ~u~ revela I~ i~portancia .concedida sec~larmente a la - ; ' ..... -.·" ··- '·-· . - . •.' .·. . ·,- .·. 
•i •• ' --:.• :- ., ' ~,· •• :-_,._ •• -''ó·· :':'-·' - .' ....... -···'.·. - :· :.; --:.··, _. \·''. · .. ¡ '. .• 

escritura y que aún ho:{ perdura en' la .letra impresa: cuyo' prestigio alcanza ·a·. todas las capas 

Socl
·a1e· s."6 . ·.-:::.'.· :J/i'.~--~~;i~:::·~~z,;<."} . ?:~~-:-~ ~'.~-'.~>-·l;;_.;_:;._: __ ,~:.;:':~:·/ ::':~:~;;.'.~-- : ;(:e·.~ . . f;-. · ~ ~;_¡ " . : 

1 .;};,':'·~,~~,_;;~ .,, . .t ,.,;,: ;S.)i; .,:. ;~·-; · ,~ .-,,. 

:,:;~±1f 0! jf ~~~!~~~~~J',~7F~:.~~ 
Por eso ·nó ~s ~xiráñ~. en~onir~r numerosos. nombres de personas ~~n~ignados en las . · 

paredes de his pirr~ides de Égipto, los cu'aies afirman la "osc~ia remÍnis;~Ítciá ;.de orden 

mágico", como seÍÍala Silva, de la necesidad que ha tenido el hombre de colocar su nombre ".n 

los lusa.res q·ue considera .eternos. 
,,- .... ,, 

D~ pode.rse co~ocer. el graffiti o la pinta de cualquier época o región, se podría conocer 

también elyen.samiento Y. acontecer del momento en que estas manifestaciones pictóricas se han 

dado, pues en ellas .se encierra el espíritu del pueblo que las inscribió, proponiendo con ello otra 

forma de contar la historia. 

Con el transcurrir de los años el término graffiti se ha visto envuelto en una innumerable 

cantidad de acepciones que vale lo mismo para la designación de un simple dibujo que para la 

clasificación de las manifestaciones gráficas que dejan tras de si los miles de movimientos 

sociales y politicos de la humanidad. Sin embargo, no importa cómo se le llame, porque, sin 

duda, trasciende más allá de las manifestaciones de comunicación humana que se dan al amparo 

de la marginalidad y la alternancia. 

<> Sdnchc1. Gún;án. José Ramón, /lm·e hl.ftorin ele In pub//citlnd, Ediconcs Pirámide. Madrid. Espafta. 1976. 
págs. 6'-65 
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Para entender cómo es posible sustentar que el gralliti es un medio expresivo de 

comunicación alternativo, consideramos necesario hacer una relación de las categorías én que 

nos basamos para llegar a tal afirmación. En este sentido, el primer capitulo está dedicado ª· 
14 



realizaruna presentación de concept.os en ios qu.e el graffitLe,ncu~nua .la jústificación para .ser 

considerad~ .·como ::·medio de, comunic~ción'O, porque Í,có~o ,s~b.ér .. que, e~ un •medio de 

comunfoaéión,altemati~o p;~ducido~ por, ~n~ • ~i~oria.de l~Jc~lt~r~;lllá;iva •urbana?. si no 

::::d::1:~:1¡{¡tr~;.·:Ü:J!Ibttl~~:~~~1r~d:r·11Lt~1J~1:~:te::;~:s~:sc:~:~~~ 
medio~ ~xp;esi~~s; 1LJ;j;/ .. ''( IN<·;,l,;;~;;•>'.é "' /:.'' E;·<•¡,, 

Sin embargo; el propósito fundamental del presente csiudio és .elaborar una bre.ve historia 

sobre. éstas,~~pr~~iJri~s
1

~bq~·~iJ~~¡·~~al~¡·~n.~1i~~os~~m~~t~~)1i¡¡Ó~~os'1llá; ~obresalientes, 
debido, principalmente, ·~que~l·g~f~ti ~e n~tre:~~ ~6rnenÍ~s.histÓri~~s detérrninados.y sus 

::;:::.s~:;e;::1;::~s;6f0:~~~~.::~~::~;i~t;~dJ!=iot:;~~~~~~e;::a:e~~;r::i::~:o::e~n: 
coléctivid~d.~. . :.• 

._ ~\<': 
'· ·.:' ;_. · .. r ·~.;<L·· :X> ,' .: ;'.~~·· ¡: . .-. 

,,pe hécho, n~ .. ~~: pj~t,c:11~ió~;<l~l;,Pr~s~rií~ irabajo abarcar. tod~s y. cada uno de eso~ 
moment?s, ~P ob~tan.iese, pretendiÓ inscrlbirlos en su contexto socÍop~litico, dado que estas 

escrituras· han sido producto de momentos plenamente reconocibles, que han disminuido, sin 

desaparecer del todo, cuando dicho momento pasa a confonnar pane de la historia del pueblo 

en cuestión. 

Ponemos especial énfasis en el contexto porque "una imagen descontextualizada se 

transforma con gran facilidad en oscuramente polisémica o desconcenante"7 , porque, además, 

es en el contexto donde se pone en juego la cultura y la fonnación social de los individuos, y 

porque éste es el motor mismo del graffiti. 

Estas manifestaciones, por su mismo carácter de inmediatez, resultan las más de las veces 

efimeras; sin embargo, algunas de ellas han logrado salvar la diticulcad del tiempo y han llegado 

a nosotros como ejemplos de cuestionamiento del hombre que cubren gratamente su propósito 

7 Sih'a. Ammndo. op. cil.. 1988, p.igs. 25·26. 
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de comunicar una. inquielud. compart.ida;' una ocurreni:ia personal o. un reclamo.· social, siempre 

que no han pasado a la po~terlclád a travé; de losregist;os anii~¡Íológicci~. porque cuando la 

anlropologia las. absorbe'.• esiudia' y dasifica.:·p~san a form~r parte~ de llÓ riúial con quien sabe 

qué osc~ros objétivd~ ·() bie~.~~ ie~ ca~'fiere úri~ag;~do:~alo~ úl'ufo~que habla. 

Un rápido
0

re~orridohi~1óricorealizado eri ~lsegundocapit~lo'nos da cuenta del uso que 

los romanos.led~b;n.~Ii~~amti?~r~~~f h:~~e~bi~ci~'.~a~Fé~;e.hasta llegar a las paredes de 

nueslras . ciudades: 'é11ípézando. con \u ria• extensa'·: definidón . de la pinta como manifestación 

polilica, el ~~pit~Jo c~nt;~~¿<i~Jj~~~;rl~~~~~r~gi~ir~~ ~ue se ;ienen desde la Pompeya de los 

años 70 a: C: d<Íncfe ~s mayor su ·¡~¡,íi'~a·j~\,;'~~ j; vid asocial del pueblo hasta nuestros días en 
- .. ' .- . . -;. ,.,_ .. ,, ~ ,,,.-~ ' .. · '·\ -- . ' . . 

donde logra colarse ~ri numercisofl;~b~jo~ IÍter~rios. 
. . . . <<{·····. . ' 

Nos hemos permitido sépáraí:' ¡;¡>pinta politiéa del graffiti realizado por las bandas porque, 
:•\!.''; ''t 

1al como lo vemos, ambos fenÓÍnenos.responden a diferentes necesidades de comunicación. 
- . · .. - . 

Si bien es ciert() que ~lll.ll()s!:i~ ;inta }'el graffiti, son elaborados con la misma aclitud de 

reclamo, partimos del he~h() ;¡;.c¡u~i;¡ primero contiene una buena dosis de contenido politico, 

mientras que el segur:1dci tiióe Ún'.éarácter eminentemen1e cullural. 

No obstante: ,;:,·,·áíii~i;;:,;~ los capítulos 2 y 3 muestran cómo la pinta y el graffiti han 

protagonizadÓ ~lgurlo2i~p~~anles episodios históricos, en donde también se les ha reprimido y 

subvaloraéfo;· :·5(l,;¡~ h:a; minimizado hasta 

considerarlos • ác1os. ·v~~dálicos (Margarita 

Michclena,: Ex~.Íl.<iÓr, 1987), por parte de 

un seclor de· 1.á·. población que los sufre, o 

bien se les harc~·onocido como expresiones 

artis1icas que ocupan espacios imponanles 

en los museos y galerias de lodo el mundo, 

por parte de : airo sector, igualmente 
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considerable, de la sociedad. 

Ai grarnii s~ le h~' v~j~do, retomado, glorificádo, utilizado y manoseado. pero nunca se le 

ha olvidado. Y de ello dan 'cuenta'· las consta~tes referencias en diversos medios escritos de 

comu~ica~ión, per~ 'sobre todo en la~ paredes que les siguen proporcionando su entorno para 

desár;oúaise. 

EL PAIS 11 utJomada 1 
MANIFESTACION 

Plnt• de los ~anilestantes por la paz rumbo al Zócalo cap1tahno 

1 

1 

:... 
1 

! 
1 !~ 

1 ~ 
' -i 1 
¡' f ' 

' . ..... 

L 
• Marchas, mítines y bloqueos en varias ciudades 

Piden en siete estados solución 
pacífica al conflicto de Chiapas 
• Demandan la salida del Ejá'dlo y dan su apoyo a Samuel Rulz 

w 
e 
o a: w 
a: 
111 w 
IL 
w 
e 
~ 
o 
"' z 
~ 
o 
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Desde el empleo de la escritura, la pinta como medio de expresión ha sido el recurso más 

frecuentemente utilizado por la gente común para dejarse 1·er. Pese a que el graffiti es un 
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fenómeno muy añejo no es considerado como: medio de comunicación sino hasta los años 

sesentas con la apari~ión de los m~vi~i~m~'~ s~~.l~I~~ y e~tÚdiantHes. 
' . . .. 

.''.;. : .... _ 

oe hecho. se habla. de.·éste, en'cuantomovimiento'·juvenil .Y._ urbano .• de explosión 

comunicativ; y c~mo v"erdad~ra pesq.uisa contrainformativa, d.e la generación de los sesenta. 
: ·. ,· :: ·:,. 

"Leopoldo .Zea anota cómo en los [años) sesenta surgieron todas las explosiones políticas 

juveniles de las 'más altas instituciones de formación cultural: Stanford, Harvard, ·La Sorbona, 

Berlín, Tokio, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, Varsovia, Praga, Roma y México. 

Pensemos en la famosa ma11ifestació11 del si/e11cio en la ciudad de México, en la que 300 mil 

jóvenes. 'unos junto a otros, el taconeo sobre el asfalto, el esparadrapo sobre la boca, destilaban 

mudos en señal de protesta'. Esto ocurria igualmente en 1968, época también de los hippies en 

la que el mundo se remozaba levantándose contra el autoritarismo (recuérdese el Vietnam de 

los Estados Unidos y Praga de la URSS), en una pared de la vieja Paris quedó escrito el deseo 

de cambio y renovación en la leyenda: les jeu11es fo111 l'llmour1 les 1•ie11x fo11/ des ¡:es/es 

obsce11es (Los jóvenes hacen el amor, los viejos hacen gestos obscenos). 

"O en el mismo plano: Rouge: lnterdit d'itllerdire (Rojo: prohibido prohibir). 

"Esos sesenta, delinearon lo que hoy podemos reconocer como una nueva estrategia 

comunicativa de amplios alcances en diferentes sectores marginales, pues en su evolución todo 

indica que el graffiti lleva implícito un cuestionamiento a todas las estnicturas del poder y se 

conforma, si no en un movimiento de unidad internacional. si en varias explosiones· regionales y 

personales que llegan a usar simples procedimientos. A través del graffiti se empieza a expresar 

realidades que quedan por fuera de 'Les medias habituals' periódico, radio y T. V. ,Algo similar 

parece haber ocurrido con cienos pictogramas encontrados en iglesias y catedrales· medievales 

de Europa, quea_I ser prohibidos por la misma institució.n ecleslásti~a, sus autores encontraron 

en el medio grafflti, :lainscripción oculta sobre una pared. la n~an~~~· ,j,¡' preservarlos para la 

historia. Lo curioso ern que se efectuab~ 'et dibujo y s~ ocúltaba pu~~ ·,·o :que ahi se exponia no· · 
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. . . 
era mostrable públicaméri~e: hoy ~on. y~~o.r~dps ~?~a, ejé~plos d;~I, ane. úe. los siglos XII y 

. Después de este primer mo;,;éittó,' 1968, en ~I que .el g~áfliti. contemporáneo e~piez~ a 
' ·. · · · ~·· ··:·~·: : .. · -·~;:;~ · ·::.;,·;::· :'"<'-~-! :r(:,:~<>-~t'-~ .-f~.--· <h·;·/ :i~::~~:>{·;~::>_:·;,~:~_:·; : .. '3 '.-·· {?!1.:'. ·~·~-: .• \:;:_:_~) • ·,·:· -·>.> ·, · 

ser considerado como un 'inedia expresivo,•.ocurre un· segtindo;,el boom de Nueva Y.ork de ·- .. . ::;:, /~- ' .. ~::»·-~ ~-~>>_..,,~'.:'e· -~:\:;·~:-~(t"!> :·~·:_::'. ': /::··:·: .. /i·;>.; .c:·l~;: .:~~~~::,'~:~ _--. :~:'--:..~::·1.~::':.::.<3. ·. 0:.-\>. :_'J." 
comienzos .de los. setcnta:•·"se .trata,.' como .'és".óbvioi•de'una •escritura urbana. con_ cienas 

»" ' , ,. . ·._ .. _ .. " ~-·': '.J > _;·.' -~'"':··.y·:;;-.· 7;'.f:-~ :>:.; :-:;.~\). ;.;{'.~·:.;: :'>;·J_:t;..:,·_,:~: :""~H.·-;;:(;:_~~- ~~- ~·_,_, :"'::: ... : ; :;''; ·::, ·" 
caracteristicas expresivas y comunicativas, pero' támbién ·de urí.movimienio intcrccintinental en 

·:.: ·'' :':<;: : ~-:.:·i'.- :~:;-:~::' ~~) ~:\': .. ~;. ";:::. ~::";.\ -~>':;;:·::_<:¿.e~·-~\ ~·¿;:..;~'.;;1~_:.;~ .. ~· :_-·~·*': :':J'-~i. ·::-·:'.·~~ ;·:;/.) ... _·_ ~\: ..... ·j: ..:./:.y.,,:_~-~~\·" .. :.?.:-
el que caben.sectores populares, obieros:.univer~ilarios, artistiéos, ~oHtkose• incluso grupos 

~::::::,!?.::17:~~~:~'~'.$~~-~'.:~~.:W~~ff.E:i~:~;~ 
marginales o minoritarios;· con_el_ pr()pósito de, utilizar 1.os espacios ~.las fachadas. públicas p~ra 

decir o reprcsentar:-Íó que e's ill~xpr~sable por. principio en los circuitos oficiales de

comunica~ión. '.'9 'A::ká1~~~t~;' ~n América Latina se vive, lo que para Arrnand~ Sil~a. es ,. -.-- ,•/.,, .. ·. 

consid~rado el tercer'gran momento del graffiti, los gritos, de una voz negada, económicamente 

desvalorizada.y políticamente desconocida, pero culturalmente viva. 
. - ·-

Para _h,ac~r d.eÍ graffi;i objeto de estudio sistemático, es necesario hacerlo, a p~nlrd~. la 

multirre~. comuni~ante que plantea la geografia y la historia, una delimitaciñrí de' ¡;~;o;riri~: un 
recorte 'en el tiempo, una búsqueda que una los hechos que se expresan en .las ~all~~·~;;n_sus 

habila~tes; una búsqueda del conocimiento de la letra y de la grafia, como .del co.lor}cie I~ forma, 

en cada ciudad del mundo, de ahí la necesidad de realizar una historia d~I graffiti y e~- e~Í_e mismo 

tenor la de separar la expresión politica y la cultural, objetivo que pretendemos ha~~r patente a lo 

largo del p~esente trabajo, además de destacar las diferencias de ambo~. la .pinta y ~I graffiti, pues 
. • - ·,. . ' . . .. ·· .•.• ~.";:::<. ··-.~.- -.- . 

esta circ.unstáncia ~os permite pensarlos como fénómenos derivado's, tino de otro, y al panir de la 

misma base y~tili~r l()s. mismós.recursos se comprende pÓr qué-son, hoy en día, pane de una 

8 IBID. pág. 10._ « . ·. 
9 Gubcrn, Roman, op.dt .. pág. 127. 
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comunica~iÓn que' cvoiücior\~ cdr~o ~~álu~Ío~~ lá ;~ciedad y porque "un estudio sistc~ático de la 
, - ' - . , '" ~ -. ' ' ... : ' . ) ' 

pinta o graffiti, con carácter.de registro historico ( ... )requiere de su ubicación en la jerarquia que 

las ~o¿iedad~s,de't~rmÍ~~ri ~n ~~~~ ~~~oJg y en c¿da época histórica; en parte eso condiciona su . ,:. - " ,, - . - .-

forma pÍástic~ y lit~r~~i~; 'di¿h~ 'i~cali~~ciÓ~ destina;á cualitativamente las formas de la 

interprc;á;ciÓn.;;1.; IÓs ·~~~~~ji~. 'su : historia va a partir de ser la primera forma posible de 

co.iiii~ic~~iéÍ~,'~~.'.í~ ~·~~·:;¡blt~Í ~ a ·~n~ cr~en~ia, hasta la actualidad, donde no es más que otro 

medio, c¿nsignado ,en muchos casos, tolerado en otros, porque representa una alternancia a todo 

tipo de le~g~aj~~. -s"u ubÍcación como elemento en la dimensión de la vida cotidiana, su desarrollo 

en reiadón c'on los demás sistemas de comunicación, ofrecen sus pautas para la comprensión de 

un fenómeno de la comunicación urbana." ro 

EL PllS m l4Janalll 1 
POBREZA Y VIOLENCIA ~ 

El graffiti es 

uno de los hechos 

Blldlll8'1 &11 colonia Guerrero • Foto: Luis HumNrto GonUl•Z/SILVA 

~ 
que ocurren a 

! diario en las 
a .. 
~ ciudades 
z 
3 contemporáneas, 

pero por su 

aparente 

intrascendencia se 

termina por 

restarle 

importancia como 

acontecimiento 

integral. Todo mundo ha sido "victima" del graffiti, de un modo o de otro, ya sea realizándolos o 

10 Sanl;t Ana. Annantlo, op. cit .. pftg. VI. 
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sufriéndolos,, todos;,' grand~s, y, ~hicos, inslitudon~s º: p~rlicula[es, ;h~~ parti~ip.ad~ de eUos 

utilizando es10,s medi(J~ p;ra decfr ~lg~: el µolítk(J" u ria, m~~li'.~; el pa~ido,par,a busca~ el voto; el 

g~bierno, la' legitimidad; .el pueblo, ei reclamo; dniñ~.· eÍ (Jcio;Ja b~nda, su espacio; Jos grupos 

~j~f ¡~~~,1~~~~füi¡:~w~~~~t::.:·= 
. : :··-"' .·.,. ~~·~<·, ·:;;:·~;:;::·;: .. ~\:,,¡:!4;:. ·~.i+'.·'. ',:!'.·.· ·>';\ .·"í· .• 

'., A estapresenda cClris1ante ,vadirigido ~I presente estudio; a la concepción ,del fenómeno 

co1~0 co~u~i~a~f ~n· ~,Í{er~~¡iy~~f:~ ,~¡o~~~i~&cii~Jr.:~~I ~.;~~!~:;istf ~~;, poc~• tiene que ,ver,. con 

las inquietudes de,,· un' pueblo; que >busca su propio. medio. para expresarse Y, reconocerse, y 

~:t:::::r~:.·j~e~f bii!}::~ed~:~im:::s:~:~~~:t:tt~:ohit±::f sd:u,: ::e:~:~~:c:ós: 
.• .r ; • .'.•;·· J ,_,._:· "··•·-

incomen~~r~bÍilid~d. ,,·a;·súfalia•de;s1Úta11ci~I. ci•:bien, a):a~~.a,de' ~u simpleza, obviedad o 

irrdeva'nci~'{L , , ~;,:.'. .·.~ ·.:. , .. ;'.-.. ; ,··; .y .. ~: .• \•:. . , , , 

Debelllos ~d1ni1ir.'q~e:1!' p~sar; d~ los esfuerzos efectuado~ nofüe posible encontrar teorias 

sobre ci'1ip~J~ ¡~~~~ica~~ón ~ra'iriii q~: ·p:~;e~~~ s~~i~·~~m~ :base p~ra el presente estudio. 

Sólo logramos• ~ono~e/~Jgu~~s' r~d~f¿~cici~~s .J~: íai~~ ~ll'~saj~s referidas a Mayo del 68, y ciertos 
:; .. , .. '. ,:.": 

articulas de,,· p~en~a y de .r~vist~s·q~e. · ~ás 'tíier{ se .interesaban por exhibir en fotografias 

desta~ados ~icio~~~;,,~~>¿; ~sa ~i~d~f e~idi;~~~n;~s ciudades del mundo. Por ello el estudio 

propuesto en ei presen{~ ¡r~~~~ ~~·~~!~ u~';nt~~(~ p~; iniciar un análisis del fenómeno susceptible 
'.·: .. ' .. r::. :: ,'-''.'. : '•:>·,·:·:··.\':':';:e:···>·.···~!~·''..>·,;'.·:·'.'>:·<>, 

de ser ~ontinuado 'é~ otr~~ ~~;~yo~. ¿;¡~~¡¡3~ q¿~'és;e sienta las bases de su desarrollo y evolución 

social partiendo ,de sus rCJ~¿¡·~~es nistÓncas écin ¡~ 'colidianidad, Ja sociedad y la comunicación . . . -- " -··., ...... ,.,_., .,·,_.,,, 

Debemos ·recoño(;~¡::,también, qh'e'fii~ra'del análisis realizado por Armando Silva, y que 
; ...... ' .. ... . • "·" . :'.~,-J ' . ·.· . : ' . : ·,. ' 

anexamos en un apartado'como meia propuesla pa'ra ser tomado en cuenta en análisis posteriores, 
.. ' .. -. . . '.!.~ . 

·., .. 

11 Silva, Armando, op. cit .• 1988: p~g: 17. 
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no hemos cnconÍ~ado 'estudios' teóriéos integr~les sobre graffiti 'cciino medio de comunicación, por 

lo. cual. sólo mertcionámos ese trabajo: ¡iará 'susteniar su· materia :comúnicativa. No obstante, 

creemos que: dadas la~ d~raci~ristlcas simila~es·· q~e ·~~iman e~te p;oceso eri cualquier parte del 

mundo de hoy, es piáb~ble ·~~~·iiis ~s~it~d~s"dé-~ii~.·~ára.la·ciud~d de Bogota pudiesen 
. ·. ,-·,\_,.:-.-.• .'o:\.·-~:,.~,~-:-,'''.',"····,_·,~,'.~.' .~;\·.'..·.:-;·J, : .. :.·: ·., 

aplicarse, en un sentidÓ·inuy.c:geitéial,'á'otras'•dudadés,''a:otros lugares y otros momentos 

históricos: 

Queremos destacari-ju~to c~~·Sllva~ q~~~e~~:a;S::r•·~n fenómerió generalizado en las 

ciudades de cu~lqui~r p~~~ del ~u~do; el gramti're~~ortd~quizá ~on mayor rigor que cualquier 

otro medio comunicacional, a una estructura sociolectal, esto es, perteneciente a un núcleo de la 

sociedad ·en donde sus origenes y resultados aparecen calibrados, fundamentalmente, por los 

limites locales de una cierta comunidad. 

Finalmente, es necesario señalar que la parte grallca que acompaña la presente investigación 

esta compuesta por fotografias tomadas de algunos libros, entre ellos, Graffiti, de Craig 

Castleman, de periódicos como El U11il•ersal y la Jornada, y por material tomado por el autor a 

lo largo de la elaboración del presente estudio, en cada caso queda consignada la ficha técnica 

correspondiente. 
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CAPÍTULO 1 

ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
PARA LA PINTA Y EL GRAFFITI 
(MARCO TEÓRICO) 

"Hacer tústoria de Jos procesos 
implica hacer historia de las calcgorias en que 

Jos analiz.amos y de las palabras con que los 
nombramos". 

Jesús Martín-Batbero 

·Además ·de elaborar una breve recopilación histórica de las pintas como manifestaciones 

expresivas de tipo popular, el presente estudio pretende realizar un análisis sobre las mismas que 

nos pennitan enmarcarlas dentro de un proceso comunicacional, eso si, en los contextos históricos 

en que.su presencia ha significado un suceso imponante. 

Por ello sentimos que es necesario empezar por realizar una empatía de conceptos que se 

utilizarán a lo largo del texto, que permita saber de qué estamos hablando y entender lo mismo 

cuando lo hagamos. 

1.1 COMUNICACIÓN 

"'Toda comunicación es un proceso \ivido 
por hombres y no por obras en si." 

Daniel Prieto. 

Si se trata de enmarcar al graffiti como un medio de comunicación, habria que aclarar lo que 

es el proceso de la comunicación, empezando por definir qué es la comunicación y cuando la 

información se conviene en un proceso comunicativo. 



1.1.1. COMllNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Para definir lo lue se entiende por información voy a tomar las palabras de Daniel Prieto, 

quien señala que: "lnfurmar ( ... ) deriva de la voz latina informare, que significa 'dar forma', y en 

términos generales: dlr forma a ciertos datos sobre la realidad y transmitirlos de una manera 

unilate;al a iravés de crnales que técnicamente. al menos en Ja actual situación social, no permiten 

un retorno""· 

1 
Informar, EL PAIS 11 utJornacla ~ 

dar forma. Pero ¿a 

qué? 

Wiener, 

Norbert 

citado 

por Prieto en el 

mismo texto, 

afirma que 

actualmente 

damos el nombre 

de información al 

contenido de lo 

que es objeto de 

~\~~~~~-~~~~~~.~~~ 

PROTF.STAS FRENTE A TELEV SA 
w 
e 

~ ¡ 
w 
u. 
w 
e 
o 

•N 

lll z 
3 

intercambio con el ~--,---------------------------' 
mundo externo, mientras nos ajustarnos a él y hacemos que se acomode a nosotros. Por lo tanto, 

informar es emitir aquel 1ensaje que se da de forma unidireccional y no tiene canal de respuesta, 

mientras que la comunica ión es el proceso en que se establece un retorno al mensaje emi\i_do. 

12 Priclo. Daniel, IJ_iM.11r.w au)nrilario y ct1mumcactti11 allemc11il'l1. Edil. Edicol, Mé.\:ico. {col. Comunicac10i1). 
l<JHI, pag. JS. 
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Recordemos Ja distinción que realiza Prieto entre comunicación e información cuando· dice 

"es·más probable que Ja'informa~ión.aparezca como conjunto de mensajes autoritarios, en,Jos· 
'· 

procesos de·difusión colectiva. Pero no es algo válido para todas las épocas ni.para todas.las .. ' .. 
sociedades, mientias que ~.señala más adelante- el modelo de Ja información es lineal y dirigido, el 

modelo de la ·comunicadón intermedia es horizontal y participativo (: .. ) uno monopoliza .el 

código; ef otrcfva'c:reando su código a medida que el proceso avanza" 13.' 

Pero cabe aclarar que no es solamente Ja posibilidad del retorno del que habla Prieto Jo que 

funda Ja comunicabilidad, es también Ja calidad de dicho retorno. 

1.1.2. EL PROCESO DE LA COMUNICACIÓN 

De acuerdo con los diversos modelos de comunicación elaborados por los estudiosos del 

tema, y que se han consultado para este trabajo, se han podido extraer como elementos comunes 

entre estos patrones, aunque no siempre sean denominados del mismo nombre por susáuíoies, Jos 

siguientes elementos: un emisor, un canal, un medio, un mensaje con un código y un re6~pt~;> · 

todo ello dete~inado por un contexto; este último hace de Ja comunicación un pr~~es<(;nás 

amplio que incluye las instancias económico-políticas de una determinada formación :social, pero a 
;_,¡·:·. 

- . ~ .:·_ ·_;._-' ·,; ,, \. ·: -
propuesto por Aristóteles, ensanchándose conforme los medios de comunicación .. se, fueron · 

haciendo cada vez más complejos, pero siempre tomando como b~se el modelo .aristotélico 

(orador, discurso y auditorio). 

Existe entre Jos modelos del proceso de la comunicación propuestos por varios auto~es 

(Scharamm, Westley y McLean, Fearing, Johnson, y otros) diferencias minimas, debidas 

IJ IBID, pág. 117. 
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principalmenté a la terminologia que.emplea cada uno de los autores pará designar los elementos 

que lo· componen.·• Asi lo ·que para Aristóteles era el orador para• Shann~rí y Weaver es 

denominado la fuente. 

Lo. que .hace al proceso comunicativo como tal, es la posibilidad del retom~. tal y como 

quedó señalado arriba; sin embargo, parece ser que cuando el pe_r~éjitor no puede devolver algo al 

emisor, el proceso en cuestión se vuelve sospechoso. 

Aquí cabe preguntar, junto con Prieto, ¿y cuando, el me~saje se. conviene en motivador de 

contactos con otros seres de la misma clase? ¿Cuándo, sin retomo_ al emisor, se produce a través 

de los mensajes una posibilidad de amplia_r l~s li~iies_de l~.~onc!.encia? ¿Cuándo se generaliza un 

debate, no entre emisor y pe~ceptor,. sino _entre los_ mis_mos perceptores; que termina por derivar 

en ma~ifestacio~es públl~as:y e~ :u~)ambio ~n la produ¿ción general. de un proceso? Eri esos 
~ '-_;- :,-.,·_,., ... ;:·::-~-·:.-.<·\·'::· ,--~-·- . ··.- -- ~'- ... ; ' ,, ·/ ~ ·:-• ~ ~:-- ( : 

casos ¿no éstamos hablando t.imbién. de un· proceso comuniCacional? 
·-··'--··r-fr'. · .. :: .·:· 

Dentrod~I pr~c~so de la comunicación existen dos elementos i~port~ntes e .insosray~bles 
para entender el gr~ffiti como medios expresivos, el contexto y la fo~~;¡¿~ so'~;~é~u~~~/~n .. 

. ·., '.· . . l' .; __ ._.,.; ' . 

esencia vienen a ser lo mismo, existe entre ellos algunas diferencias que veremos ensegu_ida:. 

1.1.3. MARCO DE REFERENCIA 

O CONTEXTO 

•'.¿,' 

La comprensión del mensaje graffiti por parte del ·perceptor ·y, ·por· ende, su respuesta 

dependen en gran medida de la manera en que éste experlm~~t~ !~·~ida, ·I~ pos'i~ión p~liíi~o-soi:ial 
en la que se encuentra, de los signos que conozca y de los· significados .que haya aprendido· a 

atribuirles, a todo este proceso se le conoce c~mo ~r'Mar;o de r~fcreni:ia o co11te.rto, mismo que 

equivale a su vida cotidiana. 
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El contexto depende .más de situaciones culturales que de meras relaciones de signos. Así, 
.. · ··- -

para Gubern, "cada culÍur~ ~e basa en una Welthild diferenciada, en una representación del mundo 

peculiar de cada época' y ~~ciecfad.' Caclaco~Íexto contiene las claves culturales de los productos 

que se generan en :su s~~~'.;.c:;~I que, a ·~u vez; forman parte integrante, a modo de depositarios 

parciales de tales cla~és'; E;;cÓhte~io es eJ Íiia~éo de legitimación o de descalificación de toda 

representación." 14 

De esta manera el griftiti,fÓitl1a parte i~tegrai'de u.n contexto cultural muy preciso. Todo 

producto cultural adopta s~ ·~C>~Íexíci y a él se remit:e, 'p~~s Íos signos, entendiendo éstos como 

imágenes lo mismo que co;hri l~tras,'estan codificados culturalmente, según la normatividad y los 
'.~ ·~' ' _".:. .:; .. - -· -

usos de cada_ cultura, _J,C>~'-ello, no:es _el factor étnico, sino el cultu[al, el que determina la 

socialización de las represent~~lon~s de estos signos. 

Sin olvidar que so-~· 1os hombres quienes crean el espacio donde se mueven y se expresan, 
··:··" - ·: .· _-

los espacios nac~n y _mueren como las sociedades, viven y tienen su histo1ia, son los hombres los 

que crean, junto con los espacios, el conjunto de_ signos y representaciones que hacen hablar a 

estos espacios y de acuerdo con su lugar en la sociedad es como se valoran y codifican tales 

representaciones. 

Para el graffiti esto es muy importante porque requieren, para vivir y significar, de su 

ubicación en el contexto que las sociedades han determinado en cada periodo y en cada época 

histórica y a su lugar dentro de la ideología a la que responden: 

Pero el contexto también se refiere al lugar en' que se inscriben _los ~fgnÓs,: la zona 

geográfica y su entorno, la ubicación del muro y el tipo·d~ g°e~te quc'ciré'úlá jio~alii;';,en parte -

,· ,·. •: - ., ... 

14 Gubcm, Roman. La mirada opulema, exploraciÓ~ dt la ico11ó.ifera conlcmporánea,,Edi1~ Gusta\·o oÍm.·ccoJ. 
GG MASSMEDIA), Barcelona. Espan_a: 1.987, pág. t26. 
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dice Armando Santa Ana- eso condiciona su forma plastica y literaria; dicha localización deStinará , 

cualitativamente las formas de la interpretación de los mensajes" 1!1, 

Lo anterior. nos lleva al último elemento del proceso de la comunicación ~enciona_do p~r .. 

Prieto, Ja fom1ación social, igualmente vital para el graffiti, lo mismo para_su realización.que para 

su interpretación. 

1.1.4. LA FORMACIÓN SOCIAL 

La comunicación es parte de un proceso muy amplio que' incl~y~·l;s "relaciones s~ciales y las 

instancias económico-politicas de una determinada forrn~ciÓn ~~ci;I" cl/1ós' individuos que 

protagonizan este proceso, entendiendo por ésta los modo;. de ''í>rcici:c~ión. ~1p~ciflcos y las 

relaciones sociales de producción a que dan lugar en un det~rmin~Ji;'~~I~. ~rieto' seíl-ala ·que. la 

formación social es determinante para el proceso é~~~~'¡·~~~i~~~Í(~Pti.~~-~~:.•'.~~-, ~·~·a·:·d.~.~~rriiináda -

formación social. cada quien ocupa un lugarde acuerdo'co~'las relacione~ sÓ~ial~~ de producció~ .. 

en que esta inserto. Esa inserción constituye en el ~i.jei~ su ~erée~cié>1i
0

~ etal~aci~-~de _la re81idád: 

"La formación soéial constitlly~ la tot~lidad d~':los fenó~enós:unó'cle lo~ cJa1e; es el 

pr~ceso de comunicación ·~··.c.::i:to~~:P,;~cJ:.d~;~o~J~i~aci~~-~¿¡~ •• i~;~~.ien~~~a,form~ció~ 
sociaJ."lí• ·.~:._(·f~.i'~-~~¿-~j.~::~-~~~<;~i~.:.~~;~~;/··.· .··.··-:·. ·'.'.,-~·.'" · · ·~ .. ' · · - · ·. _,·:, 

Cuando se pro~~cen'modiflcaci~~e~,_e~1~·;iJ~c;i~ii'.~4;if ~e~.}~1~}:~:ci;;::~;~l .~e los .. 

individuos y, por ende: en'~J-proces~ ~é ia coni~ni~~ció~en Ú, ~~;d'a'1ug:i~ a Já crea~iÓn dé 

mcnsaj~s alt~r~at '.v?s.;,~;~d~~;J.1~~~·-f f~~~; ,-~.~~~ .. !~~-~t~~i~~~ i~1,ii~d~~{;{~~~--r,~1a_ci.~ nes. 

sociales no son propiciados. por los cambios en ,las lecturas de mensajes; porqu'e no son éstos 

··. ·· •. ·.,···· : •··. < >> : ; ...•. ·.··: ' ' 
-t S_s_a_n-1a_A_n_a-,,-,,-11-m-nd_o_·. -¡.;,-n-,,-.. -.o mur~li.v~n~. xarnhaio.f. mens~j~·.v ,,,,;i11i111u:,- ,i· ~;;~~Ir~.: .. m~~j;~. Rc\·isl:~ 1

:\"it•1!•(Jn!.', 
suplemento /.a c11/111ra en .\Nxlco, no. JORO, Mé.\:ico, 16 de febrero de llJRJ, p;ig.-Vt. · 
1 6 rrict~.Danicl_.op.,~it .. P_'ig~.2~·30. · J·, .. ~' · .... ,-,., :,·,: · :· ..• ~:., 
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quienes producen cambios, sino, por el contrario son los cambios en las relaciones sociales los que 

permiten lecturas alternativas de dichos mensajes. 

Todos esto nos lleva a plantear, dado que estamos hablando de alternativas, la interrogante 

de ¿alternativas a qué? y nos conduce de igual manera a mencionar el proceso al que estas 

alternativas responden. Para ello mencionaremos el proceso dominante de la comunicación, tal y 

como lo entiende Daniel Prieto. 

1.2. COMUNICACIÓN AUTORITARIA 

La comunicación dominante y su estructura son productos emanados de las clases que en 

ese momento ostentan el poder, el autoritarismo deriva de la organización autoritaria de la 

sociedad, como reforzador de estas posiciones sociales, pues estamos hablando de que la 

comunicación se da entre hombres plenamente identificados en sus respectivas clases sociales y no 

de relaciones entre mensajes y significados, tal como lo señala Prieto, "el proceso comunicacional 

autorita1io implica la elaboración, difusión y .lectura de mensajes al servicio de los intereses de 

quienes tienen el poder o comparten migajas, y no de otros sectores de la población, los más 

desposeídos. 

"Llamamos de estructura ·autoritaria a aquellos mensajes cuyos signos han sido 

seleccionados y combinados para llevar al perceptor a una sola interpretación: la que interesa al 

emisor. La intención de quien elabora ese tipo de mensajes es lograr una correlativa estructura 

mental, a fin de asegurarse la adhesión del perceptor a las versiones que se le ofrecen. No debe 

confundirse lo autoritario con una obligación violenta. El mensaje se impone (por lo tanto, el 

emisor) y restringe al máximo la participación (sobre todo critica) del perceptor. En esto radica el 

autoritarismo"''. 

171010, pág. 12. 
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La función 'dé los mens¡ljes de estructura autoritaria es· la:·de:.·difundir .y reforzar 

perman·entemente e~·tereoÍipos ·de ~'?.d~· das.e; .~~s. mC.dlo~ .do~li~a.~tes · ti~ne1:1 p~~ffior~ial~ente esa 

tarea. . ',~·?' .•; ·~ 

A mayor• equilibrio ;.1~1i~o i~ ~I .,~r~i:_n, so,cial, cs[ablcdd~ •. ~ó.'.'.~spo~dc una m~yor 
atenuación de raS· con~í-adicdOn.;s··~6~·¡·~:1~s i~he~~rit~~.·~· t~d.~'fb;~acíó·n· ·s~.ciai;~ j1~r.: ~th1: ~s" m~y_~; ia 

sutileza en el autoritarismo. Pero ¿qui. Pa~1i.-cua~d~·: ~I 'ó~d~~ ~~Ci~I vigente ha.st~ ese momento 

empieza a resquebrajarse? En tiem~os d~.Crisi~:·.;a~·.·~~~~:~~r;{v8~ 8:·.dar al suelo y las buenas 

maneras quedan pa~a otros periodos. Pero ¿a quié~ le. interesan las crisis si la función de los 

mensajes dominantes es disimularlas. ocultarlas bajo.una costra de signos? 

Protesta Que r>or mas de cinco f'u1as pro1,,.:· •111u· •n • "'flt'é~· '"~ S r1.,1 ••:rn·1 •.::•es d" R·.·a 100 1ut:'.JCI? l.ts insl.Jla~ "es de•, er 1sora 
Al med.'1é1a on•c1aron Cl plan~"","'' l.J'.• l'l.i· ·.ueOt>5 ll•~ «I .;ompre;;a; lSrna< ;· .Lo;, rr>c':i•n ;s. F-1,•~s Carlos Cl~,.f'.!105 

Los mensajes de estructura autoritaria son tales solo en los procesos sociales autoritarios 

concretos. cuando el lenguaje dominante en una época es el de la clas~ dominante el mensaje 
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cumple con su función, pero al traspasar otras capas sociales incide en la co~formación. de los 

mensajes alternativos que circulan con una intencionalidad distinta. 

Pero es diílcil plantear. una ruptura total entre ambas fonnas de expresió.n, · 1:?.s men~aje~ .. de 

estructura autoritaria ~ontaminan a Jos oiros, aún cuando sus emisores traten de Ílevar a deiant~·el 
i- ·., .. _ _,_.,_,.-,·¡ 

proceso de comunicación desde una intencionalidad alternativa. 

La ruptura compÍ~ta se produce cuando surgen procesos social~s totaJ!nci~t~ di.~int!ls.· "A. 
- - ··- •.· .. ,,,;,:~1-;~.;. . ::-. ,. ··~;. ·.:. -

mayor desequilibrio social, a mayor crisis, menor éxito de Jos mens~Jes ~uÍo;itarios. El Ji;J;he de 
' . •'· ~'..,"' ·,~·~"--~"-\¡,.', ·'•" , .. 

ese desequilibrio, de .la no aceptación de las versiones autoritarias [ü,, ~fi~i~l~sI:_.!~ •. marca la. 

represión que Ja clase en el poder ejerce, [y] no precisamente mediante sig~os;:~•: ., . ., 

Ahora bien, si Ja . fonnación social está detenninada por las: relacione~· s~ciales de 
., . . . . ' , } -·.' . '" -·~· 

producción, Ja comunicación autoritaria desde el momento en el que .está diseñada para mantener 

estas. relaciones, . estructura sus mensajes de fonna tal que· los s~bo~dinados no tengan 

posibilidades de interpretarlos de manera diferente o poco conveniente para la clase que ostenta el 

poder, sin embargo, cuando esto no ocurre es cuando nos encontramos frente a Ja gestación de 

una comunicación alternativa. 

1.3. COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

Todo mensaje que abandone Jos rigidos limites impuestos por los discursos dominantes y 

haga jugar de manera distinta las relaciones sociales entre el emisor. y. d receptor, el. marco. de 

referencia y Ja formación social, posibilita la generación de mensajes alternativos y en ell~s se da 

un paulatino abandono de las fonnas retóricas vigentes; de. las frases hechas, de· Jos .lugares 
. . 

comunes, destinados a provocar ciertos impactos, la adscripción a un proceso social distinto varia 

porque es en él donde se pone en juego lo alternativo. 

18 !BID, p.ig. 114. 
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Pero, a decir' 'de Prieto. "no· es que· sea necesario postular' lá :existen'cia de mensajes 

alternativos. es .• que' ellos realm;níe exi~ten pcirquc ·. ¡:. s~ciedad : cstá,:ni~y lejos' de' haberse ' 

constituido· en ún · t~llo néimogé~eo. tta~ mensajes · a1ier~átivos • po;que' toda: ron~ición social 

implica cÓntradi~ci~n~~-ri~ ~óló elltr; ia~'clif~r~~i~scl~s~~ ~i~Ó d~n;~~~~ cá~{una de~llas.';!. 
Pese. a que lln p~o~e~o a.ité'~~ti~~ el.~' cÜ~ü~Í~ahión/s~lo ·~~ p~~du~~ -~· Ü~ proceso. social 

::~:t~~~lf EI!~t~i;~::~:;~¡¡~~:t~=~ 
elaboración yi:ritic~d~Oi;ri·saj:s: .,,. '<. · · ~ · ·· ' "' · · '~-. ·' · :¡ >:,>.: ;,,~ · 

En·I~ co~J~¡c~i:Íón: masÍ~~ ~lterri~tivá i~Íer~sa m~~; CJ~~ lá elalíor~Ción del ménsaje en si, la 
; {-. ' . . . -,-.. '-.~. . . .,. . .. -, · .. · -.·; .,- . .- . . . . 

forma de' n;~ji'uésia 'c¡u/ é~ti( ge~eraé'cdistinia ci~~ile' luégo a lá ·.buscada por los . mensajes 
.. - ·:.;:·>.'..:-·:!~'.:~:-~;::_ .. ,· -:):: :.¡ .. _,.t-· ;.:_\"'~'.!:\: .·;_,, -_ ·- .. /.~-- -~_i;'_': .. ,>~~--~ ··.: ;/_ ' ' 

dominantes, pues es en la.·respúestii en donde recae el 'mayor peso de ló alternativo; Sin embargo, 
·--~ ... - : . ;'· -·-

lo alter~ativ~· p~;;d;; d·~~~e 'y s'e dá ~~ '¿1da lirio d~ l~s e1'em~ntos del proceso de la comunicación: 
;.,~:-_,-.. -: ~.\ /"~·, ;\·., -~-:::>·"\~'.·{ .. ·'·;<~· ;· :·.· '·. "º:.i; ·;.> .;.-/ ..... · .. , :· 

emisor, canal, medio: ~ensaje; código,' recepfor y ccinte~io .. 
En .los, ~ro~e~~~ d~ :co~unicació~ auÍoritaria se espera que el perceptor dé una respuesta 

' ... ·.· ·' "·;· -· ,.· .... · ... ·., .... , 

predeterminada al ni~~saje eníi!idó, iieró ¿y ~u~ndo eÍ mensaje genera otro tipo de mensajes entre 
. . . . ~ ' -· . ' -· - . . . ' ,:. . ·. 

integrántes'cÍe la inisni~ {Í~se?¿C:u.~ndo:'~i'~~tónío se produce hacia el interior del grupo con 

posibilidad~s de debat'es dif~r~llt~s de acuerd~ con la decodificación personal y eso deriva a una 

nueva forrÍl~ ~e p~/ci~i?1¿i;a1idadfé ''Y"' 

.Ell dsc_ino~·~~i~'.a~a~~2c ia·cbmu:~ica~ión ahérnativa en la que la búsqueda de respuestas en 
. . ~" -~~ ... , º·":, .•. ,,..,, ·;•"' ··~:.,1~.1· .. : •. ;. ..... ~;: :~·-.:, ' · .. .. ·.,: 

este tipo de co'!l~riicación·s.e.·es¡ier-:Se~·un'tipo ílistinto a la que aspiran los discursos dominantes. 
"~ _..;. . ; ~ . ' • ·... _;:,,¡', ·f ·.~.'.:i-.' ~-,_.:~, .... : "'.t .• »:.J ~. . -~·., __ ,..;··· : _,:, · .. . : . . . . ' .. ' .. . ' . 

La auscncia'de rct~rno.cstá preifonte;·a1 menos eri nuestros paises; sin embargo; se puede apuntar 

ª rorm'~~· ~it;;~~~i1~~~ :~~ r~~µ~~~t·~: d'aJ~eñ~iª del retorno. del ¡iercepior a1 emisor. en 1os 

19 !BID. p:ig. 93. 
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¡-

procesos d~ camb_io, ·consiste en que varia la respuesta esperada y se busca que el perceptor 

amplie los márgenes de la conciencia. 

Sólo a partir 

de dejar hablar al 

relato se puede 

encontrar con todo 

lo ausente o 

reprimido en los 

discursos oficiales 

de la cultura y la 

política, este mismo 

relato que halló 

voz, en su 

momento, en el 

\SSM 
NUESTRA CALIDAD CON RESPít 

1 .. . . ' 
.lsr~fcio ~J 1 ·. 1 .'J 

.. .... m:=11z::r 
En 11 ciudad de Mlxlco, un esludlanle r8f,hza13mtaS en la avenld1 ln1urgentes,duranle 
una m11chadonde se demandó la sal/da del E/•rc110 en Chiapas • Feto: Ap 

folletín, hoy ~~-L_a_~_or_n_ad_a_._6_11_1_19_95~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

encuentra su espacio de expresión en el muro, a través de una voz eíectivista, sentimental, 

moralista y muchas veces reaccionaria. pero al fin voz por la que se expresó un ronco submundo 

que ni a la derecha culta ni a la izquierda política pareció interesar, lo mismo ocurre con la pinta 

política y el graffiti de las bandas, en ellos encuentran su voz los más desprotegidos, los pequeHos 

de la cultura masiva urbana. 
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1.4. CULTURA 

,·;," · . .,,' ·,·. : 

., El ser humano és cÍ · úniCo anirlml que 
rebasa. los limitcS.dc ta naturálct.a. 

crea una culiurn. pero.al mismo tiempo 
· no puCdc.cscai>ar a su'propio.logro 

y no tiene m:is remedio que adaptar su \'ida a él: 
, río ''i\'e yl 'en un' puro Uni\'crso fisico. 

sino en un unh·crso simbólico ... 
El J.cnguajc, el mito. el anc y la religión 

pasan a fonnar pan e del uni\'crso humano." 
',,, ,' ,' , Elsafrost. 

Mucho se lía hablad~ hás1á aquí de la c~ltura 'como pane importante del proceso 

comunicar.io~al,'como imo
0

másd~ su~'elenientós o bié~ como ei elemento que define y a través 

del cual s~ ,re~izan las interpretaci~nes: es ho~a ·de aclarar Í() que en este trabajo se entiende por 

cultúra.' 

La ~,ult~r~
0

-Íiene m~cho que ver con la clase social, si recordamos lo señalado por Prieto, no 

nos que,da ~tra cosa que continuar con la idea de que en la cultura se gestan los diferentes modos 

de ver la vida, porque se proviene de clases sociales diferentes, de "culturas" diferentes, 

La noción de clases sociales aparece cuando aigunos hombres, como resultado de 

experiencias comunes (heredadas o compartidas) sienten y articulan la identidad de sus intere>es 

entré ellos y contra otros hombres cuyos intereses son diferentes (y corrientemente opuestos) a 

los suyos. Clase, tal como lo señala Barbero. es pues una categoria histórica más que económica, 

Y decir esto significa romper tanto con el modelo estático marxista que deriva las clases, su 

posición y hasta su conciencia, mecánicamente de su lugar en las refacicÍ~e~ de produc~ión, como 

con el modelo de una sociología funcionalista que ~educe las clas~s 'a tina , estrátifiéación 

cuantitativa en términos de salarios, de tipo de trabajo o niveles , de educación, De ahi que 

coexistan varios tipos de culturas en un mismo espacio geofisico, 
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En términos de Gramsci, "la cultura se ubiCa como 'una concepción de la 11ida del h~mbre 

coherente, u~itaria y difundida nacionalmente ... Una filosofi~ qu~ha gen'~r~do una éti~a. u~ niodo 

de vÍvlr, · ú~a' ~~mlu~td ~i~ic~>e indi~idual'. Per~ el q~e ~~a .cultu.ra l~gre ~u implantación no 

exduye eÍ ·q~~~~e~Ísi~n Ín~nife~ta~i~nes culturaÍes que pueden n~ sóÍo se( ~iterenies:sinó i~Cluso. 
opu~~Í~i ~· J~ c~ltGr/¡,'~~~;rió;¡~~:c:El inis~~ ~;~~;~'i · p;¡~¡~~- J~;exi:t~~~i~ ~e ~lstÍ~to~ .estratos . 

. culiur~i~~d~ ~n púclií{dive~sas 'masa~ de se~tirni~nt>o~' ~~e p~ev~J~~~~ ~; ú~~ ~'.~;ro es~rato; así 
:.·;:·.· ..... :- •; 

; -.~ . ' , 

Paracuan~o el Romanticismo hizo acto de presencia en la escena hist?rica. secieíaque nó. 

habia más ~ultura que la proveniente de las altas esferas. del poder p~litico'y ~éonómiCo, la idea de 
' . ,_, ' . . -, - . '. ' -. ' • . .- c..-:!! .• _·.~-; .. _, • .• " ;" ;. . ': • 

qu'e, el. pÚebló poseyera su propia cultura no sólo. era: in~dÍnisible 'si~o impensable. Con el 

Romanticismo ~a~bia la idea de cultura, por un lado, la s~para d~ la idea de. civilización en un 
' ,____ . . . -... , . , - --... " ~;-" . ' . ' 

mov'irniento de' interiorización, y por otro, al 'reconocer!~ pl~ralidad de lo cultural plantea la 

exigencia,de un. nuevo modo de conocerla, el comparativo.entre.dos tipos de cultura, por un lado 

el camp.csinadci y las masas obreras que forman el· ~niv~·rs~ del ~ueblo y al reverso, la sociedad de 
. ' '. ' ' ,·-:;-. . -

la burguesia culta. 

La aponación romántica de cultura hace progresardefinitivamente la idea de que existiera, 
- - ' : . . 

más allá de la cultura oficial y hegemónica, otras cultur11s, qu~ ~:º.~ permite reconocer a lo popular 

como un espacio de creatividad. 

La concepción de cultura del pueblo o popular se modifica años d~spué; con la pre~encia de 
• . ' '• ,.•·, '· --· . :-< •. • ;v,!~ ,_;,' • " '• . ·, . . ' ' '' 

los revolucionarios que replantean el concepto de'.cultur~ co~Ó u'n rée;tudio delconcepto de 

nación: la valoración de Jos elementos simbÓlic~~· J;es~Íit~~1ri'í:'t¡~~7~Úm~na y a panir de los 
, ~: 1 . ·. ..:- :>'.,;~~-· · r',:!.~~.-"~.~~:-/1~~~~~ ;-;_}~:·.',,;-·_:·. i:.: .;,_ ~,. , : , -,.>_, ,, :, .. ·, :'. ,. ... 

cuales Ja pregunta por la cultura se conviene· en Ja 'pregunta por ia sociedad· com·o sújetÓ. · 
. ' ".·, ; . ·:~-:-: 

":·:;:;<:·: 

_________ .. __ . ·.·.. ·.. . ; · .. 

20 Valcn¿ucla Arce, JOsé M3nucl. El choli.w;,"r, en:'IV11~n~ "r1nh·~etlc!;,/t•s y co~ceptuaÍ~~ac/dn), R~iS1a de: Es111dios 
de la ju•·cnJud, CREA/CEJMJ. no. I; México. 1984: Nueva Epoca; pág. )9. 
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Pese a una formidable capacidad de observación, una fina sensibilidad para los cambios y 

una decisiva percepción del peso y la fuerza de la sociedad civil por parte de algunos pensadores 

de ese entonces, no fue posible, sin embargo, que la afirmación de la positividad histórica de las 

masas en la sociedad superara la idealista disolución del conflicto social. Salvo en las excepciones 

de W. Milis y H. Arendt, quienes realizan el análisis cultural separado del análisis de las relaciones 

de poder. Ello mediante una concepción de la cultura que, aunque superara sin duda el idealismo 

aristocrático, permanece amarrada al idealismo liberal que desvincula la cultura del trabajo como 

espacios separados de la necesidad y del placer, y ~onduciéndola a un culturalismo que acaba 

reduciendo la sociedad a cultura y la cultura al consumo. 

Desde mediados .del siglo XVII se empi~;z¡¡ a, p~odu.c_ir una !1Jptura del equilibrio político 

que hacía posible la coexisfo.ncÍá de. ili~áinÍca'~:cúlíui"aJes.diferentes, y se pone en marcha un 

movimiento de aculturación de lás masas hacia ull modelo"general de sociabilidad. 

AJ periodo de. cerca .de .cien años :de mediados del siglo XVIII a medi.tdos del XIX- para 

Inglaterra y Franciá's~'.le•ha :'den~minado "preindustrial" durante el cual la sociedad se va 
. ··-! , . 

adaptando a los cambio; ·producidos por uná industrialización a cuyo término la sociedad queda 
. . ,3~·'_ \ ,_., .• ~· :;: 

transformada radicalmente: :.Los:sectores populares, convocados a la revuelta motivada por la 

crisis, toman _la palabr~}iias· transformaciones van más allá de la mera protesta contra el sistema, 

son transformaciones' de la cultur~ y su concepción, aparece con ello en la escena histórica, de 
- ' .. 

manera descarada; la cultura popular. 

Para esta misma época en América Latina el mestizaje empezó a dar sus primeros frutos en 

las revueltas. 
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1.4.1. CULTURA POPULAR 

Como puede verse hasta hace poco lo popular era considerado lo contrario de lo culto de 

tal manera que todo aquello que oliera a cultura popular aparecía automáticamente descanado. 

En la cultura popular que vive el tránsito de los siglos XVIII al XIX, Thompson desnuda 

una contradicción, soslayada también y fundamental para entender, incluso hoy, el funcionamiento 

de la hegemonía. Es la contradicción entre el conservadurismo de las formas y Ja rebeldia de los 

contenidos, una "rebeldía en nombre de la costumbre, que paradójicamente expresa una forma de 

defender la identidad'"'· 

Debemos esperar hasta Ja crisis que· ~tr~viesa hoy la idea de progreso para entender el 

sentido de esta contradicción, y el ars~i;al dé protesta que hay en muchas de las prácticas y los 
. . 

ritos populares, invisible arsenal para quieri·d~sde Ja noción estrecha de lo político se empeña en 

politizar la cultura desc'oriocie~d~ iá c~i~~í~'~1iúéá qtie es~ondcn no pocas de las prácticas y las 

expresiones culturales del pueblo. 

Gramsci. unci de los más destac~dos 'teologos:·de Jo· social, liga la cultura popular a la 

suballcrnidad pero no en modo ;imple~: pues ~n ~1\i~~'ific¡d~ de esa inserción dice que "esa 

cultura es inorgánica, fragmentaria, degradáda, ·¡Íero'iañibién .. ti~ne una particular tenacidad, una 

espontánea capacidad de adherirse a las condiclon~s--:ñiat~ri~ies de vida y sus cambi~s. y a veces 
.,,. .~ :1 ' :,_:\ : ¡ 

un valor político progresista, de transformación"", 

Durante mucho tiempo se insistió tant~ en· la ~ontraposición .de I~ c~ltura subalterna y la 

hegemónica, y en la necesidad política ded~fc~d~/¡~ ~d~¡;;nd~nc~a§i~-~rlmer~. que ambas 

fueron pensadas como exteriores entre si: éo~- el supu"esío de que-ia iárea: éultural hegemónica es -._ ... ,·. ' ·-·.-- - ,. ;·- -.-,·· ... 

la de dominar y la de la cultura subalterna:resistir/¡;,uchas in~~~tlgaéi~ne's no parecen tener otra 

21 Martin-Barbcro, Jesús, De lo.• me~j, a l~s1~cjiacianes:comunk~ci0n, ~u/t~ra yH~gemonia. Edil. Gusla'o 
nilli. Barcelona. füpa1,a. l!JR7. pág. R~~ · · · - · 
22 tBID, pág. 85. . . 
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cosa que averiguar fuera de los modos en que una y otra cultura desempeñan sus papeles en este 
' ' '. . 

libreto. 

Martín-Barbero nos dice que "trente a toda tendencia culturalista, el valor de lo popular no 

reside en su autenticidad o su belleza, sino en su representatividad sociocultural, en su .capacidad 

de materializar y de expresar el modo de vivir y pensar de las clases subalternas, las maneras 

como sobreviven y las estratagemas a través de las cuales filtran, reorganizan lo que viene de. la 

cultura hegemónica y lo. integran y funden con lo que viene de su memoria histórica. Otra 

dimensión de lo popular -continúa Barbero- es la de la expresividad del tumulto hecho de 

carcajada y de.relajo, de silbidos y ruidos obscenos, de groserias a través de las cuales se liberan 

mezcladas, la rebeldía política y la energía erótica. Las malas palabras como gramática esencial de 

clase. Más allá del peso especifico que puedan cobrar en cada situación nacional esas 'expresiones' 

de lo popular, lo que resulta decisivo es el señalamiento del sentido que adquiere: son las masas 

CENTRO 

Giganre ero la azotea• i:':>~::: Omar M1mesas. 
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haciéndose socialm~nte visibles, _'configurando su hambre por acceder ·a una visibilidad que les 

confiera un Csp8Cio SO~iaJ 11 2l.' 

Para los años de 1940-1950, McLuhan no hizo sino expresar en un lenguaje explícitamente 

antiteÓrico I~ i~t~iciÓ~~~bsesión que atravesaba, de pun1a a punta, la reflexiÓ~ ¡;i;~g~i;¡~~i~ana de 
,',. ', ·'.':· > •• "" •• ,. ··: : - - ."'.¡, .-:~·; ,'":\1:. ,,¿·. ~· _; . -l. 

esos años sobre Ja'relación entre cultura y sociedad, enfrentada a la.de Útirioairi_érica··de los años 

de 1930 a 1960 ~n donde el populismo es la estrategia política qu~ ;¡;arca::bon ;,;~~;;~\, .;';en~r 
intensidad, la Juéha en casi todas las sociedades latinas. 

"A partir de los [años] sesenta la cultura popular urbana es ce~c~d~porla.litdlistrlá'éultu~al 
·.·· ... ·. ,:.:_ ... ::::.:'.· ·:_,:r:>;~:-,.;;;:\·-·:-, ~-~:J·, -· .. ,>. 

que deja cada dia menos espacios fuera de su influencia, y traspone unos''modelos' qú~ toma 

crecientemente del mercado transnacional. La propuesta cuitufai ·s~:tima'~-~d~~~¡¿~ t~cn'ológi~a e. 

incitación al consumo, homogeneización de los estilós · ¿; vida~~:s~~bfe~.·;¡;;,~'íiáiíiie~i¿ 'de lo 

nacional en el 'limbo anterior al desarrollo tecnológico' e Í~co~Óiac~J~ :d~ 1Üs viejC>;'d~niénldos 
sociales, culturales, religiosos, a la cultura del espectáculo"i<., '': '' ;::,\·; ki;::; :. [',:· 

La manera y los métodos en que colectividades sin poder político ni representación social 

asimilan los ofreci111ie11tos a su alcance, sexualizan el melodrama, derivan de un humor infame 

hilos satíricos, se divierten y se conmueven sin modificarse ideológicamente, persisten en la 

rebeldía política, la misma que señalaba Barbero en párrafos anteriores, al cabo de una 

impresionante campaña despolítizadora, vivifican a su modo su cotidianidad y tradiciones 

co11virtie11do fas carencias en técnica idmtificatoria. Las clases subalternas asumen, porque no 

les queda de otra, una industria vulgar y pedestre, y ciertamente la transforman en 

autocomplacencia y degradación, pero también en identidad regocijante y combativa mediante Ja 

llamada industria cultural. 

?J IBID. pág. H5. 
24 IBID. pág. SS 
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El texto de Pierre Bourdieu y J. C. Passeron, señala que: "la industria cultural pasaba a 

significar el conjunto de mecanismos y operaciones a través de los cuales la creación cultural se 

transfonna en producción"2'. diferenciándose de la propuesta de Morin quien la define como el 

"conjunto de los dispositivos de intercambio cotidiano entre lo real y lo imaginario'"'· dispositivos 

que proporcionan apoyos imaginarios a la vida práctica y punto de apoyo práctico a la vida 

imaginaria. 

La investigación de los usos nos obliga entonces a desplazarnos del espacio de los medios al 

lugar en que se produce su sentido, a los movimientos sociales y de un modo especial, a aquéllos 

que parten del barrio, la posibilidad de comprender lo que de veras pasa en la cultura popular 

tiene tanto o más que ver con lo que pasa en la fabrica y en la cantina, en el melodrama y los 

mítines con su vocinglería, sus pancartas y sus panfletos, que con lo que pasa en el mundo de la 

cultura misma o los medios de comunicación, sin duda es en el barrio en donde m~ror se expresan, 

tal vez porque es en el barrio, la calle, la cuadra. en donde se encuentra su espacio vital, su modo 

de reconocimiento y fonna de ser. 

1.4.2. LA CULTURA POPULAR, 
SU ESPACIO: LA CALLE, LA CUADRA, EL BARRIO 

Al crecer las ciudades el espacio se amplia pero las comunidades se vuelven cada vez más 

cerradas, las clases sociales populares encuentran en la calle su via de expresión con su propia 

gramática visual y un personal lenguaje, con ello fue disminuyendo la eficacia de los mensajes que 

estructuraban la ciudad con su conjunto de obras y sus espacios urbanos plenamente reconocibles. 

25 !BID, p¡ig. 85. 
26 !BID, p.ig. 6S. 
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En las últimas décadas, con la privatización creciente del espacio social, la calle se ha 

perdido en sus funciones de convivencia. La crisis la recupera porque no hay otra. Al ser 

abandonada por la clase media y por la burguesia, la calle viene a ser territorio de nadie, y ese 

"nadie" es el desempleado en el medio urbano. 

Y es 

precisamente ese 

medio, las 

aglomeraciones 

de muros, el 

ambiente febril, 

la. concentración 

de personas en 

busca de 

espacios y 

necesitando 

comunicar sus 

EL PAIS w U!Jornada ~ 

EXPRESIONES 

preocupaciones, Centro de la ciudad de M~h:ico • Foto: JoM Antonio Lópu 

que hacen de las 

ciudades y sus calles los ambientes precisos para el desarrollo y busqueda de nuevos elementos en 

la 'plástica: colores vitales en una ciudad condenada a la ocredad. 

Uno de los investigadores que mayor importancia ha otorgado al espacio donde se 

desarrolla la cultura popular ha sido Mijail Bajtin. Lo que Bajtin investiga es lo que en la cultura 

popular al oponerse a la oficial la cohesiona, lo que al constituirla la segrega. Por eso su estudio 

se centra en la investigación del espacio propio, que es la plaza pública, la calle, el barrio, el sitio 

en el que el p11ehlo /le1'Q la•~>: ca11ta11te. 
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"A la plaza la caracteriza sobre 

todo un lenguaje; mejor: Ja plaza es un 

lenguaje, un tipo panicular de 

comunicación, configurado en base a la 

ausencia de las constricciones que 

especializan los lenguajes oficiales, ya 

sea el de la Iglesia, el de la Cone o de 

los tribunales. Un lenguaje en el que 

predominan, en el vocabulario y los 

ademanes, las expresiones ambiguas, 

ambivalentes, que no sólo acumulan y 

dan salida a lo prohibido, sino que al 

operar como parodia, como 

degradación-regeneración 'contribuían a 

la creación de una atmósfera de libertad. 

HI poder dt• la imaxen .v la imagen del poder. Groserías, injurias y blasfemias se 
Vario• aulores. (foto: RCA. No,·iemhre 1984) 

'--""""'~""""'--~--~-----~--~ revelan condensadoras de las imágenes 

de la vida material y corporal, que liberan lo grotesco y lo cómico, los dos ejes expresivos de la 

cultura popular""· Porque es en lo grotesco, en lo soez, donde la masa encuentra su verdadera 

forma de rebeldía. 

El barrio aparece como el gran mediador entre el universo privado de Ja casa y el mundo 

público de Ja ciudad, un espacio que se estructura en base a ciertos tipos especiticos de 

sociabilidad y en últimas de comunicación: entre parientes y entre vecinos. El barrio proporciona a 

las personas algunas referencias básicas para la construcción de un nosotros, esto es, de una 

27 lBID. pág. 75. 
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'sociabilidad más ancha que la fundada en los lazos familiares ( ... ) pertenecer al barrio para las 

clases populares significa poder ser reconocido en cualquier circunstancia""· 

Lug~r de reconocimiento, el barrio nos ~----------------~ 
pone ell·· la·; pista·. de la especificidad de 

prod.ucciÓ~. "'simbólica de los sectores 

populares :'.en · ia ciudad. Y no sólo en Ja 

religiosidad ~'.'festiva, también en la 
,. ,- .. ·,•·. 1:.-. 

expresividad 'e~t~tica. A este respecto, y aun 

cuando ~~c~~¿~nal en algun~s aspectos, "lo 
''-' :.-

que SUcedé" _·en· el _barrio de Tepito de la ciudad TeUik 11111by YouflC'w R.•udo1.:h.:. tn .\'iiruGiumlkra•. 

de Méxi~o -e~ :b-~ena· muestra de la capacidad '---'l"-.a"-J-'-u_rn"'a--dac:.._1_1'-t ;;..t 'l_9_l ________ _, 

popÚJar.'de_pr?dlJ'c-ir culturas hoy en la ciudad. Y del papel que puede jugar el barrio como espa< ic 

de despliegu~ de esa creatividad. En cierto sentido, la creatividad y originalidad de Tepito arranca 

de su localización: un barrio popular situado en el 'viejo centro' de Ja ciudad, a sólo ocho calles del 

Zócalo. Y amenazado desde hace aijos por sucesivos planes de demolición para 'sanear' el centro, 

sus habitantes harán de Ja cultura, de la explicitación del hecho c11/111raf, que es el barrio, su mejor 

arma para defenderlo y sobrevivir como comunidad. 

"Se convierte asi en un barrio que desafia los intereses financieros -según los cunles no es 

más que un barrio lumpen, tapádera de contrabandistas y mafiosos· y que vive de la venta de 

cantidades de objetos. Pero no un barrio circunscrito a una función, sino al menos con cuatro: 

vivienda, tall~r; depósito y tienda. O sea, 'una arquitectura para humanos', un espacio que en lugar 

de separar y aislar, comunica e integra: Ja casa con la calle, la familia con la vecindad, la cultura 

con la vida. y de ese modo 'la cultura acá no es oficial, no vehicula buenas o malas informaciones, 
•. ''.. ,·_., ' : .·.' 

no es propiedad de nadie, es ~oda de ser, de vivir y de m~rir•. Y como el barrio en su conjunto, 

28 !BID. pág. 217 •. 
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cada elemento también tiene funciones múltiples. La calle no es puro espacio de paso, sino lugar 

de encuentro, de trabajo y de juego. El patio de la vecindad, con sus lavaderos y sus ropas 

secándose, es chismeadero y conjunto escuhórico. El selllido del desmadre y la capacidad de 

improvisación eon el secreto de una creatividad comunitaria que consiste fundamentalmente en 

'resucitar lo nuevo de lo viejo'. Es lo que hacen al componer una máquina de coser con piezas de 

diferentes artefactos o al pintar frescos no para tapar los desconchones de las paredes, sino en 

ellos, 'en el enmohecido, donde duele y procede a desvelar una memoria popular, sin preparar la 

superficie, sin boceto, directamente sobre el muro, integrando los ritmos ya dados por elementos 

espaciales en la vecindad'. O al hacer montajes audiovisuales que recogen la vitalidad del barrio, la 

visual y la sonora en una estética no decorativa, no de tarjeta postal, sino constitutiva, 

conformadora a su vez de la vida barrial"29• 

Pero el barrio no vive sólo de eso, vive también del movimiento permanente por hacerse 
., ., -. -- ' 

comunidad desde lo artístico: pintando sobre el muro, o 'sea,' la pared, se fue descubriendo por 
- - :; .. _ ~·. . . . . : . . ,. . 

cachondez purá, que varias paredes forman una, vivienda y varias viviendas una vecindad y que 

varia~ ~:e:i~~~~~~ ·;~a ;a~~~2.~~ri~~ ~~+,~~~1 fo~~n.'.1~ c~Ue,s y ~ue todo junto forma el 

barrio y en donde las pintas ·aparecen· inseparables de la realidad de los muros, sus significados 
... · .. · ,~;',:·i' \'.".:;_~,: ~~ '.>~ '·:~· _,~: .: __ ~.-. f·· ,·~ .. 

radican en la posibilidad alternativa de comunicación social. , ... , " ,-.·•, ' .. _ ..... - ,, 

29 IBID. págs. 218·219. 
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"De Ja 

creatividad 

estética popular 

en la ciudad son 

buena muestra los 

graffiti o pintadas, 

las decoraciones 

de los autobuses, 

el arreglo de las 

fachadas, los 

chistes y hasta la 

escenografia de 

Colonia Condesa. 1989 (foto: GLRomcro) 

las vitrinas en los almacenes populares. De entre todas esas expresiones la que presenta una 

transformación más sintomática de los cambios que se están produciendo en el modo de exislencia 

de lo popular urbano quizá sea el graffiti: lugar hoy de mestizaje de la iconografia popular y la 

imagineria politica de los universitarios. Al mismo tiempo que la tradicional consigna ideológica 

escapa a la estrechez formal de la escritura y al simplismo panlletario recuperando la expresividad 

y polisemia de la imagen, la 'pinlada' popular sale de la clandestinidad de los sanitarios y exliende 

su iconografia obscena y blasfematoria por los muros de la ciudad. La denuncia politica se abre a 

la poética y la poética popular se carga de densidad politica"3º. Diversos modos de rebelión se 

encuentran y mestizan 1a111a11do la pro/esta, como expresivamente dice Armando Silva, en la piel 

de la ciudad. 

La nueva cultura urbana es abiertamente de transición -nos dice Carlos Monsiváis- sobre 

ella "pesan la desidia del Estado, el desprecio clasista y racista de la industria cultural, la 

30 Santa Ana, Armando. op. cit., pág. 11. 
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inexistencia de canales expresivos para que los .. directa~1erÍte involucr~élos aprueben o disientan. 
. . ,.~ ... ~:>,;; :_-: .. --.··>,c:1,J,~'~- -,.! ·:y::-/ .. ~:.". ·._; __ . · .. ·: ,_ ·.. .· . ·. . 

Po( fri~s' q~~ se·. destaque, el ·enemigo fundamental no es la imposición colonialista {de 

consecuen~ias no minimizables, por otra parte). El escollo principal para esta nueva concepción 

del arte, la lectura y el entretenimiento en las ciudades es la ausencia de perspectivas criticas y de 

ahernativas para las mayorías y Ja identificación -clasista y mecánica- de industria y cultura 

En Coyoac.in ¿os muertos hablan. Ccmenlcrio de Ma}'OraLgo 1989 
(foto· GLR001cro) 

Los gralliti como forma en que la clase popular se abre esos espacios, se apropia de ellos y 

los significa, espacios que necesita para la expresión de sus necesidades emotivas, politicas y 

culturales, son una práctica comunicativa en la medida en que son una expresión simbólica que 

refleja la carencia de estos espacios políticos de expresión. Son de alguna manera una protesta de 

11 :i.ton!i'.idis. Cmlo-t . . \'11r1H uihn: ('/ /:\t11d1•. 111c11/wrn1wc:w11ul y In.\· c11/t11ras popularf!s. Rcrisla ('11nrla11t1!t' 
/'o//tiws, UNAM. No. JO. 
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: . . . 

grupos o individualidades que ·necesitan hacerse .reconocer, son mensajes de comunicación 

alternativa. 

· Ne;t~i a~i~i~ Ca·n~li~Íseñ~la que: "Los gr~ffiti (com~ los caneles y los actos políticos de la 

oposicióri)' expi~~an la· ~rltica popular al orden .impuesto. por eso, son tan significativos los 

anun~ios publi~itarios que ~~ultan a los monumentos o los contradicen, los grafliti inscritos sobre 

unos y otros .. k 'veces, la proliferación de anuncios ahoga la identidad histórica, disuelve la 

~emoria·en la pe~cepción ansiosa de las novedades incesantemente renovadas por la publicidad. 

Por o,tro lado, los autores de leyendas espontáneas están diciendo que los monumentos son 

insuticierites para expresar cómo se mueve la sociedad, ¿No es una evidencia de la distancia entre 

un Estado y un pueblo, o entre la historia y el presente, la necesidad de reescribir politicamente 

Jos monumentos? 11J2. 

"Las pintas siendo cultura son trabajo y a la vez no lo son. Lo son en la medida de que hay 

una actividad del cuerpo, cuyo resultado es la creación o la enajenación. Pero no es trabajo en el 

sentido que el capitalismo le da al término en cuanto rutina y desgaste; no es actividad de la fatiga 

como el rótulo, en todo caso es respuesta a la fatiga cultural o personal o politica. Por el contrario 

es una actividad del cuerpo que se disfruta en cieno momento y en otro da f'!liedo."" 

J.4.3. CULTURA DE MASAS 

A mediados del siglo XIX la utopia progresista ya se había convenido en una ideología. Era 

una interpretación del mundo en evidente contradicción con el estado real de la sociedad. Y 

entonces, junto a los nuevos modos de control de los movimientos populares se pondrá en marcha 

32 Garcia Canclirtl. Néstor. Culturas hlbrida'f. Estrategia para enlrary salir de la modernidad. Edil. 
CNCNGrijalbo. (col. Los Noventa, no. 511). 19W, pág. 281. 
33 Santa Ana, Armando, op. cil. págs. lfl.Jv. 
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un movimiento intelectual que desde la derecha política trata de comprender, de dotar de sentido, 

a lo que está pasando. 

La teoría sobre las nuevas relaciones de las masas con la sociedad constituirá uno de los 

pivotes fundamentales de Ja racionalización con que se recompone la hegemonia y se readecúa el 

papel de una burguesía que de revolucionaria pasa en ese momento a controlar y frenar cualquier 

revolución. 

Pero no es sino hasta con la crisis de los treinta que se desencadena una ofensiva del campo 

sobre la ciudad y una recomposición de los grupos sociales. "Modificación cuantitativa y 

cualitativa de la clases populares por la aparición de una masa que no es definible desde la 

estructura social tradicional y que 'desarticula las formas tradicionales de participación y 

representación'. La presencia de esa masa va a afectar al conjunto de la sociedad urbana, a sus 

fonnas de vida y pensamiento, y pronto incluso a la fisonomía de la ciudad misma""· 

Con la formación de las masas urbanas se produce no sólo un acrecentamiento del conjunto 

de las clases populares, sino la aparición de u11 11uevo modo de existencia de Jo popular: la 

desarticulación del mundo popular como espacio de lo Otro, de las fuerzas de negación del modo 

de producción capitalista. Y esa inserción de las clases populares en las condiciones de existencia 

de una 'sociedad de masas' llevará al movimiento popular a nueva estrategia de alianzas. Ahora de 

estar ji1era de la sociedad, pasan de ser turbas que la amenazan con su barbarie, desde de11rro, 

disolviendo el tejido de las relaciones de poder, erosionando la cultura, desintegrando el viejo 

orden. Se están transformando de horda gregaria a informe en multitud urbana, transformación 

que aunque se percibe ligada a los procesos de industrialización se atribuye ante todo el 

igualitarismo social. 

Ya en la segunda mirad del siglo XIX, se elabora una concepción del proceso social en la 

que la idea de masa se aleja de una imagen negativa del pueblo para pasar a designar la tendencia 

34 Martir;-Barbcro. Jcsi1s, op. cir .. pág. 171. 
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de la sociedad a convenirse en una vasta y dispersa agregación de individuos aislados. El vacío 

abierto por la desintegración de lo público será ocupado por la i111egració11 que produce lo 

masivo; la cultura de masa. Una cultura que en vez de ser un lugar en donde se marcaron las 

diferencias sociales pasa a ser el lugar donde esas diferencias se encubren o son negadas. 

Fue necesaria toda la fuerza económica del nuevo imperio y todo el optimismo del país que 

había derrotado al fascismo y toda la fe en la democracia de ese pueblo, para que fuera posible la 

inversión -de capital y de sentido- que permitió a los teóricos norteamericanos asumir como la 

cultura de ese pueblo la producida en los medios masivos: la cultura de masas. 

Pero la cultura de masa no aparece de golpe, como un corte que permita enfrentar a la 

popular. Lo masivo se ha gestado lentamente desde lo popular. Sólo un enorme estrabismo 

histórico, y un potente etnocentrismo de clase que se niega a nombrar lo popular como cultura, ha 

podido ocultar esa relación hasta el punto de no ver en la cultura de masa sino un proceso de 

vulgarización y decadencia de la cultura culta. 

La cultura de masa que lo mismo ha propiciado la integración anónima de los individuos ha, 

por otro lado, suscitado e intensificado la individualidad. A partir de aquí de masa será la cultura 

que llaman popular. Pues en ese momento, en que la cultura popular tendía a convertirse en 

cultura de clase, será esa misma cultura la minada desde dentro y transformada en cultura de 

masa, la que actúe a partir de la co11spiració11, tal como lo entiende Baudelaire, como el espacio 

en que se cuece la rebeldía política, sobre él convergen y en él se encuentran los que viven del 

limite de la miseria social con los que viven de la bohemia, esa gente del arte que ya no tiene 

mecenas pero que todavía no ha entrado en el mercado. 

Hasta hace poco decir 'cultura de masa' solía equivaler a nombrar lo que pasaba por los 

medios masivos de comunicación. La perspec:tiva histórica rompe con esa concepción y muestra 

que lo que sucede en la cultura cuando emergen las masas no es pensable sino en su articulación a 

las readecuaciones de la hegemonía. Sin embargo no es descartable el papel que juegan los medios 
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de comunicación en la sociedad de masas, importantes si, pero no totalizadores, pues su 

i,;,p~rtancia radica en su capacidad, para canalizar yabsorber la protesta ~ultural en las distintas 

sociedades, En México, Televisa asimila lo asimilable, devora grupos y apariencias, pero no 

asimila actitudes, y es a partir de ahí desde donde se defiende el derecho a la diversidad planteada 

desdelacarl_le_,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

Colonia Guerrero 1989, (foto: GLRomcro) 

1.4.4. OTRAS CULTURAS 

En el presente siglo el nuevo estilo de vida entremezcla una bipartición del universo social 

de las clases populares entre "ellos" y "nosotros", y una fuerte valoración de circulo familiar, con 

una gran penneabilidad a las relaciones de grupo, especialmente a las de vecindario, un moralismo 

que mixtura el gusto de lo cmi,c,reto con un cierto cinismo ostentatorio, una religiosidad elemental 

y un saber vivir al dia, Hay también, en ese esÍilo de vida, confonnismo basado en la desconfianza 

hacia los cambios, cierto grado de fatalismo que se apoya en la larga experiencia de su destino 

so 



socioeconómiéo, y una t~nden~ia a replegars~. a encerrarse e~ el pequeño círculo ~uando las 

cosas salen n'i~J. . 
La crisÍs d~ finalés de los sesenta revelaba la irrupción de la enzima marginal -los negros, las 

mujeres, los locos; los homosexuales, el Tercer Mundo-, poniendo a flote su conflictividad, 

poniendo en crisis una concepción de cultura incapaz de dar cuenta del movimiento, de las 

transformaciones del sentido de lo social. Tomando caduca a una cultura separada de la· 

cotidianidad que venia a conferir y rec11hrir de e.1pirit11alidad el materialismo b11rgu~~. En esa 

línea de experiencias más incisivas, la cultura se modifica a partir de las propuestas de los 

U.O•lol "'.....,"' 11~1\Jrl tkSan Diflo, ~riqw'4'pidr>n má1C9MS1nwnot .. _,.,,.¡¡ws'', dtftaJ" dt11flotMlospwntndll ''f'«'-.p" 
(FOIOJ di llol#no l. CMdo#»-l•flWl"'°lltW). 

Revista Cultura Norte. Febrero 1988 

movimientos contraculturales de Norteamérica. 
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Las emigraciones y las nuevas fuentes f:mo.dos de trabajo acarrean.la hibridación de las 
: : : 

clases pÓpulares, y con ~llo una nueva forma de hacer Ía lucha.· cultural, una alternativa de hacerse 

presentes en la Ciudad. · 

Tal. vez Edward: ShÍls':tenga ·razón: a(afiffii~r que la· sociedad· de masas ha suscitado e 

intensificado la indl~icfu~lidad; C~n',la ~reseriéi~ cÍ~,I~ m~sa; invisible para algunos de no ser por 

las estadi~iica~. suj~Íodeldi;cu;s~· p~ütico p~a'oi~os:·~si.;plemente modo de vida para quién la 

::;~~~r~i~~l~~~'.~~~·~~~,::::~~=" 
muestran .su .. iosfro'doloroso:, ~I :subempleoy•.'él•des~rraigo de ·campesinos• e indlgenas que 

~:I:~)kil~~,~f 2:~.~::E,~~~~t~~ 
literatura yl~'lllúsi~a lati~~~~~ricanas, no es' sólo porque hay un merc~do·dé.-20·mi11ories de 

"~ispanos..: ó s~iel,Spor cie~to de la población estadounidense (38% e~Nuevd:M~xico; 25 en 

Texas y':;3·~~·;J~íiio·ii;i~/;~~~ién,se debe á.que la llamada ~ult~r~í~¡in~·#lu~epelículas 
como Zoát ,;.,,;¡y ¿';,' ha"mha, las canciones de Rubén Blades y L~s Lobos;.;~~fros de avanzada 

estética y cultural .como el de Luis Valdez, artistas plásticos cúya' cálídád 'y' á¡iiitud. para hacer 

interactu'ar la )J1t~;~ popular ccin la simbólica moderna ,y ~o~~~d~.:O~(los incorpora al 

mai11.\·tri:am nort~·¡~~riCa'~~"l': · , ':,~ 
: : 

A. estos prciduc.tos .~ib.ridos,· si mu.lados, los artistas y escritores de la frontera agregan su 

propio laboratori~; i~t~r~~ltu~~I. :•Varias revistas de· Tijuana están dedicadas a reelaborar las· 
' · .. ; ·.·, ··. ·. 

definiciones de ide~tid~d y cultura a partir dé la experiencia fronteriza. La linea quebrada'. qu~ es 

• fll!-(•J en el mÓincnln de c~crihir c<;IO 
'-' Garcla Canclini. NCs1or, op. cil., pág. 291. 
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la más radical, dice expresar a una generación que creció: "viendo películas de charros y de 

ciencia ficción, escuchando cumbias y rolas del Moody Blues, construyendo airares y filmando en 

super 8, leyendo El Como Emplumado y Art Forum'. Ya que viven en lo intermedio, 'en la grieta 

entre los mundos', ya que son los que 'no fuimos porque no cabíamos, los que aún no llegan o no 

sabemos a dónde llegar', deciden asumir todas las identidades disponibles"36. 

La modificación de las relaciones 

sociales que marginaron grupos dentro de 

grupos marginados propició la aparición 

de expresiones alternativas que pudieran 

permitirles el reconocimiento de sus 

espacios de tal suene que el graffiti es para 

los Cholos de la fronrera, los chavos banda 

de la ciudad de México, para grupos 

equivalentes de Buenos Aires o Caracas, o 

bien de cualquier pane del mundo, una 

escritura territorial de I~ ciudad, destinada 

a afirmar la presencia y hasta la posesión 

sobre un barrio. Sus referencias sexuales, 

políticas o estéticas son maneras de 

En /O\ fl()rr11n /'flp11/urr.1 dr T11111mu, I'''''"'•'~ r1¡1{111/11111•U.\ 1' 

1111pro1·umlos dr;i111 1·11 lo:, murus .111 1t•ft11111•1m1 i·1Jfito. fFom~ 
de LourdeJ Gro11bt'IJ. · · 

Revista Cultura Norte. NO\'lcntbrc 1988 

enunciar el modo de vida y de pensamiento de un grupo que no dispone de circuitos comerciales, 

políticos o massmedíáticos para expresarse, pero que·a través del graffiti afirman su estilo. Su 

trazo manual, espontáneo, se oponen estructuralmente a las leyendas políticas o publicitarias 

"bien" pintadas o impresas, y desatian esos lenguajes institucionalizados cuando los alteran. El 

graffití afirma el territorio pero desestructura las colecciones de bienes materiales y simbólicos. 

J61e10. pág. 292. 
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antiautoritarias, 

utópicas, y fines 

macr~políticos." El 

graffiti de Nueva 

York,' escrito en 

barrios marginales y 

en el. metro, expresó 

referencias de glmc!llo 

con propósitos 

micropoliticos~ 

incomprensible 

veces para los que no 
los Graffiti, Crai CasUeman 

-~· 1 

~·\·~~ 
.... ~ Ir 

manejan ese código hermético, fue el que más tipicamente quiso delimit~r espacios en una ciudad 

en desintegración y recuperar territorios"37• \ 

En América Latina existieron también esas modalidades, pero en los últimos aaos se vive el 

tercer gran molll~~I~ ,1el, ~~~!li!,i ,¡~nt~~P~[~neo, como manifestadón \imultánea del desorden 

urbano, .1~ pérdida de·,credibilidad en lasjnstit~ciones políticas y el ~esencanto. utópico,·. se 

::::,;:;~i~i~f ~~i\~~~:~:::::::f.~:::::~: .. 
sus propios valore~:Y,-~dopt,a .ma~1festac1_on~s. esp_ecifrcas, d1ferenc1~bles e las de otros grupos 
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sociales, sin que pre1endamos establecer un paralelismo lineal entre delincuencia y banda, ni 

atribuir a ésta el signo "negativo" que se suele atribuir a manifestaciones populares apartadas de 

los marcos establecidos por la cultura hegemónica, esos signos son arbi1rarios y convencionales, 

referidos sobre todo al vestuario, lenguaje, extracción social, edad, etc., una forma organizativa 

nucleada a través del barrio, en donde la imagen adquiere especial importancia. 

1.4.5. PRODUCTOS CULTURALES 

Las imágenes, son los primeros accesos a la cultura. Desde la Edad Media las masas vieron 

una hisloria y una visión del mundo a través de ellas porque en las imágenes se producía un 

discurso accesible. La popularidad de las imágenes no vendrá tanto de los temas, sino de los 

usos; al aferrarse a determinadas imágenes las clases populares producirían en ellas un efecto de 

arcaísmo cercano al de los cuentos populares, y al usarlas como amuletos las reinscribirán en el 

funcionamiento de su propia cultura. 

Con las posibilidades de reproducción que a· partir del siglo XV abre el grabado, las 

imágenes escapan de su fijación a determinados lugares para invadir el espacio cotidiano de las 

casas, de los veslidos y de los objelos. Y desde entonces data el éxilo de algunas imágenes que 

llegarán inlactas hasta Jos parabrisas de los taxis y los autobuses y bardas de nuestras ciudades, 

como produclos culturales de la masa. 

De igual manera, los símbolos, otro producto cultural de imponancia para las masas, salen 

de los actos que les impac1aron en su momento. De la quema de brujas y de herejes, por ejemplo, 

las masas toman el simbolismo de quemar en efigie a sus enemigos. Las cartas anónimas de 

amenaza a los ricos se cargan con la fuerza mágica del verso y Ja blasfemia. Las procesiones bufas 

son el contrateatro en que se ridiculizan y ultrajan Jos símbolos de la hegemonía, y aún .asi 

adquieren connotaciones diferentes en cada epoca, por eso siguen siendo simbolos. 

SS 



es que el graffiti 

es el producto 

cultural que Ja 

masa elabora 

hoy como 

respuesta a Jos 

signos de Ja 

hegemonía, 

como respuestas 

simbólicas sí. 

pero también 

abienas, 

representativas y violentas contra el control policial, o los ejércitos de disciplina de las fabricas, 

que se manifiestan lo mismo en la agresión masculina contra las mujeres, sobre los niños y contra 

la miseria en una mezcla de miedo, resentimiento y vicio que responde a una cotidianidad 

insufrible. 

Compañero de los distintos movimientos sociales del mundo, el graflití C01'!10 producto 
! 

cultural de la masa es el grito visible que exige y reclama un espacio, una respuesta o un desfogue. 
. i 

1 
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1.5. EL GRAFFITI 

Actualmente en América Latina, el graffüi, cada vez más, tiende a utilizar la composición 

icónica, además de propender, simultáneamente, al ejercicio de una función narrativa, a través de 

varios de los relatos que propone. 

Este recurrente 

empleo de la imagen por 

parte del grafliti, que no 

niega en ningún 

momento a la palabra, 

propende, por ser 

elaborado como imagen, 

ser leido o 

contemplado de la 

misma manera, porque, 

muy a su pesar, el 

contenido de su fonna 

A,,.,m4ol-pW-«Jli.J<,.,. 
E:l l'nil•ersa/. 22 V 93. 

rebasa ya el código verbal. Sin embargo, para entender esto hay que saber lo que es la imagen 

icónica y el empleo que se le ha dado, como proceso de comunicación. 

1.5.1. EL GRAFFITI 
(LA PALABRA Y LA IMAGEN) 

Pese a que la palabra "texto" ha quedado ligada más bien a la palabra escrita, para cuando 

se habla del proceso comunicacional vale lo mismo para un texto escrito que para 'uria imagen~ 

porque, definida como una unidad de sentido y como proceso, ésta puede' hac~rs~-ext·~~siva a los . 
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mensajes ~laborados ~~b~e ia;b~~~d~ i~~ge~~~. dado qu~ Jos mismos incluyen, o remiten siempre, 
. • • ¡ • • 

a la palabra, d~bido principalmente a que J~ imagen es un mensaje que alguien dirige a alguien, es 

una versión, una in;e~re~~~¡Ó~. de la realidad. Por ello es tan mensaje como Jos enunciados 
• "' . ,J ; .. ·'1 ·:.' .• ~:: - ,. 

escritos. 

»Sin embargo; Ja palabra y Ja ima~en cuando comparten un mismo espacio tienen funciones 

espécíticas, mismas que pueden ser, por un lado, que Ja palabra sirva de anclaje a la imagen con Jo 

que se reduce Ja posibilidad de que ésta tenga varios significados determinando, así, su sentido y 

orientando su lectura y, por el otro, la función de relé que se da cuando Ja palabra complementa a 

las imágenes, generalmente con una función narrativa. 

Fraise demostró empíricamente que el tiempo requerido para la comprensión de las palabras 

escritas es mayor que el requerido por dibujos que corresponden a objetos designados por medio 

de estas palabras. 

A cada una le 

corresponde una función 

distinta, Ja función 

comunicacional más 

relevante de Ja imagen es 

la función de mostrar, 

exhibir, presentar, 

mientras que la función 

comunicativa más 

pertinente de la palabra 

es la de inducir o 

IU/ll'Olflll,11110r-•P«1o1•-o1m..
EI Umversal. 22 V 93. 

desencadenar una conceptualización o representación en la conciencia del sujeto. 
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Aclarar esto se vuelve imponante dado que muchos graffiti además de palabras contienen 

imágenes o bien son elaboradas con esta base y no siempre están acompañadas por ellas. AJ 

graffiti se le ha considerado un género constitucionalmente hibrido por el uso combinado de estas 

dos instancias -dice García Cancliní· por ser una práctica que desde su nacimiento se desentendió 

del concepto de colección patrimonial. Entendiendo lo hibrido como el lugar de intersección entre 

dos instancias, los visual y lo literario, lo culto y lo popular, como el acercamiento de lo anesanal 

a la producción industrial y la circulación masiva. 

1.5.2. LA IMAGEN 
"Imágenes, fantasmas de la realidad". 

Platón 

La antropología define a la imagen como: "una modalidad de la comunicación visual que 

representa de manera plástico-simbólica, sobre un sopone fisico, un fragmento del enlomo óptico 

(percepto). o reproduce una representación mental visualizable (idoescena), o una combinación de 

ambos, y que es suceptible de conservarse en el espacio y/o en el tiempo para constituirse en 

sopone de comunicación entre épocas, lugares y/o sujetos distintos, incluyendo entre estos 

últimos al propio autor de la representación en momentos distintos de su existencia."" 

Umbeno Eco escribió en La estructura ausente (Lumen. 1981) que los rasgos que las 

conforman son de orden óptico (visibles), de origen ontológico (aspectos o propiedades 

conocidas, aunque no sean visibles, del objeto representado), y de orden puramente convencional 

(rasgos arbitrarios que modelizan culturalmente la representación para el reconocimiento del 

objeto). 

Pero las imágenes no son más que símbolos que, visibles y sin valor fonético, designan una 

situación dentro de un marco de convenciones culturales de cada época, y lugar en que se 

11\ Gubcm, Roman, op. cil. pág. 48. 
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inscriben: "Todos lcis signos están, pues, intencionalizados. Su significado 'no depende ·de ellos 

sino del uso que se les de."" 

Debido a que las imágenes son productos de una cultura y una sociedad dadas, los símbolos 

icónicos están codificados culturalmente según la normativa y los usos que cada cultura les 

otorgue; por tanto, toda imagen forma pane integral de un contexto cultural muy preciso y es el 

factor cultural el que determina la socialización de las representaciones icónicas, porque no son 

más que el producto cultural de convenciones muy elaboradas y de tradiciones socialmente 

consolidadas. 

Una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado 

inmediato y obvio. "Erich Fromm distingue el símbolo convencional (en realidad, el signo 

lingüístico o de validez social), el símbolo accidental (generado por experiencias personales del 

sujeto) y el universal (o inherente a la naturaleza humana). La clasificación de Fromm se basa en 

realidad en la extensión de la validez de la significación del símbolo culturaVsocial el primero, 

personal el segundo y universal el tercero. En otras ocasiones, como en la prolija reflexión de 

Emes! Cassirer, el símbolo aparece asimilado a la idea de concepto, mientras que otras veces se 

clasifica como slmbolos a metáforas de uso muy extendido, como la paloma como emblema de la 

paz o el cordero como expresión de Jesucristo. 

"Los códigos icónicos pueden ser translingüísticos y transnacionales -generalmente cuando 

son difundidos por grandes centros de poder comunicativo-, o vigente sólo en microgrupos 

sociales, generalmente anclados todavía en formas de vida neolíticas o marginalizadas. Situación 

que vincula la vigencia de los códigos a las relaciones de poder, pues los códigos comunicativos 

son impuestos a los más débiles, quienes los aceptan como patrimonio cultural común, indiviso y 

natural de la comunidad a la que penenecen. "'° 

:19 Pricro. Dilnicl. op. cil.. pág. 144 
-HI Gubcrn, Roman, op. cil.. págs. 87~127 
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Los graffiti realizados por las 

bandas juveniles están conformados 

por palabras e imágenes 

hipomorfizadas, o imágenes que 

escapan al repertorio de formas 

rigidamente codificadas, estables y 

flicilmente reconocibles en una 

cultura, creando una especie de 

sociolécto, sólo comprensible para 

Jos miembros que Ja componen, 

.. Bienvenidos al infierno•, •vagón eniero• de Caine. 

los Graffiti. Craig CastJcman. 

atendiendo, desde Juego, a que "cuanto más hipoformalizada y atipica sea Ja imagen: más suscimrá 

en su observador una lectura proyectiva, impregnada de sus expectativas. deseos o temores 

conscientes o inconscientes. 1
'41 

De ahi que la función comunicacional de estos mensajes se vea disminuida para la 

colectividad, siendo que "la comunicación se interrumpe o se dificulta cuando alguien construye 

sus signos o Jos combina de manera distinta a la forma en que Jo hace el común de los miembros 

de una comunidad semiótica"42, creando con ello una comunicación insider, o hacia el interior, 

volveremos a esto cuando hablemos del graffiti de las bandas. 

Hasta aqui hemos hablado de las diferentes categorias que hacen del graffiti un medio 

alternativo de comunicación, en tanto manifestaciones de opinión pública generalizada que de otro 

modo no podrían ser dadas a conocer, portadoras de una fuerte carga politica y cultural que la 

masa produce como respuestas a su entorno. Es momento, pues, de pasar a ver lo que es 

propiamente el graffiti en su contexto y su historia, de ver cómo ha evolucionado y cómo es 

concebido en nuestros días, toda vez que hemos salvado Ja distancia que impone Ja comprensión 

de los conceptos, empatándolos para no permitir Ja dispersión de los significados. 

4t IBID. pág. 141. 
42 Prieto. Daniel. op. cit., pág. t 10. 
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CAPÍTUL02 

LA PINTA: UN GRITO MUDO EN LA PARED. 
DEFINICIÓN, ANTECEDENTES, HISTORIA V OTRAS COSITAS. 

2.1. PINTAS: 
UN INTENTO SERIO POR DEFINIRLAS 

"Quien ejecuta una pinta 
hace paisaje con la palabra'. 

Armando Sanla Ana 

Las diferenles leyendas, avisos, y lodo ripo de inscripciones y disei\os murales que circulan 

por los muros de la ciudad, pueden más bien, en cuanro acontecimienlo genérico, denominarse 

inscripciones murales. Pensemos en vallas o carteles colcx:ados sobre los muros urbanos, o bien en 

murales recrearivos, o en simple publicidad comercial, inscripciones rodas que acompai\an los 

mismos eslandanes, pero sobre una programación cognosciliva muy diferenle, denrro de las 

cuales el graffiri o pinra son considerados de igual modo. 

2.1.J. ¿La pinta?, ¿el graffiti?, ¿qué es eso? 

A panir de aquí vamos a hacer un serio inrenlo por definir qué es la pinla, a qué responde, 

cómo alrera su presencia el paisaje urbano y quiénes y por qué las escriben. 

Muchas y muy variadas. son las definiciones que de la pinra se han hecho a lo largo de su 

historia; algunos profesionales, los más, (antropólogos, historiadores, sociólogos, arqueólogos) le 

han llamado Clraffili, aunque hayan sido los griegos los primeros en designar con el nombre de 

Grafein, al fenómeno de inscribir un mensaje en un muro, lrárese del mensaje que sea, sin 

embargo la pinta, indudablemenre respuesta conlestataria, polltica y comuniraria, ha demostrado 

ser un elemento de respuesta más amplio de lo que actualmente se cree. 



Por definición, tal como lo ·dijimos en la introducción del presente trabajo, gra/fiti abarcaba 

toda inscripción grabada,'p~rci':.Oó~··1~'evol~ci~nde la~ ciudades las manifestaciones populares 
.·>· ·' ; .; : . ' ·". ,,:J.·.. . ... •' . 

fueron evoluéionarido a la par dé estas, de tal manera que la diversidad terminó por ganar terrenos 
·. . .. . 

y en un intento por difere~ciartas. entre si, en algunas panes de Latinoamérica se empezó a 

considerar.·a .los:~-~~~~J~~::~~·~~t·~~ con 'it~~=:;;;¡¡¡!~-;~~;~-i~l 
palabras sin iniág~nes': ~orno gr~ffiti o 1 

pintas poÚtidds, /:/al realizado por 

jóvenes. nuct~.d~~:·¿~~o grafliti de 

hondas, que en el muro, el pavimento y 

las banquetas han creado una 

sensibilidad propia de su medio 

expresivo~ su mensaje crítico o 

valemadrista va a la memoria del 

usuario, pero primero a su rutina, a) 

paisaje que inevitablemente intemaliza 

quien a veces lo hace historia o lo 

ignora. 

U1tomdsuno. Febrero de J 993. 

"La pinta mural y el muralismo pictórico han sido un medio histórico, una residencia de lo 

estético y en .cada una de las épocas sociales han ocupado una situación distinta como medio de 

comunicación. Sus funciones, como las del urbanismo, han cambiado sustancialmente, porque los 

usos, las apropiaciones de quienes las habitan obedecen a necesidades de comunicación alternativa 

de cotidianidad callejera. Las paredes, como desde hace 37,000 años en el Paleolitico superior, 
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son un espacio de las representaciones, de las imágenes y de los símbolos, creado primero en el 

refugio. d~lfuego, .luego en la 

arquitectura y finalmente en el 

ur~~n~smo:•4l 

Considerado desde 

siempre como un fenómeno 

urbano, dado que sus primeras 

manifestaciones se encuentran 

en las antiguas ciudades como 

centros de mayor agrupamiento 

humano, la pinta es producto 

de 185 paredes de las ciudades 

en donde los muros, 

impregnados por el lenguaje, 

transforman sus significados, 

"la pinta penenece a la ciudad y 

no IÓIO es un producto humano 

desechable a priori; es además 

una forma cultural y política de 

penetrar el paisaje del hábitat 

hasta las raíces de la realidad 

social"44. A través de ellas, 
Siempre! Febrero 1983. 

plasmadas en los muros, las ~-------------------------' 

43 Santa Ana, Annando, El nuevo muralismo: garabatos, mensajes anónimas y madre y me1/ia, Rc\·ista Siempre!, 
sullcmcnto la cultura en .lféxlco, no. !080, México, 16 do febrero do 1983, pág. 11. 
4 lbid. pég. 111. 
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calles y sus entornos pueden despojarse de su servidumbre, .desarrollár un l~gar histórico de lo 

estético y hacer un escenario legitimo de las demandas y las protestas. · · ... ;. '· 
.· .. ·::';¡'; 

· .: La pinta es la respuesta de la calle a los aconie~iínienio~ sociales, ~ollliéos o:·intimi~tás y 

·•· p~rso~aies, responden a los lenguajes y tipos de signos quila ~~Íle ~rod~ce; al declr~e 'Afriiíiridó 
·. · .. ·.' -·-'., ... _- -.. /·(. >:;·_·:_:·.,,:_; .-':~ ·' -:·; ,. __ ~:-· -·: ; ·,_ ' 
:, Santa Ana: "la~ pintas son el producto necesario y libre.de la érisis;:·del ám.or,' de Já s~du'éción, Es 
el tcriitorfo donde los actos se vuelven contra el capi~~¡';i~: a;~~arlom~~h~ ~n;~¡ tr~nspori~o én 

l • .. >:-.. ·-~ ·::;:,::~·;'_,·;;· · - r:·:·. -,;:;_.\;;-¡ ";:-;. :;\: :"'-~:.> ,'::·_ <: ... -·-. 
la arquitectura, cuyo producto no es negocia~le,'ni es rnercancfa ni és comerciable"~' .. Para Santa · 

~~tJ;~f t~l~l!f ~ti¡~i~~i~ 
palabra que dice y •• ~igniñca, '. que cambia el entorno,. I~; cal:~·~ l~.~~s~~in; 'la.• pat~bras qu,e 

"constituyen un sistema nervi.oso de la ciudad, que a través d~ las paredes y de las carrocerias, 

causan,· por ser una comu~icació~ ·~ocl~l. una 'ien~ión ~fa¿ll;i~~: un~di~l~~slÓn;••~; ~~·d~n~e~l 
lenguaj~ levanta sus propios muros y h~ce evidentes dm;I~+: el ~gmpr~~s~; '1a'irTltaciÓ'n, í~ 
rcbeldia, la pirotecnia verbal, pero tambié~ toman ~~~,¡,o l~ 0dema~6ii~;·~ ~¡\¡~·~1~~~~ d~ la 
espontaneidad política cotidiana. 

La pinta es además "un 6~mbiod~ propiedad simbóli~~ [de las. paredes]. ~~~idb' ¡,b/J1 riiúal 

transgresor o solemnizador dé las letr~s y el,si~no. La pared altera·~iiá~ iús c~~~c;eris;icas 
. . - ~ . . -

arquitectónicas,·se.weive or~a·f~rma de comunkación".4ª -

45 lbid, pág. VII. 
46 lbid, pág. VII, 
47 lbid, pág. IV, 
4 R lbid, pág. 11. 
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2.1.1.1. LA PINTA COMO REGISTRO HISTÓRICO 

Con la pinra se da una nueva manera de contar y rehacer la historia. una historia que no se 

cuenta en la televisión ni fonna pane de las monografias escolares, es la historia de los que no han 

llegado_ ser 

próceres, "es Ja 

historia como 

EL PAIS (fil UIJornada ~ 

monumento~ una 

historia que no 

cierra sus puertas 

los que no 

fueron héroes, a 

los que no 

tuvieron la 

oponunidad de ser 

mártiresº•9; 

través de ella la llN_,..,.,0 ,_tocldndllÓBllll1adOl'ueiiie,onotPllllÓnc1oioa&Mo1•Fo10: ·--

w 
o 
e 
~ 
w 
o 

historia comenta '------------------------------' 

de primera mano los hechos, son, al decir de Gregario Selser, como un equivalente de la 

fotografía, "porque ilustran en un determinado momento el punto coyuntural que pese a ser 

pasajero y volátil, graban cieno tipo de inspiración politica, porque reflejan toda la carga politica 

y por lo tanto es una expresión politica que manifiesta un punto de vista con relación a lo que esti 

pasando"'º· 

49 lbid. pág. VI. 
-'O Sclscr, Grcgorio, Entnvisla pu.mnal concrdlda ~n abril d~ 1989. 
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Son los monu;nento~\~b~~~ J{ p~-1~6;¡ e~ ¡d.o.id~ ;~(Je~~~j·~ ;;;• p~ede ser· aba~do~ado, 
aunque posible, '~s dificil qu~ se pi~~da' ~n el paisaje, cualquiera que sea éste, la palabra,. la 

certidúmbre:d~1\~~~~~]e\~~Ji~i~~~ñ~-'.~~s~~·~Si~,~·~i~rñ~ q~·e Se mu~~tran a pro~'ios ie·~·.~r~~~:~'. : 
;,En'iéfln¡~~,(piá~{ic<l~'/ ~arte d~· lo qÚe ·narra urbanamente la historia, un es~enario fljQ'·y 

móvil de los ac~~te~imi~~t~~·pÓbli~o~ en la vida cotidiana de millones de seres ... Hech~s p~ra lá 
-· .:.:::-. : . .'_'.:.~·J.'.l~':.,(\.:.:I)' .. -~~'.;.>;·'.::~ .... ~::. ..~.. .:· .. ,.:
protesta o para la". risa, cuando .tienen su realización monumental, al contrario del homenaje pétreo 

~on los qu~ 'sé ;ótid~iiÍli Y se gana la historia a la vez que se exalta su oficiali~~iÓn y I~ del -... ,, ,. . ' . '. ' 

;,,o~~rn~ntci ~omll. su. portavoz, las pintas son con mucho signos de· la voluntad ''col;~ti~á. 
'expr~sad~s ·a través de algunos elementos de la arquitectura y que pertenecen a' ;rincÍplos 

motores de I~ dinámica urbana; en los cuales, el público, los visitantes extranjeros, . púeden · . 

apreciar fa sensibilidad prohibida de un pueblo."" 

Así como las estatuas en el urbanismo actual son los elementos patológicos del hacer de la 

historia, las pintas son, bajo protesta, el elemento de regeneración celular del lenguaje de la ciudad 

que, como monumentos, son "la historia subrepticia, el discurso alternativo que los habitantes 

hacen para el presente. No son un referente para el saber arqueológico, sino la afirmación de un 

conocimiento vivo: una historia presente creciendo y dejando sus raices entre verjas y ladrillos, en 

callejones y periféricos, en vidrios de comercios y en puentes, en casas de cartón o en bardas · 

volcánicas de residencias y palacetes11'2 

Las pintas hacen la historia de la cotidianidad del hombre común que habla "en la llama y 

como acto prohibido, es jugar con el fuego de multiforme existencia. Anónimas manos roban el 

privilegio divino del registro de la historia y lo llevan a la cotidianeidad de los humanos, anónimas 

manos llenan la ciudad con su desmadre de renglones, de opiniones, de cultura, de necesidades, de 

su condición de vida diaria"" 

SI Sa111a'Ana. Armando, op. cit .. pág. JV. 
S2 !bid, pág. V!. 
SJ !bid, pág. V. 
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La pinta no aspira a una supratemporalidad. SÓio tiene su_ tiempo, pertenece a su momento, 

sólo a él, en ~u formá presente, parte de la colisión ideológica; sólo ~n él ~e ~eÍacio~~ c~n una 
'·. . • .. ,·' .· 

realidad y transitoriamente halla la fuente viva de una verdad en acción .. _Responde a ~n tiempo 

rápido dé prisas, como la ciudad misma, Es de rápida escritura, extremadamente sintética porque 

para leerla también hay prisa, y hay prisa porque hay que comunicar antes que el tiempo agonice, 

sobre todo cuando se da en el tiempo de los cambios nacionales. 

2.1.1.2. LA PINTA COMO MONUMENTO 

La pinta como monumento puede llevar pasos muy lentos en el tiempo; su proceso de 

fosilización cultural a veces se da de inmediato; o de inmediato llega a su tiempo agotado. 

Pero la pinta como monumento verbal, como elemento de los muros y de los rótulos, 

preserva sus funciones de conciencia critica, o de rumor colectivo o de material estetico o de 

signo indescifrable, no son siempre signos de la voluntad colectiva; como creadores de la memoria 

diaria de millones de usuarios no puede quedarse bajo la consideración ingenua de ser actos 

espontáneos de las masas. 

2.1.1.3. ¿QUt DICEN? 

Las pintas hablan, porque son: "una comunicación de la cotidianeidad y la voz histórica de 

la ciudad. Es la forma más flicil de intercambiar tres palabras con el Presidente o de dirigirse con 

un refrán a los vecinos o de declarar el amor o de recordar a Janis Joplin muerta. Querer hablar 

con los gobernantes, tratar de comentar una institución, quejarse diplomáticamente de las 

arbitrariedades laborales resultan en su momento una empresa Katkiana; sin embargo, la 

certidumbre de la pinta, la 'fe' del grafliti, con una literatura breve y eficaz, más lapidaria que 
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cualquiera primera página, capaz de lucidez y de 

iluminación lúcida; con' tres pillabras un spray anónimo 

rompe con el Presidente o:"se, debate contra las 

arbitrariedades de la 'red jÜdicial"ii" por las abstracciones 

del declaracié:iñisinO ·6·fie¡~(•!l~\~;~~:- ~;. 
'~. - ""}:. 

2.1.1;4. LA PINtA ~su ESPACIO 

No obstante , que cada 'época ha hecho de la 

comunicación,, mural,: una'~ prÍlcdca -y un ceremonial 

distintos; para algunos es un'• p'ráctlca solemnizadora y 

para otros transgresora, aunque para todos es una 

respuesta creada para los flujos sociales en sus diversos 

estados de identidad (lasitud~, amor,' choque, condición y 

rebeldia), para la década de los 60 su vinculación a ·Ja 

politica se hizo cada vez más evidente, de tal manera 

Pin las en microbuses en demanda de aumen· 
loenlalarifudellransporte • Fulo: Humber· 
to Gonz.11ez:Sllva 

que hoy todo mensaje, por ocup~r,:}'' crear un espacio, 

sabiendo que todo espacio es_ poÚti~o. es igualmente político, 

la Jornada. 29 1 1995 

"Esta historia tiene sus lugares de celebración urbana; ahl en su inmovilidad, narra y a la vez 

territorializa; ahi s~ "'!~l~e un proyecto pedagógico y en el ciudadano común acontece un 

aprendiz~je ,;,,e~á-nÍ~o ~Í '~eitera~-y p~oliferar su mensaje urbano, hasta que la 'cotidianeicÍad y el 
• .e -·> _,, ;·-•;(! -~.;.~"o- ·-·ci· . . , ,-.,- : • 

vértigo de las masas en su rutina le dan fin con la indiferencia que ella provoca"" 
'. -, ., ::· .:-~.-. . . ' 
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Con el crecimiento urbano las pintas han encontrado mayores oportunidades de desarrollo, 

han salido de los baños públicos y se han instalado en las bardas. Esta explosión y diversificación 

Muro de un baiio público (Foto: GLRorncro) 1989 

de sitios donde se escribe graffiti tienen también que ver con el cambio de naturaleza del sentido 

de los mensajes. "La blasfemia personal, o la vulgaridad, han quedado relegadas a los cuartos 

oscuros de los baños u otros lugares de poca circulación y, por tanto, de alcances más privados. 

El resto de sitios exhiben, por lo general, mensaíes de mayor alcance, ya como parte de un 

proyecto politico o como expresión de la 'politica de la vida'. No obstante proponemos considerar 

al bailo y al mura como lo.t dos espacios simbólicos que resumen le1 dir"cció11 de los mensajes 

¡:re1ffiti. El primero evacuativo o intimo, origina la constelación de la 'mensajería' poética, mientras 

que el muro, explicitamente considerado, la pared pública digamos, se constituye en el estandarte 

que patrocina el enunciado político. Si bien hoy en dia esos 'espacios simbólicos' se entrecruzan y 

lo poético se hace político. o al contrario, y entonces en los muros se pronuncia lo que era sólo 
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revcl~bi~ ~n lo~ sanit~ridJ.si bie~ ocurrel;é~as transí'o..;ria~iones, •el hañÓ y ~¡·•muro sig.ie~ siendo 

Si~ duda muchas de las pintas todavia conservan iá .i~tenció~ primiti~a de dejar ínaréado el 

entorno h~bi;~~i~n~l. 'i¡~\Jep~raci~~~~ for~~l¿s, c~ñ ~bstra~ciÓ!I~~ casj ~; pll~to a;í g~iabato, que 
: . -. ;: :~.,; .. : .. -~:~-:. :i ./ :·.:::: . . · :'·~.;~{ -' .. ·~J.<'·>: - ·.r ·-:.>/·:~:.·<-1::.r~<·· .. :<-~·L:;t·;,._:,.·.:t.:>·· \: - . _. · .. -

descubren .. el .. espac10· hbremente v1s1ble de la calle;· pero que'tamb1en pertenece al in}enor, a lo.s : 
."' ~· ·~i · --.~- ~·<.'· ., '; · • -. ...,,_ ,._ ,.S',. ·-. · ; ·. _;,~- .. __ .. : (( V,~;:,-'.·'°':·: - :. ·/ > ~--'\:i: .·::;· .. >: '" ; 

lugares 'de encierr<?; la .vi0enda; las cárceles, liis separas judfoia\es/_lós;baños 'públicos, los 
• - .;'-.;':" .. : .. ,:•,,•', !,"~'. '., .;• •"' ,• :. ,.'.'-' , '-:_w,\' : •-,, ,),, '• :'. ,..,~~.': .' ··:) '.": '.;"'1 /•: i,;¡, '·L,; •'·p::;•,."? · .. •.•'' • ,'. '. \',,, • .~: • •, 

departamentos,' dónde ·.los Óluios, prapios y .·ajen~(;son·el. úníc() paisaje;p?sible,' pero:" los · · 

lugares ~~~'riiii~~}:~~~~~a d~;~~~~iail: ·¡~·~!mf;~~~~;~~;~-~~¡s~~~~:}G·.~c,::; :·, : ·. . 
"La intimidad. del hogar es otro. éspacm· donde· las paredes hablan .. Con,: crayolas ;o con 
_ : .. :...__.'. .1.~,,:~~~;;:~hy:~i\,·:i._ '--='. ;--,_~·-;</'.?·- -·;,~--.·--,;¡.~\ :ir .: .. , -~ ·,~'-· >:,,..-:!~ .. f .. ;, .. ~~·-:~./",'\::~::~-;: ·-.¡·· • 

sangre, con g1s:·o con, tinta, las paredes del hogar se transforman en comumcac16n,.son un espacio 
.·. ? ~~ _·:-~-y;;·f {!.'·~.~ .. \ . ,_,. ·.~ " .. '•.:. ·-.~':. .;< '.'.' ··~·,·::.;~;· <~> \~·::.i_..~'-._t:('-·:, _--!~ í.'.> ; ·.» .: 

de las pasiones, ocupa(fo por desobedienciá~' por, locura;: por' desculÍrimieriió infantil,' por. miedo; 
· ·" "·· ,·h·:".4''.'.:·: '·'".': . . ._ :' · ·, ·'::_; . . .-:~:·.:·,:~. ;. •;,·,.;~..:- .· .:\'.' +;}.,:;:_:.': ·_.':: ·', ":·:~7-:-.·;-.:'.·:·'">'.:··::::v~;·,~~'.'::<;.:-.'.:. ·;} "'i· ·.:1: ::_ .. '. .: . -

por misticisin?, por religiosidad, P()' .·una. noche~;de:-pachequez •o dulzura;. por f'ecesidaél, por 

angustia, por .Óled~d.~p~i.¡;¡;'..Pro~uéto def~o~rl~a~ienÍ~ familiai(ur{'~i~~-q~e ri~ ~~~de salir a 

jugar a un espaci~ .6;~rt~ ~oi~úe:~i~~ ~~,:i :d~~i~~ ~Í~ó tleu~ ediflci~ q~~ perten~ce ~ un 

c~njunto de 20), de; ~ometimientó (la·. ~sp~sa que: tie~~; en·. el ~~~ar. su auté~ti~~' r~cl~s~rio 
. ' . ' ' ' '· " ' , .•, . ·,~:.;\~: .•\•:.· , ,. •. • • ;. ~• . - e ;; ·;/ i:,< ,' . • ' 

personal y llega a lá 'crisis').' 'de la necesidad (los alcohóli~os con gis~s) y del optiniismo cotidiano 
' ' -.'.· ''." '. . ·~, 1 -~ 1 ·, •• ~··; • ' i> __ ,~ ~ ·;', ' ' .. '~~l.' 

(lo que escrib~n los queamari, tánto los dé eslogans fr~Sa:. cómo los qti~ con 'ellos se dan vida); 

todos ellos hacen u~~ '~e~puest~' ~Í~ima, si, ~.;~ ;¿¡t~ral y política. '7 . • . . . ' 
' . . '.' '. . . . " ,.- ' . ~ . . 

S6 Silva Armando, Groffeti, unc1 ciudad imaginmlt1, Tercer Mundo Editores, Bogoiá, Colombia, l988, pág. 40. 
57 lbid, p:lgs. VII-VIII. 

71 



2.1.1.5. LA POLiTICA \'LA PINTA 
"yo no pinto, lucho" 

Como toda comunicación, las pintas son formuladoras de un espacio, "no sólo es espacio 

alterno de comunicación, también Ja pinta hace una acto de transgresión de Ja mercaderia, por lo 

que dos o tres palabras adquieren el inmenso poder de la modificación; por horribles que estén o 

se vean. 

"La comunicación urbana llega a su Jugar de tótem y tabú masivos, la pinta crea el lugar 

donde el mensaje se ritualiza, donde dos o tres palabras o una serie de rayones, se hacen políticos 

y libidinales y dado que el espacio ha sido siempre político la pinta es ocupación del espacio y es 

una transfonnación de él. 

Sin embargo, no es, ni en 

sus mejores momentos 

cargados de . significados 

reales, la ·transformación 

revolucionaria de la 

ciudad, sino sólo de sus 

voces y sus murmullos, de 

su poesia y de su 

esquizofrenia, de sus 

signos y de sus simbolos, 

de parre de sus ritos ._~_U_N_AM~~(_Fo_1o_:_G_L_R_o_m_or_o)~l-9_87~~~~~~~~~~~~~~--' 

culturales y de su vida cotidiana. Penenece a Ja política, ya como acto irrepetible y único, ya 

como reiteración da11á11seam, pero siempre como un continuo fluir de proyecciones existenciales 

bajo el marco urbano de las necesidades y de los deseos. 
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"Polilicamcntc son palabras que ')luevén la conciencia social de ·105' úsuarios de. la callé que 

se inscriben como ün grit.; con'color; la ~alabrá ~ue la n'richc.~opla; se transg;ede'°eJ casi g~ado 
'• .. ··. ..: ,. ·.--.· ,: .. -;- ·»., .. -., '._, .- \ 

cero del nÍÚro ca'n la lir~cha freséágotc~ndo' miedo.itas calles só'n'renglones muy largos. Como 

la ~uerie no perdo~~ ~~é'O!gÜi~n s~escaj;e' al ta~bdrii~ii'cié sú·éomparsa, los muros que hablan. 
-· ..... --- -· -, .. .. ..... ·-... ,_ .. ·····'' 

no· peid~~ª~:-~a¡.;iO,~ ~-~·~~-q~¡-~:~¡·:.-:n¡{~ú&iC~,:~·-~¡ ·tir~1/?1-~i .. ~-~~ri,~~{-ni·;···~ec·,·~;- ni:: edificio público, ni 

residen~iade%~~riat~; nit.¿6~iria ~~~e~~iá.,?ru:¡~~t~r~s;d~ l;,~{~i. ei ·muladar de repugnantes 

olóres·:~JC~ii~O~;;/;);::~ l:{~. /;>-,/~:\:_:,._;·f:. :.::'jj~;··;<~:-:-i~~~ ··-~:.::1~f ;::~ 
, ,., ... C:uaÍqui:;: sitio•'¡,J.,;fé;·~onve~irse en·monumento verbal, en cualquier espacio cabe 1a 

palabra: L~~ ~!j~~~s ~ri~l~i abi~rtu a los muros no podrán acallar el• mensaje. Las palabras , 

seguirán' ~iérÍcÍ~ ~(paisaje ~ás cambiante en el panorama de la ciudad [porque cambiarite es el 

es¡ííici~y'~Vii~~¡;¡, qÚe J~s motiva y las crea]. 
-. .. ·. _ ·.· ·-~·t¡iF·.:~.;f::(:-~ .. ,. ··<_:.'.~~~.t·. - :: . · · 

."La politica chafa; la politica de la aplanadora pinta bardas, la política esquiza, la polltica de, 

la· Úbji~6i~i;i~~~ií:'.1~'~;JÍtica de sobado manual anarquista, la· politica ·de' Í~ • cÚisi, 111 del 
¡; .. '.>·-:,;-:~~\:f:~':::~h .. \··::-~:.·' . : . ... · .. .-;/: > .. ''. 

delegado,': el amor fresa, el eros arrastrado, la voz tierna, el amor creado, los signos del.miédo," la 

.pa;~bra, ~~:~~ll;ti~a, el verso sin fin, el de la diferencia, la cita explosiva, la. ~al abra, ~e primera 

.. ', n~cesidad, simbolos del sueño o del alba o de un pasón, la era del rock;· movimientos. de .. 
·~;~. . . . . 

·liberació~. el .lugar común, la mentada acertada, la obscenidad sexista, el impulso ·impotente, se ... 

reácíiv.a en la vida diaria como puntos fijos de la dinámica urbana. 
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11En este 

co~Íexlo de iÍusiones 

y d'e. coqueteos en 

firme con la 

eternidad, las pintas 

son mensajes 

aspirantes una 

libertad en otra 

historia de la 

expresión urbana. Sin 

embargo, tienen el 

riesgo de fetichizar su 

medio y volverlo 

Coyoacán t989. (Foto: GLRomcro) 

demagogia. Son una elección, política, actual, anacrónica, perdida en el tiempo, hecha justo a 

tiempo de equis circunstancia política, religiosa, amorosa, sectaria, por las cuales la ciudad a pesar 

de muchas oposiciones se realiza a sí misma y simultáneamente plasma una idea global de la 

ciudad que quiere ser, cuyos elementos van de la tensión a la liberación, de la forma pura a la 

forma abotagada; pueden ser un agravio donde surge el sexismo, ya para vender más cerveza, ya 

como rayones compulsivos, son la imagen del negocio o son el perfil de las reivindicaciones y el 

otro perfil de las arbitrariedades; irrumpen técnicamente o en la anarquía completa, sacralizan los 

negocios y conducen a la refuncionalización del consumo o aceptan que la irritación es posible y 

la liberan. Son una práctica politica, ya del tabú contra la imaginación ya de la imaginación contra 

el tabú en el escenario de la moralidad social de las palabras y los signos. 

"Las pintas son y serán un testimonio de cómo hablaron, de cómo sesgaron la ciudad los 

que la padecieron ( ... ) Testimonio de enajenación y de libertad, de lucha y de olvido en el 
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terriiiirici de, )a· palabra y· del sig~o. Tes1imonio donde .las p~lalÍras residen, donde celebran· un ,, .. " ' .· ' "': . .. ···,'. ,., . ' 

· Íituai'urti~no en ~I que los flujos sociales se electrizan, duda~ o confirman, bajo un co;o d~~igual y 
- . . l' . . .--, . .::,,·-

desorganizado que 1rata de cantar 'verdades'. 

"Es el éspacio donde se significa un grito, hasta el grito más vacío, hasta la tét~ca y~z. d.e ~as 
sectas, hasta la complejidad de los ciframientos. Es el territorio texturado por la. manifestació.n 

total de las declaraciones. Por él sabemos de un poeta o de un fanático, habla .. ~! enfemto; el. "'.'no, . 

el lúcido, la banda musical, una pandilla. 

"Un sueño o una frustración tienen la palabra. Son el truene de alg~ie~, son.el eriza.miento 

de las masas. Son el mensaje claro de quien quiere con objetividad y subjet!vidad,decir algo a la 

subjetividad y a la objelividad de los olros, incluso abusando del mensaj~ ... En el mundo 

contemporáneo son la gran memoria de una crisis global en la comunicación. Una memoria 

plástica (no se escoge cualquier muro, ni es cualquier grafia) y literaria (no es cualquier 

palabra)""· 

Mientras los lenguajes político panidarios sean inverosimiles, señala García Canclini en su 

libro Cuf//lras hihridas, los muros se cargarán de indignación y esceplicismo, promoverán 

diálogos anónimos (Argentina da un claro ejemplo de ello a través de algunas de sus pintas: 

Argenlina será dentro de poco el paraíso: vamos a andar todos desnudos'. Y alguien responde: 

'¿Habrá manzanas?). Porque en ella se retoman sarcásticamente las idealizaciones románticas y 

políticas difundidas por los medios masivos: "Silvio Rodriguez era el único que tenia un 

unicornio ... y el muy tonto va y lo pierde". 

"El graffiti, la pinta, es un medio sincrético y transcultural. Algunos fusionan la palabra y la 

imagen con un estilo discontinuo: la aglomeración de signos de diversos autores en una misma 

pared es como una versión artesanal del ri1mo fragmentado y heteróclito del videoclip. En otros 

se permutan estrategias del lenguaje popular y del universitario -observa Armando Silva citado 

.lK tb1d, p:ig. llt·VI, 
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por Canclini. En ella hay también u~a 'síntesis de.'ª topografia. ur.bana' .en much~s graffiti. recientes 

que eliminan· 1a frontera: e~t·r~ ·ro· que 'se. escribíá en· IÓs baños. <i en.· ras~ muros.'· Es "un" 'modo 
... , ' 

marginal, desinstitucionalizad~; efimero; dé' as~mir" Ías nueva~ réladónes .entre'Jo privado" y lo 
' -·· - • •• - - ~~)·- - ' '. ___ ..,_' J -· - ,-.. • ' - • • • • ••• • : ;. ~ , •• •• ' 

público, entre la vidá cotidi~~a y J~'poliÚ~a'.'.'~· "' •':··""(' ·.· • :¡·,;, .: ; · .e:.' ,-;;:..: • ': h·\.>. ,.,,.,; ••.'.•!·' · 

La pinta y quienes .las. ii~'cé~ s~ii ilaITlados, por su núine;o, a ser.los futuros d.ecciradores de 

la ciudad en un escenari~qu~.~~ ~.is allá d~ la palabra, un escenario en ~ue ~~ irist~la'~r'di~Íogo 
abierto entre indi~iduos p~rteri~ci~n.tes a ~na ciudad equis que la viven y la sufr~n; que i~ ca~bian 
y cambian con ella. 

2.1.2; LA PINTA; CARACTERÍSTICAS 

Los elementos de Ja pinta que poco a poco se han ido reconociendo como propios de esta 

actividad;: sin olvidar que estamos hablando de un fenómeno con implicaciones políticas pese a 
que en su aparente ingenuidad de declaración amorosa o chiste mal intencionado o rayón para la 

posteridad no contengan en una primera lectura esta implicación, nos permiten descubrir que son 

elementos para la autoílagelación que el usuario expone a los demás en un intento desesperado 

por darse a notar, por compartir o simplemente por exorcizar los fantasmas que se llevan dentro. 

En ella hay desesperación por decir algo, un chispazo intelectual, una realidad recién 

comprendida, un reclamo contra las instituciones, un dejar de manifiesto Ja querencia, el odio, un 

mensaje para alguien concreto que al compartirse con otros se rebasa a sí mismo y se toma 

general e impersonal, de ahí que les considere como opinión pública reconocida. Casi siempre la 

pinta es anónima, no es menester dejar el nombre de quien la hizo, puede ser cualquiera, porque 

ese cualquiera retoma la cara y el nombre de la ciudad misma, o en su caso va acompañada de un 

nombre a todas luces falso y generalizante de un pueblo o una institución. 

59 Garcla Canclini, Néstor, Culturas hlbridas. CNCA/Grijalbo, Mc•ico, 1990, págs. 3.,.316. 
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. - . .. . ,. . . . -

"Las pintas con.tienen umi btiena dosis de.humor negro porciue en.el fondo se trata de una 

critica dfrecta a 'ª saciedad, ~e1 ~ª~º ~~genÍinri ~stil muy ~arcad~ p~r una ~redispasición de1 

propio argentino a burlarse d¡ si mis~o-, una éaracÍerí~ti~a'·d~ los po~eñ~~ {habitante de la 
. ",. .· . ' ,,···i"-·'·. ,_ . 

ciudad de Buenos Áir~s}, és que.son muy socarrones, m~y n~g~tÍvos y ~ihÚistas y esto, entonces, . . . . . ... . ~ 

se traduce en este tipo de humor negro".60 '~·.' _-

Estas características propias del pueblo argentino son suscepdbles ~de ser transportadas a los 

habitantes de cualquier parte de Latinoamérica. 

La improvisación y la espontaneidad son también componentés d.e la : pinta, pues ésta 

responde a una necesidad momentánea de comunicar un~ ¡ .inq.~l~t~d·.>~o ._'se· piensan con 

detenimiento ni se escriben escogiendo, premeditadamente el Jugar, sedán como producto de las 

circunstancia. Porque su impulso, comunicativo desde luego, constituye la necesidad principal de 

sus escritores. Se escribe rápido, can una gran economía verbal, casi al punto del telégrafo, con 

letras que rozan el garabato. 

En una entrevista concedida exprofeso para este trabajo Gregario Selser, columnista del 

periódico Lt1 Jomadt1, hoy lamentablemente desaparecido, señaló 11ue: "la pinta tiene mucho de 

sadomasoquismo y de autoflagelación, en el caso de la pinta es la carga de negativismo, de 

nihilismo. 

"La pinta -continúa Selser en la misma entrevista-, refleja tanto la simplificación de una 

situación en pocas palabras, es un resumen tan vivido que yo creo que la palabra es intransferible, 

es decir que no se puede decir mejor que de esa manera, y que por eso dan ese golpe, ese impacto 

duro, certero y seco .. Cuando yo leía lo de los franceses, lo que mas me impactaba era el 

chisporroteo intelectual, que significaban en esa masa de ideas, que se expresaban en esas 4 o S 

palabras muy bien escogidas y que definían toda la situación, tienen mucho de reduccionismo, 

como los chistes, que: es. el . último caso, son, a mi juicio, extractos de pensamiento muy 

60 Sclscr, Gregario. CllJRIJ. cn1rc,·is1a). 
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intelectualizados, mucho .más largos y cuya. validez está en· la mayor capai:idad de sobriedad y el 
- ' ' ...• , . - •· ;. • . ·: ' ' ' • . .~, ·• '.'' .:.' -· ; - \ : '., : ' : -. ' .•. ¡"i.: ... • , . ' . . • 

mayor ahorro de palabras que expresan la idea con l~ddez, ~gudezay que prom~é~en larisa o la 
•. _.,.,' .. ·.;_., .. ; .·:·'. --;<-.-~..:~ '"'l,'..'.','..··'..-'.1:.:-. ~'.':. ·.':- :.::.' 

sonrisa, p-~ra mi ést_8s ~~n ~~.~aci~_fisl~~~s:~~-·l~:.Pintá•.'.:6 '. _ .. ,; 

El tiÓmpo que p~rmánece en Ja pared 'una . pintá •es ·r~latfvam~nte corto, : por ello la 

:~~~?~~~~:i~~~I~~~~~J1:~1~1:. 
muro, se transforma y modifica con ello su ·entomcí;'.sesubsthuyen; se:re ·da vida cori 'otras pintas · 

'~ ' ' . : - .·' :-;.;,_,. ,-;::-)¡~;,,:;'.-.;~-~::;;:=f::'':;.·.--::: .. :'. ,::«-<:·."··:-_ ; ' : . -
o se Je aniquila con una manita de pintura ó se les opacan bajo úri cairel dé propaganda y nr quien 
diga nada. . . . - . -- . .. ·/_':' ~ 1_,. ___ ''.'.-~t¡:<·:~ _" __ :::; ?,~:.:< - .. 

¡:· 

Tienen en contra Ja dificultad de que no son· orgánicas, algunas de ella·s i~'~sóf~,; pbr la 

mera distancia de Ja transcripción, no hay continuidad, mueren ahi, pero al s~r transpla.nt~das a 

una realidad similar a Ja que responden en un preciso momento y a un país detenninado, ·su grado· 

de identificación con otros pueblos es altamente significativo. "Pero como los mejores ejemplos 

de esas expresiones se han dado en circunstancias claves, especificas de Ja historia de un país, creo 

qúe responden a una cualidad anómala, que es un episodio pasajero, transitorio, que además tiene 

la característica de, por lo mismo transitorio, promover una especie de explosión o eclosión 

tumultari.a, que es la que traduce precisamente Jos mayores ejemplos de agudez, de brillantez por 

lo mismo que es singular no es un fenómeno acostumbrado, los graffiti del mayo de Jos franceses 

sobrevi~~~ solamenie durante la explosión francesa y después desaparece ese chisporroteo, 

aunque'no dudo que aún se pinten las paredes de Paris, pero Jo que si es claro es que no es un 

fenómeno de tipo colectivo, multitudinario, y por eso se agota cuando se agota el motivo que le 

61 Jbid. 
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dio origen y causa, p~r muy visceral que sea. Hay que tomar en cuenta como caracteristica el 

surgimiento. el momento histórico, en qué país, en que momento, dónde y cuándo ocurre11c.2. 

Muro del Metro Cuatro Caminos (Foto: GLRomcro) 1989. 

La pinta se convierte en una exhibición de autoafirmación dentro de una práctica antisocial 

pero que al mismo tiempo tiene una validez lúdica, de entretenimiento, aunque Ja verdadera 

validez estética, política o social, Ja otorga "quien hace Ja interpretació_~'. ~que_Jque es atr?pado o 

involucrado en Ja situación: el lector cotidiano y _colectivo, a quien de ~ro~t.o u.~ muro, un camión, 

uó poste; Jo abstraen y Jo arrebatan de su rutina. 

61 lbid. 

lf.S\S 
Ol l~ 
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2.1.2.1. ¿POR QUÉ LAS HACEN? 

MÓtivadas por "el descreimiento, el escepticismo, . la resignación y tambi.én la 

desesperani:áda furia [que] se manifiesta en pullas corrosivas(; .. ) [Las pintas son] las réplicas, r.os 

añ~Úos ~¡ pie de las consignas, [que] tienden a s~sÍituii lostradlcional~s 'vivas,.:o 'mueras'. con 

oc~rrencias de tipo intelectual y espontanOista. En ~lgun~~ ·casos;'.'~on)nevitables ~eminiscencias·. 
der mayo de r 96s rra~cés, º' mensaje arvida'~u m6ti~~ción p0Üti~~~;de61c\~i~~ para tra~srormarse. 
en ú~ala;d~ depi~a;dia, ~álidosólo par~·., ~r.~;o'de'fa carcajadalhmddiaia: coristituyeri un~ví•.· 

::.~r,;t:::;i~t~zj~,~~~:·~:z;~~j~~:á~~~J;1~i~i{:;~t'.:~~·;::~~t.~e:~º;;t~nt: que se ' 

Los que •. realizan pi~ta~· politica~, Já~ h~cen'pará at,';~fla~~larse, :continúa oSelser-·. la·• 

flagelación . respcind~ ~·~ íui'~sp~~Í~ p~;c61ógi~~·:~ qu~ :es ,·,. f~siiaii~~~· I~ d~~~sp~;a~ión y·. el 

resentimiento. Desespe~ación por la.sÍtuación.reiiian'te y,porla de.sinsalida. en el país:ráscn.sáción 

de senÍirse frust~rid~~ fr~~t~ :.,;;~ali~·.ci'~()l;;i~o~s~~~~isi~ ~~~~Ü.trar~in~~;Ü~~ de ~~;id~'.d¡~;;. a • 

es• r~siración <lebido a'que io~·~.~did~tos.s~ª" J. der~c~a.:•~to •• nº.<i~ie~e.cie~i~ qGe.tóc!o~ ros 

~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~ 
cultur~ politica m~Y~le~~ru~J,'.supr~~iafl~ura.ya lo mu~stra ~omo •una ~sp~~ie~e ~~~.s~muy 

. , ·': -~::-- ¡->. : ·".",,~~·.)~.:~·.':j. YH:·f·~!:' .;·;,!~···. ~·_:.-. -''" · ~, · ·. -·:r·" --· ~ · .: . : ·> \-, ~ .. - ·~, )!~·" ... :"¡ ·,!;·· :::J;,'.,, ·.";. r.:.. 
propia a ser caricaturizado. pero además desmintiéndose a si mismo, después de la metida de pata 

~-'" ~:- ~ !'. : : -~- _·: ~'~~'-=-~~ ~-,'('~~~ .. '--.''; :-,, '.'-·-::o ':." '-:.: ' ; - • ... ' . :' .}:> .. ~ :~·~·~ ·_,._ :,':l .l, .. ~ ... -.. ,.~·~,, Í:'r .'.'~. ;. ~;~.-..: •• <· . : 
que hac." cada v~z que abre la boca, habla porque tie~e que habla~'., por~ue si no le.duelen los pies; 

la ferocidad de·'ª expresión, esa que se pone en las paredes, el i~espeÍ¿· p~~I~ ¡Íe;~o~~';i l~,q~~ié 
,. __ ·'. - ... ,. '' • ' . . ' ,l ' 
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dirigen el cañonazo~ es decir la frase de tipo lapid~riáy:J.a ridiculización·'º hunde para siempre 

. porque ya se.le asocia éo~ la personalidad;;., 

·AJ éontrari~ del rótÚlo, .lá pinta ~iénip~eyan a irrita~.ª má(de uno. Una, condici~n de su 

existencia s~Cial pued~ s~r el 'prin~i~i~ 'de sujrri;abilidad, mÍ¡nÍé(que, J!U~de ser. áplicado en su 
.,, ·.··,•,''·'O·',•-~,--· '"·:'-.0,_,~·.:'_•:,<·:··:::·. -~<".e"'·;-'·<·_'.,<'·,',!,-, •,,'°1,:":;,~<,',,·. , .. ,, 

sentido de detoniid,Ór deuná nueva sensibilidad, cuando es una técniéa de Já imáginación y de la 

razón, que p~edepr~~~~ta~.~on~i~~~5,·,f;,;;.~, d~~d-- ~~~ed~u~ll:~b~Íic;ó,nd; (. ~ti~a, en favor .de 

lo· sensual. "Iri-ita~ión;porqu,e'se ha ásÚmidÓ¡ lapréitesÍay la éritica; ,irritación porque se. ha 

transgredido ~J;g;ll:i~;~.~ro',ci~i ;~~¡~ ~~r~·~~rie ,otr~'siÍuació~ s~ciai( .. :l,irrllació~ ~or~ue• ~s, 
ruptura e histbria; irriÍaciÓn por.su ¿apa~ldad de rompimienio del tabú. Principio de irritación. que 

no se q~ed~ ensu;'rnér~aP,fi~aéióni Jfega hasta ef júbilo y a fa alternativa, tan antiguas COllJO,fa 

primera representación y proyección del humano""· 

Armando Silv~ distingue algunos géneros dentro de este tipo de graffiti, y a ellas apelamos 

por.co~iderarlas completas y certeras: 

Ú.J.Í, EL GRAFFITI POLÍTICO: 

El programa de este núcleo, el más vigoroso cuantitali~amente 'de t~do~.- ~~unia : ~ 'un 

propósi;o macro-social; la transformación d~ 1.'organizaciÓn soclaJ,rnediántepÍ~n~s }' ~stráiegia~ 
.·que engloban una concepción politica. En esa dirécció~, se. publiciÍ~·~:··~ar· estos mensajes, ia 

exist~ncia de una organización.' sus acciones o p;~;~nÍ~~ obi~~. sÍ~ rep~esenta~ a ningún partido, 

63 tbid. ' ' ' 
6~ Santa Ana. Armando, op, cit. p.igs. Vi· VII. , 
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exaltan una actitud frente a la vida. o en los microuniversos dialecralcs, como estudiantiles u 

obreros, se proponen fines de radiación simbólica local. 

2.l.3.2. EL GRAFFITI DEFINIDO EN LA AGRESIÓN: 

Este núcleo de textos cuya principal función comunica1iva es1á marcada por su programa 

ofensivo, llegan al limite de desvincularse de la mediación comunicadora del lenguaje, para 

utilizarlo más en calidad de instrumenlo de a1aque y agresión a reales o supuestos enemigos, 

situaciones o hechos. Dado el allo grado de emotividad de sus prolagonislas y la condición 

blasfema de esta escritura, se diria que lales enunciados privilegian sobremanera valencias básicas 

como el anonimato y la marginalidad. Digamos que el graffiti es un tipo de comunicación, que 

ofrece la mejor coartada de ocultamiento a las airadas exhibiciones de obscenidades y 

provocación de los mensajes. Podría observarse la asociación de estos vituperios a zonas de fuerte 

culpabilidad, como los genitales o el ano, y el recuerdo y la enunciación de la madre como recurso 
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permanente para herir y atacar a los destinatarios. la grosería y todo tipo de ••presión soez 

constituyen. su 'bateria' y son los baños, las paredes o lugares ocultos, los sitios donde toma · 

cuerp~ est~ emancipación. 

Colo111a CondcS.1 (foro: GLRomcro) l'J39. 

2.1.3.3. EL GRAFFITI DEFINIDO EN LA SEXUALIDAD: 

En este núcleo están los enunciados que 

focalizan, un deseo o un anhelo por la 

sexualidad. La disposición del te•to sobre la 

sexualidad parece concentrarse en manifestar 

la ausencia del otro sujeto que mediante su 

inscripción se proyecta imaginariamente. En 

ese sentido la mayoria de estos graffiti tienden 

a ser expresados por medio de figuras, 

·~~- J' 
StJffV\tJ MAJu:o J ! 

·~ ~~-.~ '. .f'ol'"Jrr 1• 

~-~-- .. ~ . 

•6-aM.t. • ~.~.-- ··~---
DclilJlc de la ilusrr.ición del aniculo de Armando 

San la Auna Sic!mpr,• '. 19!-tl 
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dibujos, caricaturas o montaje.• .• Debemos reconocer· que gran. pane .de 1ils mensajes agresivos 

pos~én (,·,; 1;~iti~~·1;~~¡:~~do ~~~~a(~¡~ ~;,;ba~~~ los graffiíi prilpiamenté' seXíÍalés; a dire;~,1i:ia de 

los ofé~;i:il~q~~6u;~~n I~ ~gr~sión en sí, éircul~n com~·anh~los ó ~~altáclb~ dela sexuaU.dad en. 

do~de eÍ lc~g·~·~Je'.~s e'mplc3do como medio para comunicar anónimamente un deseo.º al"m~nos 

así lo creemos. 

2.1.3.4. EL GRAFFITI INFORi\IATIVO: 

Co)Oacán (foto: GLRomcro) 1989. 

A este núcleo pertenecen los mensajes cuya referencia indica una información sobre un 

hecho o un actividad. Son textos usados principalmente en comunicados con destinatarios 

precisos, como labricas o universidades, y, en rigor, no corresponderian a lo descrito como 

proceso graffiti, pues ni las valencias ni los imperativos básicos están presentes. Sin embargo, los 

usuarios corresponden a la misma población graffitográfica y, en algunos casos, alcanzan a entrar 
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en e.1 circuito gr~tlit_i. d~ pobre calificación, destacándose algunas valencias como el anonimato Y la 

espontaneidad. Todo. ello además de utilizar los mismos escenarios y técnicas del gratlili 

cualificado. 

2.1.J, 5. EL GRAFFITI DEFINIDO EN SU POETICIDAD: 

La construcción imaginaria de sus enunciados y el anhelo de utopias liberadoras acerca el 

graffili la poesía. 

Alguna pan e de la 

irrupción ¡;raffili es 

generada por 

mecanismos des-

constructores tanto en la 

forma como en la 

dirección del semido de 

sus mensajes, pero se 

definen como textos que 

de una manera 

recursos eslilislicos para dolar el mensaje de una función poética predominante. La forma de sus 

anuncios, el tipo de materiales empleados, o el juego de palabras y su intento de escribir versos. o 

el lamento afectivo en primera persona gramatical y la intimidad del alcance del mensaje 

constituyen, en éstos casos, un programa peculiar de hacer graffiti. Estos textos han sido en 

realidad un modelo que ha sido recreado por otros programas corno aquel politico que trata cada 

vez más de acercarse a un espacio íntimo de los individuos. 
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2.1.J.6. LA PINTA CONTESTATARIA: 

La pinta es un elemento de lucha contemporánea, una lucha que habla contrá las masacres 

en Céntrbamérica~ contra la intervención inglesa en Las Malvinas; contr~ erP~~sid~nte;-cciÍitra eJ . 

desarrollo'armdmcntistit, contra el alza a la leche; ii"las tonillas/'a los·transpones,.;c6mra· la .• 

carestiá de Ía vida y' coritia los desaparecidos politicosi Son un NO~ 'u~ inae~triíen.I~ 'es~uel~; ~n · 
NO a u~ programa que c~j~a. un NO intcmacional, quese opo~e ~Í~i~oi~,m~(alaÓnda disco. ~I 
imperialismo. Un NO local. Un NO, claro, pero también es una éx,plosi_ó~. deyiva~ de t~dos l~s 
colores yde' todos los-grosores. 

"Para el 

usuario de las 

calles, las 

pintas 

contestatarias 

constituyen una 

iniciativa de 

sublimación al 

bombardeo que 

la imaginería de 

la reiteración 

publicitaria. la 

señalización y 

sus efectos 

conductores, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ECUADOR 

~-..... ..-..~ "'Petuanos Invasores, tuera del pa1.-, reza el vaffi:J en un.:1 do las caDas de la Ciud3d "' 
Hua!Jeflla, en Ecuador. El número di vk:timal que ha cobrado este confticlo tudameticano 
es di 30 8 Folo: Ap 

l.aJonuula. JO 119•)~ 
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forman como panorama cotidiano de la ciudad. La protesta y la réplica, al ser mensajes para la 

reproductividad de los espacios y de las relaciones, al evitár ser· objetos: ~omparadÓs, al 

autorrepresentarse como una libertad, son ante todo un acto de dar, así sea unbalbuceo fascista, 

un tachón pueril o una reflexión critica, aguda, ingeniosa. "65 

Son las 4 o 5 palabras, de las que hablaba Selser, que contienen en su ·~sen~.¡~ .el redamo, .·la 

protesta, que de otra manera no se podrían dar, con las que los moviinien!os. soci~les º· pollticos, 

las pandillas o las instituciones ganan la calle. Son las expresiones 'd.~.·~,¡--~~ebj? .qu~ .registra el . 

descontento en los muros de su ciudad. 

La pinta es ante todo expresión politica. "Yo recuerdo· que el término pinta me:era 

desconocido hasta mayo del 68, yo no la conocía como expresión, pero a partir de ese momento . 

se divulgó muchísimo como nominativo de ese fenómeno. Como expresión polltica en Argentina; 

quizá por el hecho de que desde hace años hemos padecido gobiernos militares, casi siempre.las, · 

victimas de ellas eran los militares y la escuela de esos chistes, la ignorancia, su incapacidad, su 

asociación con lo bestia, eran el banco de esos chistes como fonna de descarga"66. 

La mayoría de las pintas políticas son realizadas por organizaciones políticas, por lo general 

situadas a la izquierda del sistema, debido, tal vez, a que éste es uno de los mejores medios para 

dar a conocer sus idearios y conseguir una imagen pública. Tales organizaciones delegan en 

algunos de sus militantes esta delicada tarea, los proveen de medios y, probablemente, imparten 

instrucciones sobre su diseño. 

Las otras, las que no son realizadas por estos grupos, los que salen de grupos culturales e 

independientes, o simplemente de individuos que encuentran en ella una posibilidad de manifestar 

sus puntos de vista, definen mejor una política de la vida que, en térnúnos generales, es la razón 

que da existencia a la pinta. 

6S tbid, pág. lll. 
f'i6 Sclscr Gregario ( 1989. cntrc\ista). 
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2.1.J.7. LA PINTA ERÓTICO-AMOROSA: 

Graffili dejado en Co~·oactin par;1 Lcopoldo (Folo Gl.Romcrol l'J'J5. 

Aparecen en cualquier parte, en Jo alto de un edificio público, en las banquetas, mas 

frecuentemente en Jos asientos de los autobuses, en el Metro, en Jos muros de las colonias 

populares, en Jos de las grandes residencias, en Jos baños públicos, Jos postes y las vidrieras de Jos 

negocios; reclaman. a .s.u mo,d~ un poco d~ .h~mor, de erotism_'?• de_.ªITl~r'._ "r,º. pienso_ que quien 

escribe eso en general -son gente a su ~~do ta~biéri' desesper~das o gente jocosa que quiere decir 
. . ._ .1::3:~ .. ~ .,"..:_·,.".:,-,_,,.·"'··\".·":!;;·,,_ :·.·. •¿i ,·'.:·- •• ::':.:· ... ~ >-.;·_ -· 

algo, aunque sea una broma, y ~sa es_ Ja ma~era. En las letrinas e~· múy usual poner el teléfono de 
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alguna muchacha con algún mensaje, en muchos casos son · muchachás que. le habían dado 
':e"""·: • ': 

'ca1abazas' y el desquite era poner ese mensaje·. no tienen u.n 'c~;áC'te~"c01CctiV011 •67. ·fe ; 

De la pinta erótico-amorosa se puede decir que es la m.Ís. enr~iz~da eri~~u~~tra ;radición 

nacional. .':El caso de las pintas de amor es el más aleJado;df1;·~aí~;allgt¡;sajona>e~tre sus 

coetáneos. La concepción latina del 'ligue' -más directa y pr~pe~~~ ai}~~ajó. ~ro.¡ongado que nos 

lleva a estados de frustración, desesperación e impotencia por rió íiodÚ ·\,ii~eáfnue5tias penas de 
- . ,._. ··"' "'•j• . 

amor- tiende a los brotes espontáneos de arte en el uso de la palabr~.' E;tos'tlesv~rios de amor sin 

ser de reciente aparición, han enriquecido la variedad de temas. posibles. i>6r .abordar, con la 

ventaja de ser más económicos que una serenata"68. 

2.1.3.8. LA PINTA CÓMICA: 

. ·.·' .. - . '. ~ ·, 

"El humor corrosivo, el sarcasmo, la sálira, la burla ·cínica, Son' condiéiones que ~mn 

emergido como nuevas armas en el diálogo del graffiti latinoamericano: Nii se i~atá'de 'afirmar que 
"'' ,,,:-,). ;._:, ... · .. -

el humor haya estado ausente del gralliti de sanitario público, sino de 'aéeptar riuevas maneras y 
' ·/:'~:· ~~:.:~.;:-:~~!:···: ·5.~: .. ::. ·.: . 

propósitos en su empleo. 

Un grafiiti clásico. como el recogido por Afien Walker ~ea~ de un sanit~riá :pÚbli~o en la 

ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos en 1918 y publi~ad¡; e~ 19Js; ,Ji¿é lf;~u'~;,,¡ pÍss righ1 

(pas1) 1he mark yo11 sho11/rl be a jirema11. (Si usted· pu~d¿ ·orirí~;'i¡~;ei:ho ~~S;iridÓ eÚmari:a, 

usted podría ser un bombero), puede ser r~petid~. 'c~m~;~úe~tra\ie'iiumo~:i~te;.nacional;' eri 

diferentes paises y lugares: se trata de~~a'~~ü;;.~,;~;~;¡~p~ri~l·que p~edeh~cer~e'ír a varios 

destinatarios, pero su misión tennina aiií; en ú~ ~~;¡,· pak1ie~po ·~r~ci~;o:; 

67 lbid. ' •' '. ' . < ·, 
68 Fcmánde7 .. H., Anionio, El grt1ffil~ n1exlcnno: ias pintas, El Un!ver.ml. sección Cullurat. pág. l. México. 17 de 
junio de 1986. .. · 
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O bien, f4grcidl!:ca qui! lo que tiene en la mano 110 lo tiene emre f!/ bolo. Y las varias 

respuestas a. ese texto original: Menos mal, porque renia una regla T. O la concebida al 

enmendar. el mismomensaje original. Borrando ciertas palabras, el texto queda convertido en: 

Agrmie:cu que la mano lu tiene 

entre el bolo .. 

"En estos ejemplos el escrito 

se hace ·más instrumental, el 

lenguaje mismo se convierte en 

medio de agresión y los emisores 

persiguen objetivos más dañinos: 

ofender a ciertos destinatarios, por 

Jo menos a aquellos con mayor 

tolerancia en el uso pulcro del 

idioma. 

"Todavía encontramos un 

mayor nivel de resonancia en Jos 

propósitos criticos del grafliti al 

leer el siguiente mensaje, 

localizado en un bailo universitario 

de Colombia: Cuando la mierda 

se \'L'llÜCI lo.\· pohrt!.\' no tendrci11 

culo, aquí hay una observación 

fulminante contra el sistema 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

económico politice del país receptor. 
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"En Jos ejemplos citados hallamos progresivamente, en su orden, un, mayor grado de 

perversión: esto es, una violación tanto a l•s normas lingüisticas como a las éticas y sociales. En el 

último ejemplo estamos frente a un auténtico chiste cruel, que no tendría el ingrediente explosivo 

sino fuera por la ratificación del contradictorio contexto socio-económico· en que ha nacido: un 

sanitario público de un pais latinoamericano. La referencia del texto refuerza la cru.eldad y la 

desproporción, pues cualifica la defecación, según las clases sociales, lo' cual hace del chiste una 

implacable critica política. 

"Esta dimensión es lo que planteamos como un uso distinto deLhu_mor y la .ir~nla en el 

nuevo graffiti del continente. Nos parece que, por principio, el graffiti es una escritura perversa, si 

entendemos por tal, como lo hace el psicoanálisis, la desviación de una norma sexual, pero 

también de las sociales. Sin embargo, esa perversión ha adquirido nuevos matices en el ámbito 

cultural que analizamos, pues de expresión política y revolucionaria, en décadas anteriores, se ha 

pasado_ a una interiorización, no sólo del enemigo virtual (el imperialismo, los gobernantes locales, 

etc.), sino del imaginario colectivo y, de esta manera los deseos sociales no se expresan 

ex~IÍc';[~~ente (por ejemplo, el deseo de cambio radical en el sistema político), sino matizados por 

tilt;~s ~~;~ló1icos y lingüisticos. 

· · :·:' ·"!?stamos a.nte unos textos recubiertos de poesía, de aparente sinsentido, de enunciación 

desáp~·cibÍé ·o incluso de irania y crueldad referencial. De este modo, el enmascaramiento y el 
·:. '·'."' ·' 

doble s~'rítido se vuelven estrategias de enunciación y lectura, ganando asi el graffiti en cobertura, 

pue~·s.e .dicen cosas que tocan a un público más vasto, pero igualmente en ambigüedad (doble 

sentido) y; di gamo~. en poder expresivo. 

"El chiste opéra, entonces, como respuesta de apertura y, también, admitámoslo como 

mediación y catarsis. Pero lo que respecta a su discursividad y oracidad si debemos reconocer que 

su invención es rica, y, francamente, veloz. Todos los dias están inventando, y la invención de sus 
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contenidos resulta a la postre tener una relación directa con la satisfacción o el malestar. de 

nuestras ciudadcs"69
. 

2.1.3.9. Et CONTRA-CARTEt-GRAFFJTI: 

"El contra-cartel-graffiti, consiste en una 

( ·!~J. {!p.cci. 
• ~T • ~ • 

·-- c~--~~f"'--

reelaboración o transformación del textó original ( ... ) 

podría precisarse como la inscrípció~ ·;i~ u~· grafnti 
. --_: ·.!,"-'. 

(f ... c1,..,_.,., Jr L, •J•: 
sobre el diseño de un mensaje comercial para ·ser 

presentado en Ja forma de cartel. 

"El contra-cartel-gratliti 1.o hemo_s elegido como 
A miando Sil\"a. Gmflili una ciudad 

un caso tutelar de degradación o texto intermediario, 

pues, en efecto programas de esta naturaleza ya han 

aparecido en varias ocasiones en Colombia, ~-----------------~ 

imaginada 

siempre alrededor de otro género, del cual se 

sirve en su rcsemantización. En los aftos 

setenta, por ejemplo, fue una técnica y un 

recurso utilizado como insurgencia contra los 

mensajes de las multinacionales y grandes 

empresas comerciales; la reelaboración del 

diseño o de la fachada de objetos citadinos, 
.. .. 

construidos con fines distintos al gratliti. ~--Annan--'-d_o_S_il_va_._G_ram __ 11._i '"""""ª'"'c'-iu-'dad="-irru"""'g""ina::cda""----' 

69 Sil\'8, Arma1ido. op. cJt. ·págs. 60. 194-197. 
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Seliá: con;p~obar, en e~o~· ~~Sos, u~a rcSCmantización. que bien puede consistir en un 5uego' 

jocoso .o de .·di~e~Ím.en~o ciUdadano, pero igualmente podría, y así ocurre en varias 

oport~nidades,· ingÍesar al circuito graffiti con gran virulcncia11
•70 

2.1.3.IO. LA PINTA MURAL: 

Los : muralistas que no 

registran lá historia, los 

anónimos,· hacen sus propias 

versiones_ ~e la revolución, en 

las calles se llevan a cabo otras 

revuelta~:que también exigen su 

cspaci~ d~rítro' de la plasticidad, 

así una, palabra también es un 

monumento a la rebelión, 

De los movimientos 

artisticos surgidos en la primera 

mitad de nuestro siglo, ninguno 

ha enfrentado simultáneamente 

la sorpresa, el interés y aiJn el 

escepticismo y los ataques, 

como los murales chicanos. 

Orro Jr lru M1Jral~ ('h10111<U, Jurro!r !11 ra.13 11Íl"Ó IM<Jfl'"D )' 11mtiolm;; 
lw"d por es¡:vriw pro¡mu ~" S,.,n flll"fU 

Rc\·ista C11/1ura-Xortt•. no\·icmbrc-c11cro llJ8K. 

Sorprendente por sus ~~~<_Fo_r_o:_R_o~'-'-'n_o~l~C~ó~rd~o~ba~),'---~~~~~~~~-' 

70 _. P111t10 di• i·i.rta ciudadano. Focali:acid11 l'i,\ual .l' pur.\ta e11 t•suna rlt•I ~raj}ili, Edil. Jns1i1u10 Caro y 
Cucno. Bogo1á. Colombia. 1987, p.ig. -'H. 
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planteamientos el movimiento de pintura mural de las minorías mexicano-americanas, venció la 

abulia de su propia comunidad y la desconfianza de la mayoria de los anglófonos: lo que no es 

extraño porque cuestiona no sólo los fundamentos de la actividad anistica, sino también los 

principios de la sociedad consumista. En efecto, ha resistido los embates de identificación cultural 

y de lucha ideológica. 

Podrá pensarse que no es poco y, sin 

embargo, deberá .. conquistar, todavia, un 

lenguaje formal mas qúe homogéneo, de 

eficacia expresiva. que supere las 

IÍmiiaciones 1é~ril~a~ y la ineficacia plastica. 

11~~~¡{~·~~;;,:~s ~ue en su mayoría 

revelan'"·. Úrí~ b.úsqu.eda plástica, las 

aspiraci~n~~- de. ~n. Íenguaje de identidad 

que ,,;u~h~s de los trabajos no alcanzan aún 

el grado'. de.•cficacia .expresiva deseable a 

que aspiraron sus autores. Su valor 

principal no reside, precisamente en sus 

cualidades estéticas, sino en el rescate de la 

producción artistica con un sentido social, 

función que implica un esfuerzo por anular 

a aquella como mera actividad elitista y de 

mediatización. 

EA ""º dit ftll murw qlll ras!Wn# un rrenay le. onista dr...utOI dljc111 
11110 d' .nu firmo ' 1ru1Jtnrta simbolllf. 

Rcvisra Culllira·Norre. no\·icmbrc-cncro l 98R. 
(foto: Robcno J. Córdoba). 
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"En el 

Chicano pinta todo 

artista que lo desee: con 

dominio técnico o sin él, 

conocido, novel, 

estadounidense o 

extranjero, de otras 

comunidades, etc.; pero 

el espacio no está 

reservado a nadie en 

especial. Cualquier 

miembro o grupo de la 

comunidad chicana de 

esa ciudad. así como 

estadounidenses o 

invitados de otros 

lugares, encuentran un 

Jugar donde pueden 

plasmar imágenes que 

revelan las aspiraciones, 

en especial, de esa 

minoría cultural 

marginada. 

"No es fiicil sacar 

conclusiones o formarse 

RC\'ISlil ("u/turo- \"url1·. nm 1i..·111lm:-c11cro 1988 

(foto. Robcrlo J CordobaJ 



un juicio de valor estetico, en el sentido tradicion~I o. _moderno de _esta acri~i,dad_.'_ S_u signi_ficado 

social; cultural, racial; rebasa los estrechos marcos de cualquier formalista, y aunque muchas 
_ ··~»'.·:.·:-Y.~··~,'·:::·x_·.:~_·_::1.,-~l. _ :··- ·-·· ... ,·· _" ····. · -

vecesel contenido seá confuso o equivocado.- el problema fundamental son Jos parámetros que no 
. ,,_, '.---~.¡.7..,·_,·::-~,;-;.'"í''f.'·.'!'.·!l/-:·(;,,_ ·; ••. · ·. - ·.- '• ._ ., - ' 

pueden"cstablecerse"ni de'niodo convencional rii desde fuera .... :,; . 
', ~·--. - ·' ' . '. . -. ·-' . . .. ". ·., -:· -.. ,,;: :·· .. : '.- "·-

"El niuralisrno ~hicano.es el arte.de_ u~ moy'.mi~ntopoÍiíii:ci reivindícatri,;io muyarnplio,.no 

:?::?Jt11~~t~t~i~!.ffl$~Ett~~~Itt.f: 
'· ·· · '{);"s ' ~-.> ''·'··-~.'·' -;.- · · '•: ~--·. · ·. '" '. _;·::<- '.,' ·;.'~ /.: ·-·'"' · -í7 1 -~-:~:~/;, ~~:Í>;·:~;:',·J·~.''._ 

~J~~l~ili~~J~~~;¡~1;: 
11P~r ':j-~8~~1~.-~:t ~-~·/:; ifrit8r ~ i_-: p~-ra•: ·ha~e~-~~c~~'~i~~-C~á5:o::;~a·~~ ;·ja·d~r~~> fa~·,>~~nt-~i:,:_"fé-J;r~s·~~t~-~ '<¿·ni :. 
acontecirl1iento para. todos; una éoinunfoái:¡ó~ •· cci~ una; disy1intiva~~ l~(~'o~hiriéritalidad .;'o lá 

situación intimista11_12; · '~ ~-~"! . ...;t·(. :: (',j;.;.'.·,-~· ~_.,,._-~'-}~~: ;;·~,'-~'.~·~:: ~:~~~~::·~;~~~:~~-::~;: 1 • 

Existen otros tipos de gralftti que no corres¡Í~Íiden e~· ~igor ii'1cis a~i:es'eitunciados, "éo~o 
"los textos ambiguos, Ja refranería, los cxtranjerí.smos y de co~;~.s~ntid~:'·q.¡·;i_~in;'d"jár\'de ser . 
gralftti, 'debido a que está presente alguna valencia o írnp~rati~o;'n6 ~abe,;:dentro del ;prés~ntc 
estudio como expresiones orgánicas"". :·.:·.' 

···i:-

71 Prieto, Daniel, Di.fcur.to aulorítario ,v com11nicncidn alttrnali\'a, Edil. Edicol, México, 198 I, pág. 190. 
72 San1a Ana, Armando, op. cic. pag. IV. . . . 
7 1 Armando Sitm. op. cit. (1988). pág. 153 
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2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

DESDE AQUI LA HISTORIA HABLA 
A TRAVÉS DE LOS MUROS 

DE LAS CIUDADES, CON PALABRAS 
CON SANGRE, CON MIEDO. 

Toda vez que hemos establecido lo que son las pintas a través de su definición y 

clasificación en .el ámbito contemporáneo, pasaremos a hablar a continuación de su historia, de 

cómo han sido usadas a lo largo del tiempo hasta llegar a su empleo actual. 

Desde hace muchos años, tal vez desde que la escritura pasó a formar parte de las mayorias, 

aunque las mayorías sólo eran comprendidas por aquellos que ostentaban el poder y por los 

hombres libres, la pinta se convirtió en un medio de expresión popular, a ella se recurria en los 

casos de urgencias emotivas para declarar amores, para retar a algún contrincante o simplemente 

para extraer y compartir una ocurrencia intelectual. Casi siempre ligada a los asentamientos 

urbanos, "las pintas son las precursoras primitivas de la comunicación. La historia de las ciudades 

corre pareja con la historia de la plástica. En la evolución del hábitat, desde las cavernas hasta los 

co~juntos de edificios gigantes, los signos, las manos, los dibujos aparecen y significan el lugar 

donde se reside o, en las culturas de la antigüedad, se encarga del tránsito ceremonial o funge 

como ocupación divina. "7'4 

Se sabe que la escritura fonética se inició hacia el año 2800 a. de C. en la cultura urbana 

desarrollada por el pueblo sumerio {escritura cuneiforme compuesta de signos triangulares) 

difundida más tarde por los pueblos semitas (acadios, sobre todo) herederos de esta cultura. 

La historia consigna la aparición de la pinta como un derivado de los alba romanos: aunque 

es posible que existieran antes de la era greco-romana, sin embargo es hasta con· ios griegos 

cuando la gente aprende a escribir. 

74 (bid. p;\g. 11. 
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Frenle a "los geroglificos egipcios [que] no dicen mucho sobre lo que pensaba el hombre de 

Ja calle. El común de la genle no 1enia una v¿:. has1a"que' Já e~cri1ura ·se hizo popular"", y es 

precisamen1e con Jos romanos que eslB ¡,·~ácii~a tom'a)ó;;na·{¡ra~és de' los llamados alba. 

Sánchez Guzmán hace un recuenlo de est~s .~·'su' lioi6 B~eÍ·e:/1istori~ de lá p11h/icidad: "Los 

'alba' -dice Sánchez Guzmán- fueron un~ d~· los i~~\,:j,,¡°¡;;ii~~de ~o~;¡nica~ión u~idireccional por 

excelencia que se u1ilizaron en el múrído'.';onía~ci·~~~a'_il~var'a conocimiento del pueblo las 

decisiones de las autoridades y los 'libelliº
0 

apare~én ~cimo ~n medio de carácter bidimencional 

entre el Poder y el individuo: el empe;adoí::ecÍbla;i;~ .;¡~ell~s' en el que se exponían por escrito las 

peticiones de sus súbditos y Jo devolvía ·corl.~n 'súbscrito' o nota escrita debajo, en la que daba la 

solución al problema planteado. 
~-. ;,- -.: 

"Los 'alba' ('album' en singular) eran una especie de paneles blanqueados con cal sobre los 

que se escribían en rojo o en negro Jos comunicados que se deseaban hacer llegar a Ja población. 

Podían ser tablas de madera o lienzos blanqueados que se colocaban en las bases de las estaluas y 

en las columnas de las basilicas y de los pánicos, aunque más tarde se generalizó Ja costumbre de 

blanquear Jos muros en los lugares de mayor afluencia de viandantes, con Jo cual, además de su 

mayor consistencia, se logró un mayor grado de utilización mediante el procedimien10 de repintar 

de blanco Ja inscripción anticuada y escribir sobre Ja nueva capa de cal otros comunicados."" 

Los alba eran tan imponantes que su referencia quedó de manifiesto en "un fresco de 

Pompeya que se exhibe en el Museo de Nápoles [el cual] presenta a una serie de individuos 

leyendo un largo letrero si1uado en Ja base de 1res estaluas ecuestres: y en las ruinas de esa ciudad 

se ha descubieno un 'album' de grandes proporciones que ocupa dos muros cola1erales divididos 

en 38 nichos rectangulares pintados en blanco con inscripciones en rojo "" 

75 Gon1 .. ·Uc1. Lima. Blanca./:'/ graffitl como n.>curso comunlcnth"' de gr11pos1uw!mh•s marginado.r. Tesis. FCP)'S, 
UNAM. 19HR. p.ig. t4. · 
~~ Sánchez Gu1.m:in. José Ramón, Breve historia ti~ ta puh/icldnd, Edil. Pir;imidc. Madrid. EspaJ\..1, 1976. pilg. 68. 

!bid. pág. íoR. 
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Quizá es.a pat1ir de ahí que los muros empezaron' a dar voz a l<;>s pueblos, pe~e,a que en un 

prin~ipio ;r~~ sólo utilízad~s por las élites en el poder, aunque no de ~~nera excl~siva, ,pues; el 

mismo .. Sánéhez 'Guzmán, se~ala. que: ,"junto a los anuncios., o insc~pcio~~s. ~uidadosamenl~ 

enmarcados en ,¡os ,'alba' (Controlados mediante prohibicio~es ¡:iara .u"!'rlos .por personas ~o 

autorizadas),' las:, paredes de las c~lles romanas, tal corno .se han encontrndo en Pornpeya, 

aparecían llenas de rasgos infonnes, garabatos con invitaciones a votar e inscripciones de c.arácter . . . . . . . . . . 
politico o come;~ial .. Estas inscripciones, denominadas grujfiti, contienen valiosos textos .que ·. ' ' ·~_-,, .- :: .... '''.,. . . ', - . . ,. ' . - ... - . 
permit,en. C()no,cer el ambiente en que se desarrollaba la vida .ur~an~ en .el año ,79 a.', de.e., .desde la. 

activid~d p~1ÚiJa (haced dunviro a Publius Furius, os lo ruego; es u~ buen hombre~, iias r~~clll~s 
entr~ los ciucÍ~clatiós ('de Samius a Cornelius: ¡Ahórcate!'). En oéasiones el autor d~ u~ g~afflti ha - .. - . . ·. - . . . . . . . - ' ' ·~-· ,, __ ' -- ~·- . --

dejado constancia de su obra y del momento en que la realizó: 'Einllfo C~le~ e~ribió esto, él solo, 
. "'·!· ._ ·-:.- :,:-. ·\.· . . -.-·. :»~·--~--~:;~:'y·:y".·.: ;-,~·-':---.-/.-:·.:,·-~e,, , 

a la luz de la Luna'."?'. ·,;;,.; ~J . c·_:c 

L~ ~~~hibicióa' de la utilización de los esp~cios :es¡ri~~ida ~ólo a personas aut~rizadas a la 

que hace. referencia Sánchez Guzmán era consignada a través de severas amonestaciones de tipo 

supersticioso, una instripción encontrada en uno de los alba sentencia "que nadie escriba aqui; la 

desgracia caiga sobre el candidato cuyo nombre sea escrito sobre esta pared; ojalá pierda".'• 

Las pintas son, sobre todo, un recuento de la cotidianeidad de los habitantes comunes de 

estas ciudades, en la Roma de Julio César también pertenecieron a una cotidianeidad, "que vivida 

a otro rit.mo, con epidémico analfabetismo entre el pueblo, sin la diversidad de medios de 

comunicación que hay en la actualidad, sirvieron para quienes conocieron y alabaron la obra de 

filósofos, de poetas, de pollticos y de historiadores, difundieran un saber monumental, que no 

podia s.er de otra forma, como mensaje para las masas, sólo accesible para quienes conocían la 

78 fbid,'p.íg. 6'l. 
79 lbid, pog. 6K. 

99 



escritura. La·s ruinas que ~lbergan el ;nensaje de las pintas rompen el circulo primigenio de la 
' ' . . . 

co;,,Únic~cióny nos llegan hasta la actualidad donde la arqueologia las recoge e interpreta"'º· 

Lá pirita," tal vez por ser un medio que garantiza el anonimato, o bien por motivar la 

esc~itura de lo m~s profundo de la necesidad, también contiene una buena dosis de lenguaje e 

inten~ión obscenas. Ya desde los romanos, en las inscripciones encontradas en los baños públicos 

eran consideradas como motivos de preocupación, por lo que se estima que las autoridades 

tomaron medidas al respecto e instalaron, en un intento por aplacarlas, imágenes de deidades que 

hacian alusión a la cólera de éstas sobre aquel que se atreviera a profanar lo que debía respetar 

como ciudadano romano11
111. 

Al parecer la costumbre gubernamental de hacer llegar los comunicados oficiales (desde las 

leyes promulgadas a las convocatorias de los juegos) a través de este medio se continuó en Atenas 

seguida por los pueblos más desarrollados culturalmente del Oriente en columnas de piedra que se 

colocaban en los lugares públicos para conocimiento de los ciudadanos comunes.82 

Los alba, las pintas y los libelli, tuvieron un marcado carácter de medio de comunicación 

entre el poder y el pueblo, "cualquiera que observe una ciudad contemporánea comprenderá que 

la utilización de las paredes para inscribir todo tipo de mensajes sigue el mismo procedimiento de 

hace casi dos mil años y al estilo Pompeyano""· 

Por las pintas del mundo podriamos reconstruir una imagen de las paredes que hablan de la 

aldea global de la era, en la Inglaterra del renacimiento la práctica se extendió y empezó a ser 

creada por "reyes, santos y estudiantes que esperaban ser ejecutados por razones politicas o 

religiosas. La mayoría de las inscripciones eran realizadas con las uñas o con su propia sangre 

para expresar sus úhimos pensamientos y confesiones'1114• 

80 Sanla Ana. Annando, op. cit., pág. VI. 
81 Gonzálcz Lima, Blanca, op. cit., pág."· 
82 Sánchoz Guzmán. José Ramón. op. cit.. pág. 66. 
83 lbid, pá¡. 69. 
U Gon7.álct. Lima. Blanca. op. cit .• pág. "· 
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En el mundo precolombino de diversas culJuras, .~l. igual que en Asia, Ja comunicació~ mural 

fue Ja comunicación oficial donde se a~umuló el saber de Ja ciudad y el sentir de Ja gente.' en 
• ' .. , , •.. ·.i ·., .• ( •,_,.,_,,;. • - • ·• 

donde México no fue Ja exc~pción. Esta práctica ."fue, consid.erada comci un. espectáculo sagrado, 

cuando llegaron los conquistadores euro
0

peos; sus diversos cronistas no dejaron de maravillarse.de 

aquellas ciudades que desl~mbrantemente por Ja voz ~e .Jos muros contaban Ja historil!. El, pai~je: 
de Ja ciudad se consideraba divino, Jan especJacular como un posible monumenlo de revelación. 

A consecuencia de ser Ja ciudad una concentración de poder, Jos toltecas, Jos ~áyás, .los· 
\ . ·. . ' .·, 

aztecas y una larga ~sta de pueblos del mundo, buscaron sitios focales, de concentrnció~,d=tl~jos, 

sociales, para que la ciudad narrara sus leyendas originarias, para presentar sus cree1:1~~a~ ~í~tic"ás 

y sociales con una aspiración a Ja reproducción de la totalidad de un mundo"•'. 

Y esas paredes y piedras escritas, no han enmudecido. Las piedras nos .hablan aho\~.~.esde 

la noche del pasado histórico de nuestra raza. En un recienle trabajo de investigació~ ,d.el.:d~ct?r 

Román Piña Chan, realizado de 1986 a 199 J, consignado en el libro El lenguaje de las pi~úras 

(FCE, J 993 ), incursiona en Ja semiologia, la iconografia y Ja escultura de las etnias olmeca y. 

zapoteca, antecedentes imprescindibles de la formación de la escritura maya, en la que nos dice 

que como todos los pueblos deseosos de dejar su impronla, los indigenas hablaron, a través de 

estos registros, de su lústoria, de sus triunfos, d•I paso del tiempo. Contaron las hazañas de sus 

reyes, hablaron de los sacrificios humanos rituales y Jos ritos sacerdotales, de Jos hombres y Ja 

vida. 

Al más conocido de Jos cronistas españoles se debe el haber consignado para la posteridad 

uno de los más grandes debates de Ja historia e~Jablado mediante pintas. El soldado Berna! Diaz 

del Castillo (1541) nos cuenta de las disputas por el repano del famoso tesoro de Cuauhtémoc, 

botin de Ja conquista sobre Tenochlitlán, protagonizado por Hemán Canés y algunos de sus 

subalternos, después de la derrota azteca de 1521. 

85 Santa Ana. Armando. op. cil., p:ig. 11. 
101 



" ... de plano llegó a acusarse a Conés d~ .mariiobrns turbias'para, birlar su pane a muchos 
. '. . . . :' 

soldados que habían combátídó bizairamcnti>contra los.aztecas.' 

"Y fue ent~~c~s ·éu~~dO':~pa,Ícéi~ron eScrÍt~S '~¡~~·~S m~~if~St~don~~: dC::deSC'o~tC:rlto' p6r la 

supuesta burla dé,qúe se de~Ían~iCti~a~ va'.i<>,s ~ru~oé··· ,; \ '.;;it ,, ;;'. ; . ·. }. ·. 
"Y como Canés estaba e~'C~yoa~án y pos~ba +:unoi;pal~éios:'que tenían blanqueadas y 

encaladas las paredes, dond~bue~~m~~é si:'p~dia ~scribi~¡eri.~llás con carbones y otras tintas -

dice Bemal Diaz del Castill~-a~~~ecia 1c~d~;·~a·~~rta ~~~}i~o;;múch~s m~tes, algunos en prosa y 

otros en metros, algo malicios~s:·~·~~~~;~¡:~~:~a~:~~s~~¡~~s; y en unos decían que el sol y la 

luna y el cielo y estrellas y I~ maryl~ ;¡~~;~ ;¡~n~~~~~ c~;sos:;Y qÜe si als\i~a vez sale más de la· .. 

inclinación para que fueron criad~~:~á{~~ su;;,:~~diC!is::"~~~ ~elv¿~ a s~r: ~ que así debía m la 

ambición de Cortés en el mandar,· y que habl~\1e'.suceder. volver a quien ·primero era; y, ~tras· 

decían que más conquistados no~t;~laqurn:::~o~quista que dimo~ a MIÍ~icd'..~>1~~ no·~os 
nombrásemos conquistadores, de la r.¡u~va' Espaila sino.'conquístadosd~ Hern~~d~ c;oi1és:ntros ; .... 

decian que no bastaba tomar b~ena·p~ne ~~1' ~r~'.c~ino gen~ral, sino p~n~ com~ r¿,: ~¡~ ~tros .· , 
, .. ' . - ... ·.. .' . :, 1'"' .... ·. 

aprovechamientos; otros dccian '¡Oh, qué trisÍ~ est~ la á~im~. Ín.eá.~)tst.•. quejo~o el,o.r~;~u~ íien~. 
tomado Cortés y escondido, lo vea!'; y otr~s deci~n que oieso'yeihque; gastó suhacie~d~ y que . 

descubrió toda la costa del norte hasta el Pánuco, y la:'~ino Cort~f ~¡;~z'.i/is~ ~¡~~¡ c~n ia tierra. 
• ' ' - -. -- ••• ' > ;, - -···; • '."'· -~-, ·\·•.~; ·.':!' -:!, ":'!_,_~,··. '-~_,,. · •. · .... , '_ '. .--: 

y oro; y decían otras cosas de es~a manera; y aún decían palab.rásq~e.~~ son .<t•. poner en es~· 

relaci · "'·' · .¡!< .. ' '< '.: ·"¡,. º" , -. ~-:·-,;;< ... :)_~.-_t'¡:,·.·.:;~:;?.::~;·'.-:;~:¿'.r:·:·-1·.):i-_:_-":.;,:,_ .·_ .· .. 
"Y cuando salia Cortés de su aposento por las mañam1s'y lo leía ':áñade'el mis,n10 soldado 

cronista-, y como estaban en metros y prosas y P.:~;?1~i;~~frr~H~i~t~eWs~~~·~:Ja~~ ~oté.y • 
copla su dicho, y no tan simplemente como yo aqui lo digo, Y.com.ó·,coriés er~ algo' poetá y se. 

preciaba de dar respuestas inclinadas para loar sus gra~des y nit~t1~'~ h~~hos' ydi~haJe~do l~s de 

Diego Velázquez y Grijalba y Francisco Hemánd~z d~ ~Ó~d~~~.:y''do~?:iii~Aí~ :a, N~ivaez. ' 

respondia también por buenos consonantes y muy a propÓ~it.~ ~n todo lo q~e ~~ri~ii( y d~ ~~da ' 
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día iban _n1ás dcs_~~rgonz_ad(JS los ~elros y los motes que ponían, hasta que Cortés escribió: 'páred 

blanca, papel de neci;s' .. Y an;aneció escrito má~ : adelante: 'aún de sabios y verdades, y Su . · 

Majestad lo sabránmy pr~~to'; ~ bÍe~.s~~o C~rtés quien lo escribía, que fue Fulano Tirado, amigo 
' ·:;'' .. - .. , .. ' ... , . _. . 

de Diego Velázq~ei, y~~o q~~füe d~ idmirei _el viejo, que vivía en Puebla; y un Villalobos q~e 
fué de Castilla; y'otro qÚe,s~.decia f\iasilla,y otros que ayudaban de buena para que Cortés 

sintiese .a• 1~¿ 'pu~;~~ .~J~ ·;~:¡¡~ab~~~i Y C~nés; se· enojó y dijo públicamente que 'nó pusi~sen 
malici_aS1' que ~~~lis~ri~ ;Jos ~~~~~'.:~~~Ver~~nz.ados•116. <-~ -.:c~i\.\';::·~,':1\.-~·-:: 

,·;,:·· 

La .ocurre~i:iií' po¡iulár;':;¡,;ánifiésia én. este tipo de vías expresivas 'continúa háci~ndo 'su' ' 
' • ~ ' ,. • • • .,.," ., •' - '< ~ • ,,. '- • •C. -' • • • • r • • • • .. 

historia en los _mur~~ de l~'~i~d;d, c~alqui~~ suceso es bueno para motivarl~sy ~si s~'liai:~' sentir . 

en éstos consignand~ lá histori~'dé la cotidianeidÍíd. .• • " .g;·· r/;.'.;,:_~·-.·•(· 

cuales ~:y p~~~:d:::~jr1•~u~~~;'t~~J~~!~~;t:~i!:~¿~mr~~~:t.~z~::~v;.~~:~~r¡:~t~p~:1~: .· . 

entonces;;· cuando.'éii'Cios ~~rd~'.~é'!hiblílk:s~ 2;;e~til~~ /"~~ea~;to~~s 1cis''\cm~s ·y''~~de~ds .. · 

:::~B'.~iZE~~1E·~:~.!~~~~i f~,§1:: 
funcionó la dichosa fuente, él ingenio' arió~lmo v~lvió:a r~l~~¡i: ~" ' ..... ·• . : 

: ,--·~:;o__.' 

P~ra perpetua men;oria 
nos dejó el Señor Marquiria 

· una pilá en.que se'oriná·'· · · 
y aqúi_ ~C. acaba s~ hi_storia ~·:. · 

8l> Díaz del Castill~. Bcinal, Jlistor:ia ~·~r1lndera tic la Conr¡ui.flá (Jt! la ~V~e\•n E:~pnifn.-Edit. SEP. México. J988, 
e~. CL VII, pág. H7: . • . . · . . . 
li Ruiz Cnstadcda. Ma. del Carmen, El periotli.n1w l;n ,\fhic11 . .J50 niJcM· ''" /11slonn, Edil. ENEP Ac;nhin. 
México. l 98!l, P<ig. 3 7. 
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Otro . episodi.o, relatado· por· Luis , Go.nzález. Obregón, .relaciÓnado. con. estas •lacerantes 
..... -,· . ··:.. . ···.. .· .. : .. · ,'·'. '.'.. ,· .... ,·, 

manifestaciones dd populach~ .s~ e.nc~enua e~. eJlibro,MJxico Viejó.,,,en donde, Gon~ález relata: 

'.'De triste recu~rdopara J~ Nue~:a Españafueelmo,tin d~l 8 de.junio dé~J692~-durante ÍH, gran 

~ª2::~~:l".i~s~.deI~~~~t~{~rJ.1j¡:~::r'it:t;:~:f :;:I~ji~~i~!:~~i:~\~;;~) c;ln'.:.

1

s::i: •. 

palacio vi~ei~al •. rú"c, asintism~; Japidaifo y 'qúemado en' buena pane p~r 1~/múcheduÓibre. 

de~~ont~~: •. ;~,;;~t,~:~~'.~~i.'~i :v~~~~· D~~ '~~spar. de l,a .. c~~d~~i~~~~~~~ ~~:~~~,·~~"q+e •. 
escapara haciá el cónvento de Sa~ Francisco, .mientras en su residencia ·ardlaii por.JgtiaÍ carruajes 

•••,;,~.·--_;:.,;~_',':''-/~;~.'_::· :::_:-::--;:'> J>·' F ,< < ' ~ ,"' ; 0 -'--'',:' ''''t,,:,:r:::-::·:'•d~-~- ,_' • 

y niulas.Ygracias a Ja lnte.Vención del Conde de Santiago, que ~paciguó ~ los ~~~tinad~s! p~do 

Su Excelencia. ;etor~~r a p~,l~ci~. aunque con ciena mengua de. su prestigio .. 
. . ·. . - . ' .. , . ~ , - - . ' .. 

••y fu.e, e~tollces cua.ndo, entre los ahu.mados muros de la .vetusta ~onstruccióri, ap~reció.un 

punzanie epig~ama· cen.sura~d~ la fluida del represenrante del rey: 

Este corral se alquila 
para gallos de la tierra 

y gallinas de <;astiUa. "88 

·Pese a que la pinta está en todos los rincones y habla de todos los asuntos tal como ·10 

hemos .señalado anteriormente, después del paneaguas de 1968, a la pinta se le ha relacionado 

más con la historia politica, social y juvenil contemporánea. 

Pero, queremos dejar muy en claro que, la pinta no puede tomarse como una fetichizadón 

de la historia, "su realización históricamente marginal forma una imagen histórica. Como tal es 

objeto de libenad o de terror por pane de la sociedad. Para ésta, las pintas se celebran co!l!?. un . 

acto heroico o se repudia como acto de baja ralea; espacio mítico y mistificador o. delito; son -.: 

HH Oon1.álc1: Obregón. Luis, .\léxico l'ic¡n. cap. "No1i~ias de la Nuera Esp;ula". Edil. Palria, S.A .. Mé.'l\
0

ic0. 19f>6, 
p;lg. 397. 
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razón o locura, sensibilidad. o ·a!iellación,''act~' aberr~Ílte o seducción, chiste o peladez. Son, a 

pesar deÍ in~onsciente, de la igiuira~cia'?' dd fa~~tismo,algo de politica: "89 ·• 

La Revol~ciÓn Cultural Chin;~ 'dio daros ejemplos de, lo ante~ior. al érear en , 1966 otra 

modalidad de la pinta, e; periódf~a'·~ÜraÍ (iazi!ba~f Consistente en u~a su~erficié adherida á la 

pared, regularmenté puest~ ~n inú~6s públicos bien determinados (úniv~;~idad~~"o f~bíi~as) y 

cuyo mensaje realizad.o abas~· dé 'palabras sin imágenes, de contenido emi~e~J~ineni.e p~lítico, 
polémico o de contrainfoiniación, se diferenciaba plenamente del cartel tradicional porque estaba 

elaborado colectfvame~ie, para consolidar un hábito de lectura regular. que sería introducida a 

Europa por la Revolución de mayo de 1968 en Paris. 

El fenómeno que se ha venido representando en las grandes urbes, y que tiene 

escandalizád~s a no pocos fiiiiiiiiiiiiijjijiij~~~fiiil!IJ'1 
sectores ciudadanos, y que, 

con todo, ha venido 

constituyéndose en un 

apasionante campo de 

trabajo para lingüistas, 

semiólogos, sociolingüistas, 

urbanistas, cineastas y 

coleccionistas, sobre todo a 

partir de Ja revolución 

parisiense de los estudiantes 

de J 968, se afianzó trece 

años después en Nueva 

81J Sama Ana. Armando, op. cil. p;ig. VI y VII. 
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de· Jos· grupos marginales' de Jos' Est~dos Unidos· (negros,. latinos. ·· ¡Íonorriqueños). · quienes 

aprOvech~ir~n · e.'1-:: subvíitY: p~rn· ~St-itmP~.r-.' llhi'- tod~: claSc:. de · PictOgrarnaS; .escritos·. con 'div~~sos 
niedios; fan~asmalniellt~.a' J~ 'cariera {co~;~ri furioso deseo d~ conmlidarse .como medio 'de 

expresión, his!Úicainente c6~iin¿~;:it1 d~¿ir d~:A¡mando·Sil~a; en Latinoamérica' én Jo~ años so 
' ,¡' e ,' •'" '• •e· ·. '. ·• : • • ' •· ' 

dan·d~ ··a·dq~;~~:~~ '._!;~-~~-i<~-~-s~:~~:ric~~~,:~~~·pf~Si~i~~~ ;/~-~,~-~~ad>~~-~~~~-~-:~~. i~;~·~-~,~-~cr: c~-m~: i:?s _·.tres 

grandesmóm,ent~i del gramircónt~ntp~ránco, en do~dc sus nuevas ~straíégias mezclan Ja imagen 

con J~ · ¡Íal~bra cd~~: p.ine ~.¡' di~~ño;_i~~~;al ~sup~rand~ Ja;.t;a~icioll~Í vcic:~ión'H~gllistica ie 

cOnSigrlíl, P~liti-~~-~ '; ~--~'.e·'.¿d_~{¡~:~-~~-~~~~~~¡·¿~::~~~~·)i-1}~~- :d~' l~~-~ci;~~;i-ios~·:~~:.;~-~j~!~-)g~-~;'._ :_~:~~~~:~-~ . 
.• ·, L~ manlfe~ta~ión'~el ingeni~ indÜso ~ ext;e~1~s d~ 1i banaJi~;ciimdel femenino· grntlit i. 

parec~r + f~·t~nae~ciii que~(t~~~d~:est~·~~c;;t~ra; duran1;Jos·~·o:. r)iiú~~~~da'd~un grafüti 

intelig~nt~; ~ara asoritb~~i' máspÓrel ~olpe de Íng~nió qti~ porsü' p~der d~dent~éi~ o c~~'rcsión > ' 

Con I~ evoJJ":i~~.'dc ;¡¡~' ~i~~~ér~es:~i:on 'el de~arrnll~ :del capital ~ l~:~onc;ntrn~i~n· de tlujm 

:~sc~;~::d!~1e,;~~d~;:~:f 2~~;~n~l:~J~;:1sª1?n:i?:~:~"p:~i~!: ~Jf ':i~~~~:J;;d~·:,r:~~~i:n:~ .· 
distintaS." '',f. · ) .. ;;f .. -~.~_;:\t:i,~.1 ·'f ::!· 1:'1:·.:~.::':~>1~ ·.:: __ ;:¡: .•. :~ .. > :_:·.~~'.·;:·;::_ -~·.(:-:_!.,'rY~~· ~-;\ :, :.:~.~,\~.~-'.;:.:.~~-';-~:}~~:1_~::;~::.{~ ~~~<- ~ : ·~;\:· -~· ~ · ~~, :r'·. ·! 

"•t.;·'· ··,-(. 

Asi 'como•. la jlalabr~ 'escrita. ell'la antigüedrid'sostuYo;elacione~~ociaies~Úydist irÍÍasa' las 

;~~~TI!~~G~~l*~~t~~R~~Wii~~~~:i~f f ¡!\ 
en lcis muros de Ja c~idád, \' : >' ., • ' ::~ : ' ; y r < ' : '' ·. 

,·'La pint~: .•. ~.8,uf ~~IH~.~~~;;~q~:~á.~iz ... ~w d.~·~:·· ~ar~~t.~~ !~-d¡~'.o\~P e;;t;e~~~lnt;;nt o,' d ~ ·. 
significar el espacio<ta1:·c·omo'ocurrió cii Jos áños.40' en Jos Estados Unidos.""comó f~riómen.o 

curioso·. dufñrlté. la Sé8U·ndiííjÜCíf3. nl~-~dia1·.:. un··s-c·ñ(ú-' Kir;6);\11 ·p3;·ec·e·~.~~córli.e·r~i~nic··~:i·ajcr~~.--t·u,:o 
• ' ' ·'· ••••• •• \. < ••• ' •• , ' • ' ' • ;.; •• ~- ._ ••• , • :"' • • ••• ' • •• 

la ocurre~cia dé ·dejíl·r.··cíl\ód8'~ .,135 'Ciud3~~S a_'.raS ·_q"Ué ihñ~ 'un 11leósaj~)"Kiír~y:·eStu\·ll' aql1i"- El 
- -: . ,, .• -, •, · ..... - . .,,_. . . 
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hecho,sc hizo la~ popular que ,los pcriódicos,de enl,oncc,s empe~aron ,a hablar, del asunlo, y la, 

gente comenzó ~,escribir el' mcni~je e~,' t6~os lado~; de. lal forma que !Sirroy ~cab,ó cstand~, en . 

todas partes. ~hora, e~ ~si mi~ntCl'se~;ido, las pint;s ~a~ más ha~i~ J~ ~curr~~cia, Ía m;yor ~e las 
.• -· •..• • ... • ·- ,. ;·, ·- ...• ·, ... ¡•·,.' "• "''.· ,· ' -- - - - ·--

veces son obsc~nidárl~s·m~s, bie!'í~~~·~irgas' es~á(~JÓsÍ6~~ ~~m;I gu~to; de'. ~i~el. prÍmádo; o de 
carácter sexual: , ;nen~~jes':e~ los'. bafios, ·pÓblic~~co~ ·;.¡¡fóno; q~e ~re);~,.~'. ~n d~~aho~o, 
alusione~ a lcs~iinas~.~o;;,~;~,;,:~;~~-.~~'. .2.;:.:¿;~,.;;;.(;,,¡,; ;,({,,::;. '.)'.: .......... ;'.:. 

· ': s.i,íl :·._er:.ib~iY~ '.--~i~~--:_: P~~1t:~i/~~-~-t~-~-,~~.t;~i~~~i.'.:_?. ~~~i1.i,! ~-~is-:,;~~1j~~i~f-~r1:~~~~~:(~,Ó~~-~; ::_~~ ::~!tcre-r'~ -~ l~s 
relaciones sociales; corno lo scñ~la Dan}.el Prieto,cambiaráriY~e'~iodifiéaránlás fornuis enque la 

::~~:~ª: ~::x~:~::i1:.:~t::i:fü:r::::,rr-nr~~::f b~:,:%: q~tis'1~1fü~r:lt::i:~::·r~: ', '· 

comunicación; ~~1 ~~~i~}º¿~flª ~,e·iTI~t!,"e~Kt:1~SJ~''.ºri a,;~.~ i;~~}~~ª~:s·~~i~·liI.i·' ,:;,;' ·• ·;"'' ·... . . . . , 
Ydad~ que estamos tratan_do de la pinta com() coprotagonista d~algúti~~_,~eyiieltas .. sociales. 

y polilicas, debemos. habhir, d~ u~ ~oni:ejito\1úe la ini:iuy~: ia lu~iia''de'Ciñ~~s: Réco.r<l~ncio que es 
' . - ~... . . . . . . " ' . ' ... · ' . '; ··. ": -... ,, .. . . -~ ;· .. : -· ... ; ' 

e~ las situadon.es érisis,end~nd~)as pÍnta~adquiernn'mayÓrdime~s.iór;pcir el.lo res~lta ~ecesario 

exponer su prese~cia e~ estos n1ome~tos dificile~ de 1~ evolució~ s~ci~Í con .,;ayor det~nimiento .. 
Y a ÍlSte,aspecto, prc~isame~teoes al qu'~n~~:dedi~are~os e~ el siguient~espacio: · 
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2.3. LA PINTA 
PRESENCIA EN LA LUCHA DE CLASES 

2.3.1. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

"l:i clase que 1011Ja·c1 pOd~í Ínscr1bc 
sus opiniones y 'sus consignas 

a pinceladas sobre Jó~ Cdificios'." 

Ben o Id B icch1 (1917) 

Los movimientos sociales se producen cuando los disti~io~··~~t~¡es ~ue componen la 
<.,;e,,< .. ,~-, 

sociedad cansados del orden social imperante, emprenden acciones y las orl.e~i~~ para tiánsformar 

~~ii~~it~~~~~~~§j~~;~:± 
·<Deniro de lós movimien.los·sacialés'sé encuentrán los niovimientos etarios 'o encabezados 

_. . . :.-> :;,;<.::.~:, ..:-:::~::1~-i ... :·: ... :.-.~·::>>: -: ';?;t ... : -·~-,·~ .:·. :¡~;.:\-::·~-~ '> -:·~;-,~_:r···J;..:_j,~~ ~-:,~ \.'., · ·<~<>::r7.: ~: . .. 
por jóvene~/~ú(i'.pésé 'a. ,las diférencias~· mismas que analizaremos posteriormente, que existan 

enir; a~~~~. l~~;~~~s)~~~ª .•. i:-~~%.'. . .'f _.~;'f~ iZ~ha ~on;t~~i~ ~~· .. ~i~·.1~~ h~n;t)~~~ .~Í s~'. afan ~or 
modifica~ s1;s criton'i~s'.t. ·'·:; " ;:;:' • . . . ···. 

Dúrantc el periodo preindustrial las el.ases jiopular~~van as~r s~jetoacti~~ de movÍ~Íentos 

casi p~;1~a~·~~tes 1~er¡~l st~i~f~.:y ·~.~~~~\~~11,''.i.i~r;~~:¡~~~~,e.fli)ra ~s~s m~~i~ient~s:: mo;ines 'de 

subsistencia o 1urba~ (the mob ); se reducen a lui:hás por los precios del pan, y se caracterizan. por 

la ac~iÓn di;e~t~ ~i~c~Fii~?~~~~~-~~~Jó~'~d~·;;;s ;~;,2~~~i~~s. imposi~ióó d~co~Ír~l -~~b;e·l~s 
precios- y la •.1pm11i111eiéltu/,"debido a la faUá;d~·~;ganización con la consiguiente transfor~~6i'ón 

.· • ,~ ', •• -··· '' • , -, '.' ,. -... •• \";:... '. •• ,·.:~ ... ;>•' , 

de la protesta en rel'Uelta. con. atentados ·a la .. propiedád.'· Sill embargo, un· acercamiento . a los 
. . . ; __ ·.; :,~ . ' .. - .• . '• ., . . .- . ! . . ·: ,. ' . .. , •. ' 

motivos y los .objetivos de esos m~~imicntos _nos descubre no sólo la parcialidad dé'es~·.visión, 
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sino su fülacia, ya que no ve en la pro test~ jlopul~r 11.1.íls q1.:1¿ Jo que ~l.li{ dd~,C dC·~ ¡.¿vitr"e.\·1cl a 

t!.\·/imu/o.'i cx·omímic:ox. . :' .. < :.:·? · ,_r.-;.t:.:~, ·:-. .·:' _:. -" · . ~:. 

T~do ~nav!nli~n~~-.. ~~ m~sas. cspo~1!.~iic~ >_rios dice. Né~Í~~,,Gaí~I~· ~-~1_n~Úni~_. ca·,~·llc\:a en su 

nÚSn18 ·~iú'~~8íei.a~µ,~~: a1S~_._de iiS~0-~1i-~u<?~~·¡¡é~d~·:.·a1 ·.~~sg~~t~··cn~ ~us·-obfctJvOS·CÓílj~nros c~1<la \'~l 

m~s Ín~~heri~ies, ~ri l~0 m~~id~ ~ri ~~é s~ poliii~an La reivindicación de lo popular como 

mo.~imienio ~'~:·m~~~~:g~~~i? ~~~b';~~:otr~-~·:.·moviÍnientos, en primer lugar, los constniidos por Jas 
.c.;_·· 

propias cláses pÓp~lares': desde r-----------------------, 
los partidos p~IÚÍcoi y ~indicatos 

""--'". 
hasta ún .vasto c~njunto de 

agrupami~~t~s '~tnicos, barriales, 

educativos, ecológicos. 

femeninos Y. feministas, juveniles, 

de trabajo social. artistico y 

políticos "alternativos". 

Aunque no tienen hoy la 

virulencia de los años 20-40. 

continúan alimentando la razón 

dualista con que son pensados 

01wu"''" entre prn~l.U} .:11111110\ ·:•1 -.n .111•, 1 'P· '• 1 •ri 
hhuJ:cpc:c, E~tado Je Me•1CP ~J de d1Ut"~ 1 ¡,·~ l~ 1'.¡ 

tt\GI 

los procesos sociales. Por un ~--1-:'/~po-rh_·r_rl_e -'ª-"-"~ª·l.!~'"-"-'-'"-'-"-'ª-"'-'"-'-'"~' ·-"'-"'--'·r_1_·1_no_s_oi_u_1n_rc_·s __ _, 

lado, un nacionalismo populista obsesionado con e1 "rescate de las raicl•s." y ia ¡·c1dida de la 
,,;e'.;.·'.·..; ·: 

identidad que hay.que buscar, por supuesto, en el mundo indígena rural aunque Ja inmensa 

mayoria. ~le la ~Pobtit~Ú~n.'~·iva ya en ia ciudad. pues las masa., urbanas nada tendr.in que \'er con 

ella, su éonta;,,i~~~iÓ~ ~~1t'~rai' y p\;lilica haría de ellas la ncgacion mi;ma de lo popular Y por el 
. ' ·.. . . ,; ~ :: . ' ~ ·_. .... : -' .'. . . - . . 

otro, un progre~ismo il~i:ninista .que sigue viendo en el pueblo. en su naturaleza indolente y 

sup~rsticlo;a; el 'obstÁ~ul~ funda~~ntal ~I des~rrollo. Para la élite la cultura es distando y 
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distinc.ión, demarc~dém. Y. disciplina, exactament~ lo c.onlrario d~ un p~e.blo al que defi~iria~ .sus 

"necesidades inmediatas". 

Es quizá 1~ izquierdá la qu~ más atención p~ne y estimula estos movimientos sociales pero 
" .' '' . ., ~ . ' : : . '..•- . '.: '_- ~· :·•', ~ .,··:' •·. .. ' • ~ . .' '. . . . .• ·-_: < ., .. i - " - . : 1 - ···.' .' - ._ ' 

"pocas veces se regi~fra ~uán,to col~bora pa~a pr~ducir incertidumbre .el populi¿mo de izquierda o . .. .._ ,.· . - . - '' - ;. ' . '·. ,· ... __ ,_ . ,,,_ -.. ·-'"''" ,• . ... -·.-·:··' ·, -

alternativ(), .Nos. referimos a los mo~imie~tosque,pár~c~n mirheÍi~ars~ !'.ºn l~~ hábito~ Ú~gUístico: 
culturales de las clases subalternas, y creen enco~irar la '.'esencia" .. d~ lo popula; ~~.su conciencia .. ,,_ .. _. _,. - .· ., .. _ .·._,,_ .,.,. __ .. ,.;- •'.•· 

crítica y su impulso transformador. 

La historia de los procesos sociales modern?s n:e,dca.nos ~~nti.e~e~ ~n sus .srande~ trazos 

los rasgos fundamentales y las lineas de desarrollo; de; l<Í popuÍ~r urlJan~.'ecn :AmérÍca Latina, 
.• _, ... - • -··· . •. · . .! , ' _T.'{ ' 

marcada por la Revolución y su proyección en la cotidia~eidád a·'. trnvé~ \i; U~1{seÍie de 
,_ . ·-- . . ... - . 

dispositivos peculiares, unos al proceso revoluciÓ~~rio pe"ro ,'generaÍÍzables otros. Entre los 
. - .. · ' -

peculiares sobresale el muralismo que, retomando legendarias .ª. lás ·masas, las transmuta en 

pueblo al convertir sus rasgos en arquetipos. En un cambio. de signo que transforma el 

costumbrismo en afirmación nacionalista, cambio cargado de ambigüedad pero que señala 

indudablemente la solidaridad puesta en marcha por una Revolución que de la escena a los muros 

hace visible y socialmente aceptables gestos, costumbres, modos de hablar hasta entonces negados 

o reprimidos. 

La tendencia a encontrar la esencia de !o popular en su conciencia critica cobró· forma en 

Brasil y en otros paises· latinoamericanos a partir de los años sesenta .. É¿~Íit~i~~;/~/n;a~Ías, 
' .. '. ;~:·~~--·· :;~:·{:-.:~:.~:'fi:'"< ·--. 

cantantes, profesionales y estudiantes, reunidos en los Centros Populares-dé.Cultura brasileños, 

desplegaron una enorme tarea difusora de la cultura, redefoniéndÓla como.'{;¿~~~i~n'ii1~~~6'~ ... -Cón · 
. ' -· :· .·· ·;·_..-:·: .. :': -~:':·>':'·':-~-~~:: :~':/;;i.:'tt· '·' ':·. . . 

la irrupción. un tanto violenta, en el escenario político durante 1968 y:en los año~ pósteriorcs, las 

masas, pero sobre todo los jóvenes. buscaron ocupar Lln- ~s~acÍ~'~t7é; vi~;J~;d~~~~;l~:;¡¿'~,i~a ·del 

autoritarismo y del poder. no les correspondía, siendo · conden~dos,; sata~izados · y ·, hasta 

compadecidos, o en el peor de los casos hasta d~srnembrados.' :~;hnÚado~. ~- in.ió~p~rado.s. a los 
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cuadros de band.o 'del gobierno, presentand()se con ello, ·10 que algunos' anal.islas: llaman, 111/l1 

. . 

En . el . rec;,ií~cimientá dé la masa como ent~ y foÍj~dor .·de historia~ eií los momentos 

históricos por los que ha pasado y que le han servido para evolucionar hasta lo que es hoy en día, 

en las relaciones que sostienen como integran1es de un espacio social y sus contradicciones. 

convicciones cotidianas y sus formas de concebir y evaluar la realidad. encontramos el motor de 

las revueltas sociales. 

/:'/ podt•r tlt! la 1ma}l.t'l1y(t11111agt•11 del poder. V;mos ;1111orcs. 

JI l 
1 • 
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2.3.1.1. LAS CRISIS SOCIALES 

Las crisis por las que ha transitado la humanidad han gestado· momentos en· que éstas 

generán diversos movimientos sociales, como lo dijera .Néstor García Can~lini:-';La emergencia de 

múltiples reivindicaciones, ampliada en parte por el crecimiento de reclamos culturales Y. referidos 

a la calidad de vida, suscita un espectro diversificado de organismos .vocero~:": ~~viÍnientos" 
urbanos, étnicos, juveniles, feministas, de consumidores, ecológicos; etc. La moviliza~iÓ~ s~cial; 
del mismo modo que la estructura de la ciudad, se fragmenta en procesos cada vez:más: difiéiles 

de totalizarº. 90 

En las ciudades "la vida urbana transgrede a cada momento el orden. En 'el ·ffioviÍniento de 

la ciudad los intereses mercantiles se cruzan con los históricos;:: _lo_s· .. estéti~;is . y los 

comunicacionales. Las luchas sistemáticas por neutralizarse, perturbar el' mensaje de Jos otros o 

cambiar su significado, y subordinar a los demás a la propia lógica;• so~ puesta• en escena de Jos 

conflictos entre las fuerzas sociales: entre el mercado, la historia,_ el_ Estado;· la publicidad, y la 

lucha popular por sobrevivir"91 • 

Para los años cincuenta y pincipios de los s~~e~ta _elus;J m;~ivo de las ciudades para el 
"'"' - e•' '• • ~ .) - .:· ... - ,• • • 

. :'juego politico se reduce, las medidas económicas y Jo~, pedidós_· de_ colaboración al pueblo se 

anuncian por televisión, las marchas, los actos de prote~ia eii:Já~'~ali~s y plazas, son ocasionales o 

tienen menor eficacia, las manifestaciones públi~~-5í-~';~J:á~~~:~o.:el empobrecimiento de las .... :-. J.,,;.-.. -

mayorías adoptan a veces la forma" de explosion~s-":dcsaitfcüladas, asaltos a las tiendas y 
. . ·,;·•.-··.·:·,,.e:'····;,····. 

supermercados, al margen de las vlas orgá~icas"de 'representación política, la guerra es un acto 

televisivo, los adelantos tecnológicÓs ~~--a~:~ii;;;:y"·j¿~- masas, convocadas hasta ese momento 

lJft García Canclini. NCslor. Cullur~s 11;h~icla:r, Edil. CNCAiGrijalbo. México. J1J1,m. p;ig. 267. 
91 Santa Ana, Amtand~ •. op. cit. p:igs. JV .. v. . . 
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para _exprcSarse cn._las calles y formar sindicatos, fueron subordinadas, incorporadas. en muchos 

casos a cúpulas búrocráticas .. 

pasividad, su silencio, es el modo 

de actividad . de ·las masas, antes 

beligerantes y arrolladoras. en las 

postrimerías de esos años e incluso 

después de los sesenra la masa 

habla. sale de ese silencio y habla 

de que llegó el. fin de lo político, 

dice ''.que ya no es posible hablar 

en ,su nombre, . ya no es una 

instancia .. a .. la que nadie pueda 

referirse ,c~nno en otro tiempo a la 

clase o al pueblo" (Jesús Martin-

Mo~imi.:n10 maaiilcrial. Enfermero golpeJdo por 1n1entJr resca1ar J 
una maes1ra intolir;:;ada por /o1 ¡ues lacrimó¡cnos. 19511. (HGI 

Barbero ), p~ra. uso. exclusivo de la '---'E'-·1.,_p_m_le_r_de_l_a_h_11_,ag~e-n .~v_la_,_·,,,~ª11"-'-'"-''-'°'_,I_'"-"-"-· _v_ar_io_s_A_u_•o_rc_s ___ ~ 

demagogia .. 

Pero fueron sobre.todo los i.óvenes, quienes a partir de esemomcnro, tomaron la palabra, 

consiguieron su cartad~ ci~dadania. y hablaron :rue~e,,~~lªfºi /ecla111~ron y_a ~o desde las aul~s. · 
sino desde .las call~s por .su p~opio'für~r~, porila claie:d~_so~iedad'que quedan y que tcni~n . ' . ' - ·~ . . . •' ' . . - ' ·- ~ 

derecho de constn1ir. . ,;· ·/:'. .. ,· ;,,;;·"·'···.;:.,.; ;; :.··.).},.·:';· ,,., ::;; . '> 
~~.; ,_,·, .. , 

Jóven~s. que' aú~ .h~y .. ~c;ibre ,todo después' de finales} e l?~ ochenras. ,sigÚen 't?mando' la 

calle, manifestándose y h~ciénd~ habl~r su~ muros y entornos, per~ d~ ~s;o l1abl~;emo~ después. 
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2.3.1.2. LA PINTA EN LATINOAMÉRICA 
(PEQUEÑAS MENCIONES) 

Cuando se comparten pasados similares y una actualidad con problemas Y. expectativas 

semejantes, las. manifestaciones de descontento y Jos· movimientos sociales. civiles y políticos . 

comparten no sólo sus tácticas y sus estrategias, sino sus modos y formas. Latinoa_mCñca es. un 

ser social que, pese a las diferencias debidas principalmente a cuestiones de espacio fisico; 

presenta semejanzas en sus pueblos que comparten las mismas inquietudes e ineptitudes de sus 

gobernantes, las crisis de hipcrinflaciÓÍl e .ingobemabilidad de Ja economia, por ejem~r~. 
Semejanzas que incluso Je proporcio.nan unidad, el graffiti en Latinoamérica no ~; ·;J"~i'sin~' 

que· se desarrolla en otros continentes, no es el mismo que se realiza en Jos E~tados U~do~ •. ~~ 'ia 

graffiteria sudamericana la perspectiva se alimenta de una vocación más poliiica, ~~· cua~Ío .. ai 
ideal de cambio que sigue persistiendo. 

Al parecer una de las constantes de Ja pinta en nuestro continente es la de dar a~o~oce~:'al 
pueblo ignorante Jo que ocultan Jos gobernantes, y quizá por ello Ja peculiarización del grátriti 

latino. 

Entre las novedades que presenta el graffiti latinoamericano contemporáneo, r~specto al de 

otros espacios occidentales, sobre todo Jos realizados en Estados Unidos podriam~s ciÍar·. ~¡ ' 
menos tres: 

1. Una mayor participación ciudadana y grupos sociales y culturales más heterogén~os. 

2. Un contenido de los mensajes y formas de elaboración en condiciones sintéticas que recogen 

tanto una perspectiva macropolítica como poético-afectiva. 

J. Una fuerte dimensión irónica y humorística que hace del graffiti un heredero de otros modos 

tradicionales de expresión colectiva y espontánea, tales como el chiste, Jos proverbios y ciertas 

máximas y leyendas populares. 
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El Co~greso Latinoamericano de Se.;,iótica, ~elebrado. eri Rosario;. en ,Óctubre de .1987, 

recibió tres ponencias que aludían al graffiti de Argentina,' Chile y ·colom~ia, pero l~s discusiones 

permitieron.aclarar que el graffiti ha tenido el mismo impa~to_-~~- Venez~~la, .México, _Perú y 

Centro ~érica .. Cit~mos, pues, algunos ejemplos: ·. 

2.3.1.2.l. ARGENTINA 

. . . 
Argentina es uno de los ejemplos más claros· en donde el deseonte_nto de la. población ha 

dejadÓ manifestaciones en todos los.muros de la ciudad, quizá debido a que p_adeció desde hace 

muchos años gobiernos militares, represiones intensas a las libertades de expresión y una 

economia que deja mucho que desear. De ahí que Argentina nos interese especialmente, como 

ejemplo de estos regímenes autoritarios que por fortuna eldsten cada vez en menor escala en 

Latinoamérica. Uno de sus más críticos exponentes, testigo presencial y actor de muchas revueltas 

sociales, Gregorio Selser comparte con nosotros algunos de sus recu~rdos (en memoria de Selser 

preferimos respetar y transcribir la entrevista tal como fue expresada y sólo nos tomamos la 

libertad de insertar notas a_claratorias q~e clarifiquen la idea ahí donde se hizo estrictamente 
-,._ •• < 

necesario). 

"Hace trece años que salí de Argentina pero recuerdo que cuando se empieza en los años 60 

todo un movimiento estudiantil de contestacÍó~ di~id~n;e del';égirn~~. el fenómeno se produjo en 
' . . . - . . ' .. '. ' - , ~ ., . ~~-.;,;-;;.:·p._,,-:~;_.,:",' 1 -. ' «' " ' • - ' -

las universidades, es decir, no hay pared de ningun· edificio universitario, sobré todo interno, que 
- ·:_·· - ~r_.L.-:--~,_~~'""·-_:f-;~. ·_;_. ;_ ··- ·'· .-- - ' 

no esté enbadurnado con leyendas, al final esoes'ían horrendo; la imprésiónqÚe caúsa donde.ya 
:. :· ': .·::·!:_/'é••:>;-- '.'>'f"'.C';-::.·>; .'i':-' ·¿;'}.-·;· ·!·:--· i· :· '·' ¡:-;•. . ., .... 

no hay posibilidades de mensajes, porque es i_a~ ~bigai;~do, ~\'spray, q~é.~~ I~ _que _más .utilizan 

los estudiantes, llenan de tal manera que allí nó hay rÍi facultad de comÚnic.ación,. ni belleza, ni 
; 1. ~ '.. ' ,.;. ·.' . - ·. -., ' . ",_ '", '. . ' 

limpieza, da una sensación de suciedad, 
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"En el a_ño del 73. que h-ubo dos elecciones presidenciales, ~ri una salió electo Héctor 

Campo, pe;o ~ l~s d~~ rn~s~s r~n~~~i::y hubo,,nece~id~d dehac~~ ~~~vls -elecciones, de donde 

sarÍÓ elect~ Jua~- ¿~~lng~-;,~;.;;;:: ~os ~~1ú~i-a,n1~:: 'ro~ JÓ~~;i~~. I~ ~ay~~¡~ ~~ es~ g~po, hicieron 
' • • " • • • • •• ' - • •• ' • • • ' " - 1 < • '. ~ '¡·. 

la campaña del '¡;ero~ismo: Pinta;on las ciÚdade~ de una f~r,;,'á q~~n~ ;ecu~rdo haberla vuelto a 
: ·: :~·: ._; · .. <''.'- ·'.. ::'~ ·i:. ;f :~."'.i."f:(· . ..:._,:·".:.-:/.:r"< "·•J'.~::': ... • ·í': . ._;,· .;.; ·;·:. .::~·:; :---;,.;". :-'.•:_'../·:·:. ·.-< ·f '-'- ·. ··" 

ver en mi vida, con ,consignas, pero también con graftiti,:es decir con ocurrencias contra los 

milit~res, c~~;r~·B;1~i~~'.i~(P,~J,]f Js~~:•_P~1G,,;;~~~:~;~~i~~H>--~~!~-!~~-.:~~r -~o.mún, ll_evaba- en 

el bolsillo lizas (gises).'mis hijás en ese momento eran estudiantes y.yo ,veía cómo actuaban y _lo 
,;, -: ·-,::., .. ,.~.--.. ··~:?":> ~-_;_;~~-,. .-::~ :::.'.,":-·~,.,~--'->:. r,_:'.: ... :=-:..::--·\:··.:y:;'.~·~:_:-~,:~~<--.-.'·.:_.::-:-._:-.:~,?:_:.':-~~--~,,_:- , :-~ , ·,.,.-

que me· contaban-y llevaban :en el_ bolsillo o en Ja cartéra tizas; pinturas de colores, o Jo que era 
· ; '.·" -· i ·:. : · .-~ "·'. • ..,. ,... ·:>- _:---~~::-:···_"1 F-".-_.i · ·; ,;,'.1:.~_"·· ~:- _'_~ .. : .• r; ... _- ·"'.:· ~_:'.' ·--.: :, _: ~- -~·;\·- :·- ,,_ ·:"'.::" · ,_,,,.~-- :-· ~·. :. , _ ... 

más fre~ue~ie ~J spr~y; p~ra ha~érlo y en seguid~ siilir co~;ienclo 'p~iq~~-e.--;\,geniina hay una - .. , . . .· . . ._,;..,_. .. . - . -

prohibición de pintar cosas; de pegar carteles; claro en é¡ío~a electoral nadie les lleva la punta, 
'· - ·:·•:_" __ ·,~· :: , _«:._:,:.;~ ~~C-'. ::·,::·_.:::-t··~~;;~-; ::·':'.; ~.:'· :: .. ¡:? ·.: --~ :~-~-.. :·'." ,:_:· ~1 '._-(· ;J ':?"· ~-:-\·'..'.~'. ; __ ;:~· ·:??:·;:-:: ,: '. . ·. 

pero fu~rade las elecciones, Jos_dueños de Jas,bard~sde las mas tenían quec~rgar con el paquete 

::c:i'I::s·:iJ:~~tf ifüi~~~s~i~F,;~'~iiu~e",t~-;~;c,~,~( 9~;, ~~~,, ~- ~~'¿s.:d,~spu~s. ~e prohibe 

"Pero __ qué p~s_ó~. cuando -los. militares llegaron 'al gobierno, en el 76, Jo primero que 

dispusieron, -sin rie~esidád dé qu{lo élfo1ar~_n por un decreto, aútomáticamente las gentes se 

abstuvieron de pintar í~i pai-~d~~·~~;q~~'16s.~ÍJÍtá;es, entre otra~ cosas, tienen por costumbre el 

orden y la Jimpiez~. ;p~ro ~{5~¡~ida ·~on¡e~on a circular versiones, que a lo mejor las 

promoviera~ los n;isrn'o;•·in]fai;~;;'~~ ,;;;ros; ~~sos no, de que toda persona sorprendida en el 

moment~ de hacer: pÍ~ti~ ~;':~~~Íq·~-ier"cla~e: ahÍ mismo era asesinada. Hubo casos en que 

efectivamente lo hacian:'comii Jos 'tjue pintaban eran contrarios a los militares, Ja policía no tenia 

ningún cuidado, el menor empacho en hacerlo y las acribillaban a balazos. A raíz de eso, de hecho 

desde mayo del 76 ~n que los militares asumieron el poder hasta las elecciones de octubre de 

1983, es decir casi 7 años, no' hubo pintas de ninguna clase en toda Argentina, porque les costaba 

la vida. 

116 



"En el 83 que se producen l~s elécd~~es que van a c~n~agiár presid~nte a Ráúl Alfonsín, yo 

me imagino que de ~~;i~rdci a Íairadí~idñ'. ~¡¡;~~,;~ de ~~~~rar [i~d~·~~.;~ 'aii'~~l hay~ dádci mcitiv~ 
a la reanud~~ió~ de,~¡,~{~~~~;'.~~.'·.- ,.:>_~e.,' . ,._ 

Contínuám~; esto~ r~~heicib~·~po;~d6s ~n u~;~~c~r~ d~,,~~~¡'~; (¡~;~¡ª Canclfni, en el q~e 
encontramos que en 1989 hu~o un~'~ti1iiplica~Íl)~-~~ i~;~nd~i;' .. ~i~n;~~s-los fon~uajes político 

partidarios se volvían· ínveros.íd.~·. ~~-'.:~~Y~f .~i~i}~~·~:·;l~s ::~i~~r~i:P~~~.~e~ía .:in~e;ci~~: u.~~ 
semana antes de· las eleccionesjiresidencíales),• . .'Jcis muros':se ·.·cargaban de indignación Y. 

escepticismo: 'Haga !;~bajar ;~ su:;~i~Üt~d~'t~g; l~\i;~clij;:,\~~:iki~ ~o ~~·fu~. y !1i~venós' con 

ustedes', 

"Como suele _°,~~.rnrj~n l~s~',~ft!ti:. ~ésr.;s] p~~:~~·v:~;~f~f ~~~.~~~~~.~~~ ·~8~~.ri_na ~e~á. 
dentro de poco el paraíso:. vamos ·a andar.r~dos. désn~dos':Alguién responde: '¿Habrá manzanas?' -

Se retoman sarcásriC:ái'íi~nre la~' ide~liz~ci~n~~ romántÍca~·Y poliii~as''difu~dld~i pi,;' los m~ciio~ 
masivos: 'Silvia Rodríguez era 'el único que tenia un unicomio: .. y~I rri~/r~nto\,Jy IÓ pierde."';~. 

2;J.l.2.2. NICARAGUA 

En el infinito número de mensajes graffiti, escritos por. los sandinisras, o sus simpatizantes, 
' ' ,. < -··. • ".' • ' '• ·;.-. ',,·;,· ,.: ' •• • •• /·_" : • • _.-/ •• ':. - •• : ..... ' ~ • :' •' 

antes de la caida de Somoza, incluso algunos de ~llos escriios.deníro de un dramatismo sin limite 
':-'. : ... -· -. •.,_.: ·'.·0: ( .;· --,~:·; ;:;r .··."·'· : .. :'. · .. ·::,'"'>:-:'-. :._ . _.;·: :•: ~ -·. . ' 

contra el vicario general odiado, cabe resalrar~~oquellama la atención por su enorme grado de 

emotividad "ej caso del,~ocumeri;ó ftl~~do~~r J~~ s~ric!¡~i:t~~:y ;c~a~¡~~ ~?r varias ciudades del 

mundo, en el ~ual a~~rece/<J;¡¡~~;i~;~'e{~~~~~~ :na·:;; ~na/1~ d~ u~ ci~~adano baleado que cae 

muerto, mientr~~\~ ~~ip~~~i~ ;t~~~·~~ su: ~~n~i~ p;r~' ~icnbi~·en d m~ro: REVOLUCIÓN O 

92 Sclscr. Gregario. (1989, C111rc\'.is1a). 
93 Garcia Canclini, NCslor; ~p. cit. p;lg, J 15. 
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MUERTE. La m~terialización y realización del símbolo referencial en la misma es.cena, Uena de 

espanto la vivenci~ de tan desgarrador documento ¡;raffiti"94 • 

2.3.1.2.3. SANTIAGO DE CHILE 

En el caso de Chile, en que la prensa estaba detentada por un monopolio en el poder, y el 

yesi hao es una forma de compartir y de divulgar a las masas lo que se piensa, las paredes son el 

medio de expresión para el mayor número de personas, pero al estilo chino, un fenómeno 

organizado y orgánico, "no caótico de tipo chorrear tinta porque si, porque al final de eso de 

escribir en las paredes se convierten en una bastarización de la idea original, y ya es ensuciar por 

el ensuciar mismo, no por transmilir ideas o mensajes, que eso si es loable, el problema es saber si 

está bien o no, según el que sea el afectado, pero como medio de expresión es muy útil, salvando 

el detalle de la propiedad privada, porque es un medio de expresión alternativo en úlrima instancia 

que puede dar cabida a expresiones que de otro modo no pueden canalizarse"'"· 

En el año de 1964 los militares indonesios produjeron una matanza en Jakarta, capital de 

Indonesia, que se calcula en un millón de habitantes por motivos políticos, una matanza que en su 

momento tuvo una repercusión mundial causada debido principalmente a que se extendió a casi 

un año. En Santiago de Chile, cuando se hizo la campaña electoral que consagró como presidente 

a Allende en septiembre del 70, en las paredes de la ciudad apareció un gralfüi siniestro, una sola 

palabra: "Jakarta". 

"De ahi que, [como Jakarta significaba asesinato a nivel masivo del enemigo político], en 

Chile la oposición de derecha usaba la sola palabra en las pintas como elemento de amenaza a los 

enemigos políticos y eso asustó muchísimo, durante el tiempo en que Allende gobernó siguieron 

94 Sih-a. Armando. op. cil.. 1988. p.ig. 32. 
9S Sclscr. Grcgorio. ( 1989, cn1rC\·is1a). 
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ubica'li:dó la c.xp'reSióil cn. líls prir'edes. y3 que se 1·c dio el uso r>~lidco en. la r?f1lla' máS ~iniési'ra 
posible, la de la amenaza mediante la.~imboli~ación expÍcsada e~' un-a··s~Ja p

0

alabra1196 • 

2.3.1.2.4. COLOMBIA 
,, ::::--... 

:.:.: 

UrÍ ejemplo cólomliiáno nos lo pr6poré;'éiiiá ';\ril{a~d·cr'silva;' ;~t·;;;;,~ciéi'"'po'r 'éanclini: 

"Cuando'.1~\isita del ·Papa en 198¿ agobió l~s cn'll~s bó'g&;a~a~:éd;;"¡,~6~·~si~l~~\,·;,';¡¡¡;~g~~d~. ios 
: .~ ... :···: ,· _,, ..... --'---~-·:.. r.'.i.·.",, .:.,;¡,.;,·.:-- -.",,.,._~f;:ú .. >;;-.. ,:"·-'r•;;:_ . ...,,.'.:::· )' . ,; 

muros respondian: 'Dios no cumple. Ni _años.' La .. critica al gobierno adopta elinsulto abifrto, la 

ironía poéÍic~ -'Cedci'nubc 'én · séciéir ¡;;e¿id~n~i~r::; ~·.¡~ ;¡¡js~~~~¡~~>i~~~:;,~~g,~; ~adi~. s~Jg~ a 

caminar."'97. ?'.-" 

En cólá~bia el ~~á~ti; ha h~ého un espacid ~sj;e'ci~Í y ci~ ~rro' d~-~ú~~ta eÍ propio Silva en 

Grq{fiÍi. 111~~ ciÍ;dad )J;;;;}¡j,,;,;¡;;\'.;E(p~og~;rna ~·rafflti en C~lombia, réc~n~~~ámoslo en todo 

caso; si'corr~sp~~~e·;~ria:,~;á·~¡¡~~·~arginar'y muchas vece/popular. Sus mensajes son parte de 
. · .. __ ,_ ... ,. ' 

una programación en.'derta '~ianera descodificada y espontánea con los cuales algunos sectores 

enfrentan· el ,capÍíaíis~~ ''de '1a 'p~labr~. de Jos Mass-Media, de Ja agobiante ideo logia de la 

dominación:"'s~s ,;strategias son aju~iadas y replanteadas en el camino de Ja acción pero su 

¡iragmatisnÍo; su servidumbre a unos hechos coyunturales, que en su generalidad perfilan el 

evento como actos contestatarios, no ha impedido que surjan ciertas opciones que ya contradigan 

su tradición; no se trata sólo de responder sino de crear nuevas vías de expresión con su propio 

ritmo. 

"En Bogotá, en el año de 1987, los graffiteros se tomaron algunas de las vías. Comencemos 

por una extensa calle, la 32, transformada en vistosa galería. Esta arteria, visitada con curiosidad 

por la gente, tiene la virtud de ser un paso obligado para buena pane del transporte urbano que 

%1bid. 
97 Garcla Canclini. op. cil., pág. 3 to. 
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entra en el centro de la ciudad. Su hallazgo y uso continuado como espacio permanente de 

exhibición contribuyeron a llamar la atención sobre el movimiento graffiti que ha venido 

gestándose y, a su vez, incitaron a una mayor panicipación. 

"Otras galerias fueron instalándose en la ciudad. Al none sobresale la del Cafto de la 127, en 

dirección oriente-occidente, y al sur los muros de la Avenida JO o algunas paredes del barrio 

Kennedy. Muchas se encuentran diseminadas por las vías de la capital, como es el caso de la 

Carrera Sa. o Calle de los Jazmines, una avenida que une el centro con el none de la ciudad y que 

poco a poco se ha ido llenando de mensajes con cieno carácter epistolar, pues, de todas las calles 

bogotanas, ésta se distingue por contar con destinatarios más o menos identificables. Por ellas 

solo transitan carros paniculares, además de ser una via que conduce a las más imponantes 

universidades privadas. Este Paseo de los Jazmines se presta entonces para ciena clase de 

mensajes, a veces en clave: algunos usuarios decidieron escribir mensajes en alemán, que sólo 

podían descifrar los pocos que conocian dicha lengua. 

"Hay que recordar la imponancia que ha venido cobrando la Carrera Séptima, antigua Calle 

Real de Bogotá, que cruza la ciudad y permite el recorrido vehicular y peatonal: ha nacido 

entonces el curioso juego de ir dejando mensajes escalonados, que los pasajeros van leyendo 

mientras se desplazan en los buses y en otros tipos de transporte. Además de las calles y carreras 

mencionadas, existen barrios que han sido tomados para el graffiti. También el vecindario de 

universidades como la Javeriana (aquí hay que destacar la Calle 45, que une varias universidades 

como la Nacional y la Javeriana como puntos extremos), la Distrital, los Andes, el Externado y la 

Nacional, entre las de mayor actividad y, por supuesto, el transporte público, los parques y los 

sitios de recreación"9R 

1JR Siln. Armando. op. cir.. JIJHH. pág. JR·2UO. 
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2.3.1.2.5. MÉXICO 

En Mc.,ico, como en todos los paises d,cl .mundo, las pintas. han sido paisaje .urbano para la 

revolución, en . la . lucha obrera, .. con ;Cárderyas, · _con)os ,:cristcros, con '. Vasconcelos, en . el 

movimi~nto d~ los médi_cos ... de lo~ ~stu_dia~tes, de ,lo¿ hUelguistas;:_de los. opositores, Han estado 

con el gobie~no_y, contra el)'¡\ l~s Pª!~d;~ l~s. ha~ u~ado 1.~s p;eS.idenres, lcis explotados, lo• 

revolucionarios, ·1ci.s._artislas,l~s ~artidos,-los éb~e;~iant~s.• iosfilÓsÓfo~;.la. iniciativa ·privada, la 

:::::i~'.ª1::e;:~):;ª;:;~¡dJ~:~f :~i~t:-~.r :e~~~::i~;:~f; ó;i:rr~i~j~¿1;:;:p::::~::~.1~: 
situación internacional, la nueva pobreza del pais; Óias: la retigiÓn, la bu~Í~: So~ Ún ~ionumenlo al 

que nadie devel~.>ni na~;e e.arto'~~ si~~ól;~~ c~rdóri,:fren:e ~I ;~~ ~:die:~f~~al y adusto, 

pronunció un sentido y memorable discurso.( ... ) 

"En la producción testimonial global del espacio en México :[las pintasJ..signilican la 

intervención, minima por supuesto, de los anarquistas, de los niños. de los formaliros,; de Jos· 

resentidos, de los enfermos, del poder, de la oposición, de los libcnarios, de los geniales,. de. los : 

vencidos en el trabajo, en el hogar, en el lenguaje epidemia de los enamorados. Son el contraste 

critico, la posibilidad de afectar los elementos de vitalidad histórica interviniendo en ellos, dejando. 

palabras testigo entre los ladrillos, levantando un signo trágico o un signo feliz sobre el yeso y' 

sobre el cemento, dejando huellas de la breve e intensa acción del cuerpo, poniendo enescen·~ tin ' 

discurso urbano de la historia, retomando una tradición paleolitica, en el que la conju_nciÓn. de la 

necesidad y el deseo expresan su naturaleza y su mundo, haciéndolo en la medida.de~U r~yóri~ci··~~ 
,•.---:· ·. 

linea, de su fe ciega o de su desarrollo y de su lógica tarnbien ciega. Grabas un signo y ccin él 

modificas el cnlorno"99. 

99 Sanl;t Ana. Armando, op. cu. p.ig. v_. 
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' ' . ' . ~ . 
L~s ejemplos mexic~nos son numerosos y de muy ~ariado talanté: Duranie Ja década de los 

·, ' . . . ,.. :·~".·.·. < \,, .. -

veinte, en la época de Calles, ·cuando _Luis N. ·M~rone~ era dirig~nte del Confederación Regional 
• .:' ,;', .. ·-'; ~- -: ' ,. ,_:, \» - - • • :> ': ;;.-··.: • ·. ~ ;·:-: '·\ --:'.;; ~ . ,. • ','.~_. ·<· - . ~::"e" ;q \~¡· ·, .. ". •' ·. ' 

Obrera Mexicana (CRo'M}; ~e. h~bló ~ucho ~o6i~ 's~s ¡¡;~~i~b;a~ leo~i~~s e~. el' poder, la rar;, 
' ··"· ·-··-- . ·.·,,,:··. ... 

acumulación de riqueza del q~e ~rá ¡,;~;ago~i~ta cl;spe'~ó ·1a indignación ele los más de 1 . mil 200 
' ~· . ._. . . .. .., . - . . ' . - . . . .. 

miembros de la Confed~ra~¡¿,; i~1 i~i;~io'pci~~l~,;:~e~:i~'úJor~rÍ¡s eii' ~na barda cercana a su 

casa, a través de una pin;a éíriJe~osiW,ifÍé~ílide !~~'siglas de ia CRÓ~:·.:~ ~~o. Rob~ O ro 

M oromes''. 1 ~.'·~:. 

Asi como éste éxistéri"en lá'historiá d~ Mé~Í~o innumerable~ pintas e~ la; q~e ha qJed~do 
\ . ~ .. ·. -, .. ;" .. '-···~· '- . ,- ''" .. : ,,_ - ' ' 

marcado el espí~tii b~rlón d~i · ;,,;Xican~.: De entre las pi~tas políticas más recient~~ encontramos 

una ·referencia hech_a por Ben Maya en un periódico capitalino: "La carretera federal México

Puebla -dice Ben Maya-, en el tramo comprendido por este municipio, se ha convertido hoy en 

una especie de foro de denuncia y las leyendas hablan por si solas. Son muchas, innumerables las 

leyendas que tapizan el municipio. Están en los sanitarios públicos, en los mercados, en Jos medios 

de transporte, en los cines, en las cantinas, en un cuarto de hotel de paso, en la iglesia, en las 

escuelas, a un sólo paso del palacio municipal. En el lugar menos insospechado están clamando 

por algo"'º'· 

Pero Ja existencia del partido oficial, como partido del Estado, posibilita un mayor control 

sobre los sectores sociales y las pintas son reprimidas o aniquiladas, en el mejor de Jos casos, bajo 

una manita de pi11111ra. El resultado inevitable de esto es el debilitamiento de Ja sociedad civil, 

pero no de sus demandas. "En el ámbito cultural y social, el Estado mexicano ha tenido la 

IOO Blanco Mohcno. Robcno. l" corrupción en .\flxlco, Edil. Brugucra. México, 1982. pilg. 205.. . . 
IDJ Ben Maya, Pimn,,· eu /x1ar.nlucn, re}ll!ju social. /:.'/ Unt\'t!rsal. sección Pro\'incia. México, .7 de mayo de J 989, 
~~ . . 
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suficiente _capacidad, susrenrada en el ideario de la Revolución, para integrar y manipular o, en su· 

caso, repri~;ir las mailifcstaciones-~utónomas de la sodcdad civÚ';'°2. 

' ,. , ,.,,, 

Los cJe~iplos de pintas de esre ripo en México s;n innumerables, baste, pues ~on los 

anteriores. 

2.3.2. LOS MOVIMIENTOS JUVENILES 
(LOS JÓVENES: 
UNA APROXIMACIÓN A SUS 
MOVIMIENTOS V GRUPOS) 

Más de cien Diil jó\'cncs manifcs1aron 
el miércoles pasado. 

¿Qué quieren? 
¿Qué prcgunian? 

¿Qué rcspUcstas 1enemos para ellos? 

Rayuela 

Los movimientos juveniles como formás ·impo~an!es _de conduela colectiva que aparecen, 

sobre rodo después de -la ·segunda· guerra·. mundial,· o· por '1b .·menos, es cuando adquieren 

fisonomía, están innieisos ~eniro·d~ 1~· ¡¿J¡;,¡ d~' ~l~s~s.: ~ero Já panicipación en ellos, es para la 
--, .. ' ¡·· \' . ' . 

mayoría de Jos jóvenes sÓJo Íñforrnal e indir~cra. Por lo general un gran número de simpatizantes 

~~:;r::~~~G~~'.[~il~i~~~.:: ~~. ,.,.~- "~· 
Lasmodificaciones'~n J~·relai:iones de'producción que se originan debido a la segunda 

guerra niund;~1;.: ~r~pi~ia~f~.1~u~;if'.·:~~~'.\,{.~~Wr{~!e~~~ u~;ª"ª d~ masas de la conciencia 

planetaria, de Ja grán ~~vilidad hor!~cintal,,dé I~ agudización de la lucha de clases, de la guerra, 

de la desrrucciÓl1 .;~;lógÍ~~ ; la e>il'Ío;~~iÓn ~~~ia1:· del p~ogreso de monopolización del poder 

______ ._"·_· -'·-··---~·,,·' 

I02 Saia1.2~ So1C10: Fra'riCiscO.~-S~c/~,~~(/y~/,';..o:~ Í,~;;;,¡~:· R.~~:¡5¡~ -T~'¡iodrilo, nUm. 28, México, J99J. págs. ·12:1s. 
.. I~ 



entre el Estado y la empresa transmicional, [surja) concretamente de la educaci<?n masiva y 

obligatoria para capacitar una nueva mano de obra industrial y de servicios, requerida por el 

sistema industrial contemporáneo" 1o1. 

La mayoría de Jos movimientos erarios o juveniles son defensivos, muchos intentan proteger 

Muros de lil ENEP Zarago1.a. {folo: GLRomcro). 1987. 

conquistas recientes (a veces progresistas), por ejemplo, los movimientos estudiantiles que en los 

años 1986-1987 reaparecieron en Francia, España, China y Mé><ico, con un auge no visto desde 

1968, para ellos las estrategias y las tácticas son diferentes a las empleadas por los movimientos 

sociales, entendidas unas y otras, como lo señala Barbero: "esirategia es el cálculo de las 

relaciones de fuerza 'que posibilita la posesión de un lugar propio, el cual sirve de base a la 

gestión de las relaciones con una e•terioridad diferenciada'. Táctica es, por el contrario, el modo 

de operación, de lucha, de 'quien no dispone de lugar propio ni de frontera que designa al otro 

IOJ Gomc1jara. Francisco. {1·na aproximación soclo/óg/ca n los 11w\•imumtos juw:nll~s y ni parulillcn'fma en 
,\fi!xica, Rc\·ista Estuclio.1; .wbre /aju\•entutl, CREA/CESJM. MC.xico. llJHJ, rág. 120. . 
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. .. . 
como una totalidad visible'. Lo que hace de la táctica un modo ·de acción ·dependiente del tiempo, 

muy poroso . al contexto, sensible especialÍnenÍe. ~ I~ ~~asió_~- ;•; 104 · ; Los: ~bjetivos de . los 

movimientos juveniles son otros muy diferentes a· I;,~ d~_ los;,;,~vÍrÍ!iéntos sociales, los jóvenes . . . . . . . .. ' .. 

buscan el cambio si, pero el cambio al modo en qu~'se·les.ve·:y' se.les Írata;el cambio de las 

relaciones entre generaciones separadas por el tiempo; p;;~'que interacÍuan en un mismo espacio 
. : '. .; ~:. : .. ~-\\X~~-c~~-J~:.<·i;:·1_.:-:.:.· '-:.·:::.,,:·::, 

lisico. ·•\: _ .. 

Los movimientos juveniles se diferencian de los n\6Vimi~~to~· sociales en general debido, 

principalmente, a que los segundos "i11te111cm dar a los problemas sociales soluciones sociales 

fuenemente inspiradas en concepcione~ filosóficas o religio_sas, pretenden la implantación de un 

orden nuevo completamente distinto, sea inédito o restaurado, desplegando con tal fin una 

cantidad ideológica como base de un programa de acción general" 1º'. 

La juventud han intervenido especialmente en movimientos con una amplia capacidad de 

protesta y rebeldía, que le es propia, y es a través de los movimientos juveniles militares, que 

volvió a incorporarse a la política de manera masiva (en México no lo hizo desde la campaña 

Vasconcelista de 1929 encuadrada dentro del reformismo), hasta los años sesenta donde a nivel 

latinoamericano militará en el movimiento 26 de julio, Fre11/e Sa11di11ista, Tupamaros, etc. 

Organismos de nuevo cone, por lo menos hasta el momento anterior a ser absorbidos por los 

modelos de los panidos feninistas-estalinistas. 

"América Latina sufre una crisis eri todos los órdenes de la vida social,· polÚica y'c1u1Íú;~I. 

Los jóvenes buscan salidas y una d~ éstas es su ~nrola~i~nto-~n organiiaciones pofai~ás (: .. ),los 

militantes políticos constituyen un sectór redu~ido d~ la ju~entud, ~ men~do ~~;¡~ cla~d.i~tí.iici~~ y 

·.· . . . 
I04 Martfn-Batbc~o. ·J~sús, ·ÍJ~/~i í~~dio~:;;~~·i,~~~;,,~;~~es .. ~om:~~~c:acló~. cu/1~~~ .~,h~gem~n~n. Edit. ·G~~rn"' 
Gilli, Barcelona, Espaila,·1987. pág. 93;. · .· · 
JOS Gomczjara. Fra1icisCo, o¡) .. cit.~ pág. 125 .. · .. 
106 Jbid. pág. 127. . ~ .' ·.; ··. ·~ 
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\lo\ 111111:1110 111agmc1i.1I {FC110· lfG) J1J:'iH !:"l t'""''' di· la 1111111!1'•1 1 /,J i11111.l!t'l1 dd ,,,,,¡,., \'anos Auiorcs 

La manifes1ación de los mo\'imicn1os cs1udi.1nri/cs, cuyo origen se rcmonran al 

Rcnacimicnlo Europeo Occidcnral. adquiere plen;i cana de naluralidad en d siglo XX. nacidos 

generalmcnrc en fas universidades, sobre iodo después de J 968 adquieren mayor cuerpo y sus 

demandas, planreamientos de cri1ica lilosótico-politica o e:~igcncias materiales académico • 

administrativas paniculares, pasan a jugar el "papel de revelador y detonador de un profundo 

malestar social", que las estnicluras políticas inadecuadas h~bian velado durante largo 1icrupo 

r·'.'.: Ji 1 L ; r,·\L ... A 
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Las ·crisis de finales: de loS :sesenta,: iniciadas como _manifesl3éiones c~iudiantiles y 

. 1.er+~~~ ~,%~ ~u~~,¡~+~,;~?~1.~bilei d·~'.º~d:~.~:~fü!~cid~;\e:'.~+~-~n~·i·§~~!,f .~ inevitabr~· ; · · · · 
d«: Jo :margin_af_Cn _lo_ P<?lili.Co, · pO.nici~d~_ en c~sis la. legitimidad, de'.; Sú(órSanismOs de 

dej~~~O a·-~~-~~ -~~S _c~O_irad,i~cion:~ ~- ~~.hÍlidadc!s: -. ,•:·;· .. :~~ ~iiT~~~X~?:Y:~-: ':·: ~ 1 ~~,, 
"· L& ·generaéión quC· ~~~ó·c~n los Be3tles·es 1a·~isma que·s·alió ·a 1á cafle Cñ ·19~s·t al igual que· 

leia l.os co;1úe11uúov de /u timu; de ~ranz Fanon. C~6n Ü~~xc~le.~1.e,·prólogode Sa~;e); di~;~;~~~ '. 
de ·y~louis,,hmari111!, la mcJor pelic~ia de'dibujo¡ ani.madoS·d;¡~·dé'C3:da>·;. . ':·:·:;~'. ·-.\: 

- · . - . : - .·.; · .. -.-.:: .... _._., -: ·:- ~z:·i!:":;· .. _-:,:~o:..?/;'~1~:.~;· ":!·i,,_.._.. .-:·. ;f.:!:\:,.;:..-·: 
Una generación capaz de desacrali~~ la ~.li~}~~:·._h-~~i-~~~O~a~~¡.¡.-.~-~c·~·º ~o~~diano _(P~·b.l_i~~· · 

=:::~:=~.=~z1~~~Jj~!~J.~ft~~ 
edad, impidiendo el aprovechamient~.fd~-;.l~·~·nc'áI~~~~;¡·~·n,Cia,::id~; la~ ··í~ch~S.~bbrera( pero 

.' "",i' '~. ;',~>~}~·-:.-::~-;·: ::-/:::·:;~:,_;.:·· ·:' ~· ·: ,º =~ .''.;~:) ,--. -,,:'.·--.·. :-> 
propiciando que el concepto que de juVe.nt~d . .-se_.·,_tenia:,hasta_" e~c :m~men.tO cambiara 

sustancialmente, lo que antes era valor~·ah:o[-~'~i~~i¡iJ¡i~:~,~}~~~~l~~~~:Lá~ g~n~;·~,~j~~»~·~ los a·ñ~s' 
. ~>";, ... :,e_:,.-:/:.~.:·:.::·:,,~:·.<·:; .: .. , :·»:«.;''.·:~·:~'::" ·. :;... , 

60 maduró en las calles y los arrozales, al calor· de las revueltas ·esludiantilcs 'y Ja glierra dC Viet~ 
·.:. _' ';'i":-.· :::.:>;_<;')~:~.".":\)./ ": .. : _ ... : .~·,,;.;,.,: ::·:·.~:· ;<" ... -:. . · .. 

Nam (una guerra que los padres miraban des~e'.el: te!.~v~.~Od .. ~~.I ~~-~-~.'.-.·~-e :la·~. _añ~·~~~-~iira·U'n.a' panc 

imponante de esta generación, larebe~~iay,~ g~~o·~Q~~~~,·~~'~°,'.~.tHi~~foe~ti~ca de la 
sociedad"l

07
, critica que se desarrollab~ .e~ .la e~.~.'~.·,:~.~· i.~e~_it~~le ~~~.'ª~: ~-~·:1·~~·~·-·~.~a~do se' qui~rc 

hablar de pintas, pero ¿Qué fue el moVi~i~~t¿·~de~: ~;{'~l,:,.~~~Í~~~~~,~ ~~Ü:e ··,¡;~~-- ~·. cÍ.inbrár a· 1~· 
.·, ...•. - _, .... ¡-; ... · - '• . 

sociedad mexicana, el que cuestión~ ~?S' dir~~!~~~nte-. la.,_yidi Po,iii~~:~B~iÓ·~a1~· ·~1 'ciue · ~Omjiió 
mitos y desenmascaró posic.i_~neS?_';E·l.·;~~:~~~·i-Crlt:J.~:~S·t~~·~~~~·"¡";~:j"L~;c:~~~~~·:.~;{~1i~';~~~r ,_q~ien~~ 
menos se esperaba: la_juv~~tÚd,~'.tudi~s~:_~uer.;-i er:c!.et:~;".~d~r~de ~'.' _¡;,~viml~n,10 Juvenil 

-~:;·_: .:·: 

1117 A\·c11<fa1lo, José Luis, /.a ;1éCml~ di' ~,;,i·.,e.1entn. apu_nies"Je me11wrir:r. R~\Ísl~ H.ttu·~,::~ .mhr~· ia11~,.~·n1u~I. 
CRENCESJM, núm.'~. _JIJM~;p;ig. -111 ·. · · -· . . . < - •• 
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masivo"' 111o:. Esta serie de manifestaciones, 1110\'imicntos de prolesta en que los protagonis1as. 

jóvenes en su mayoría, buscaban algo que se les escapó de las manos. que les fue arrebatado 

bruscamente. bt!scaban Ja consecución de un sueño, del que despenaron con un mal sabor de 

boca 

El epilafio a un estado de <inimo Jo hizo Lcnnon /~"/ \lll.'1)11 /Ja 1t•n11111wl" 

¡:¡ l'od,•r i/1• la 111/•lJ.!•·11.1 /,1111111g1'// ,¡,.¡ f'"d,•r \".un1\ A u lores 

IOH Bn1u Le mus. Robctlo. /.11 ¡mlt.1t'/J/1t1 .l1• /t11/11(11111 1k ¡m 1•11111,J 1 •IH rr1: •• 11,•1 111111 r1rl11 m·w11 l111tor1ca. R~·, 1~1;1 
/:\11u/u1.1 \f1h1·,•ln;111t•n111d. CREAICESJM. mi111 $, Mc\ICO, l•JH.l. PólJ!. 11 

FALLA DE Of\lQEN 



2.J.2.1. 1968, 
PARTEAGUAS DE L.A HISTORIA 

t,Cu.Snlos cami11os debe recorrer 
un hombre nnics de que sea llamado 

t1ombrc'! 
¿Cuin1os mares debe atr.t\cs;ir 

la palom.1 blanca a111cs de dormir en 
faace1m'! 

Sf, ¿cuántas veces deben \'olar 
las balas del canon anlcs de ser 

prohibidas para siempre? 
La fCIPUC:Sta, mi runigo, 

está en el viento, 
la respuesta está florando en el \•icn10. 

¿Cuánras \'CCCS debe un lum1brc 
lc\'antar la \'ista anltl de poder 

ver el cicla? 
Sf, ¿cuántos ohSos debe 1cncr 

un hombre para poder escuchar 
a. la gcn11: que llora'! 

Si, ¿cuántas mucncs serán necesarias 
para comprender que ,-a 1ta 11111crto 

demasiada gcncc? 
La rcspucs1a. mi amigo. 

está en el 'icnto, 
la respucsla está flo1ando en el \·icnto. · 

· ¿Cu.1mos anos pu~c cx:islir una mont:ula 
aolcs de ser dcsliwada por el ma(! 

SI, ¿cu.intos ;u1os puede \'Í\'ir nlg11ic11 
anies de que se le pcnnita ser Ubre? 
Sf, ¿cuánlas \'CCCS puede un hombre -

,·ol!car la ca~..a. fingiendo no ~·cr nada'' :· 
La respuesta.' 1t1i amigo; 

, está en el \·ienlo, 
' la rnpt.1csla está flotando en· el \.icnlo. 

.. . ~l)jlll~ 

~ara d~~u~entar í~ ~ue fue el .;.o vi mi~;~ ~stUdiantil ~é 1~6s. n~da m~J~r ~'Ue '¡~~ :~latí;.{ •. · 

de Jean·Lutece Góméz. quien h~cc Una sini'e~is de aquellos ~·ciagos ~offient~;s· ·a \·ein1e. ail~s 'de 

ocurridos, en un artl~~I~ publiCad~ en el 
0

diari~:~n~~dn1110; d~Í ~uaí ·e~~·raeffi~~ ~-n~ li~~iá s~ri~ ·de · 
fragmentas que i!ustr~~.' me Jo~.· ·~ue n~die, JO~ ~ri~ecedCnt~~: Y. ~-1 .d~·~~;.rou~ ~~-Í~~: ~~~nt~i-~i~ntos 

, ,,., .< 
de ese entónc.es. · · 
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"El suceso del 68. Milo mal enlendido, fanlasmagoria, paso de las tinieblas a la luz. Final 

del profelismo revolucionario, caida de las grandes figuras encumbradas por romanticas 

mitologías: Mao, Tro1ski, Cas1ro, Guevara. Revolución fracasada. Suceso histórico, encuentro 

con el realismo, semilla revolucionaria. Toma de la palabra, reivindicación de la distinción entre el 

Estado y la sociedad civil. Nuevo lenguaje, nuevo estilo de creación. Símbolo premonitorio de los 

vientos de violencia por venir o intensificarse. Semilla de una lenta transformación social. Mayo 

de 1968 no sirvió para nada. A panir de mayo de 1968 todo cambió y nada es ya igual. Una 

cascada de definiciones opuestas [esto fue 1968). El 6 de junio de 1968, un analista francés 

escribió en un diario que seria necesario dejar pasar los años para comprender lo que habia 

sucedido. Y resulta que 20 años después el enigma continúa para los historiadores y 

observadores. El detalle más sintomático de ello es que, a falta de comprender verdaderamente lo 

que pasó, se habla del 'mayo de 68', 'los acontecimientos del 68', el movimiento del 68', 'la crisis o 

revuelta del 68', o simplemente 'el 68'. Pero no hay un término generalizado para referirse a 1ales 

hechos. La segunda guerra mundial babia terminado hacia 23 años. Finalizaba un periodo de 

crecimiento sin equivalente en Europa y cuando la generación del hahy-hoom tocaba a su 

mayoria, la guerra de Vietnam se aceleraba, el pastor Martin Luther King y John F. Kennedy caian 

asesinados, las tropas del Pacto de Varsovia batlan el pavimento de Praga y los estudiantes de una 

buena parte del mundo se manifestaban, antes de que tres hombres escapen por primera vez a la 

atracción terrestre para pasar la Navidad en órbita alrededor de la Luna Cieno que al final del 

año los estadounidenses siguen bombardeando Vietnam, los soviéticos eslán en Checoslovaquia, 

Francisco Franco en Madrid, los negros en los ghellos, los mandarines en la Universidad, la 

pobreza en el Tercer Mundo y los deseos fuera de la realidad. 1968 parecía un tumulto de 

apariencias, un exceso de signos en el río gris de la información. Ahora bien, no hay un común 

denominador para los diferentes movimientos. No se puede generalizar, explicar unitariamente la 

amplitud y simultaneidad de las manifeslaciones estudiantiles. Los jóvenes polacos prolestaban 

130 



contra la prohibiciÓn de; una pieza del P.oeti . deÍ siglo . pasado Ada!ll Mickiewic.~ (enero), los 

estudiantes_ inglcs~s d,enuncfaban }as condiciones de entrada en Gran Bretaña de los súbditos de la 

Commanwcalth '(feb;ero): ~I cierre de las universidades de Madrid y Roma después de los motines 
' " . . ,. ; ·:- . . ~· '•' .. ' . . ' ' . . . 

o revu~lta~ (mario): '1a t~~tativa del asesinato del estudiante alemán federal Rudi Dutschke, mejor 

con~ci.d<:>,:como :R;1dÍ f,/ rojo, en Berlín (abril), la ocupación de la Sorbona en París {mayo), los 

enfrenta~ientos entre estudiantes y policias en Berkeley (junio) o en MéKíco (julio). Parecia inütil 

buscar el común denominador de tales manifestaciones y otras más en Estados Unidos, Senegal, 

Yugoslavia, Paises Bajos. El fondo, porque por todos lados había los mismos signos: desafio a la 

autoridad, ciclo manifestación-represión, Un puro momento o un mensaje. Todos los autores 

regresan eternamente a preguntarse lo mismo ¿qué papel jugó el 68 en los cambios que sucedieron 

hasta la fecha? Lo que quedó claro es que al final hay que saber que no se 1uega' con impunidad a 

hacer historia. El asesinato el dos de octubre de decenas de estudiantes (¿cuántos fueron en 

realidad?) me~icanos por el ejercito en Tlatelolco acabó por dar la tonalidad. 'Terminó el juego'. 

El 68 en Fra~cia se distinguió porque tenia toda la apariencia de una revolución -aunque no lo 

fue- debido a la amplitud de la rebelión. La huelga· más grande en el pals con 1 O millones de 

asalariados sin trabajar y todos los sectores afectados. Francia habla salido definitivamente de las 

ruinas de la. segunda guerra mundial y las heridas de los conflictos coloniales se cerraban, parecia 

que F~anda. se. aburría, los que entonces fueron denominados los rabiosos van a sacudirla. 

Movimientos dcjóvenes.-troskistas, maoistas, anarquistas· que habian crecido al margen y a 

menudo decep~i~nados por el comunismo, estaban activos, en particular en el medio estudiantil. 

Una juventud désarraigada por la urbanización a ultranza rugia ante un· futuro sin perspectivas, 

comenzaba.a agitar una clase obrera que reclamaba por.su parte·los dividendos det crecimiento. 

"El 'mito' es transmitido por los que lo vivieron o siguieron-a.aquellos·que;no hablan nacido· o 

venían de nacer y que crecieron en la idea de ese año com~ los jóvenes'·iléi 68 lo hablan hecho en 

las postrimerias de la guerra. Antes que nada [el 68] es un torbellino don~e ·~na lucha de clases de 
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edad Qóvenes contra sociedad adulta) hace furor y desencadenó al mismo tiempo una lucha de 

clases.' es decir, una revuelta de Jos dominados; los trabajadores. De hecho, la lucha 

jóvenes-viejos, ha desencadenado por resonancia la lucha trabajores·autoridad (patronal-estatal). 

Los estudiantes querían 'cambiar Ja vida'. Participar en la discusión de la transformación 

socioeconómica de Ja sociedad. [En el 68] fue aprender a escribir, hablar y reOexionar mejor. Fue 

no tener suficientes ojos para ver y suficientes orejas para entender. Fue convertirse en revoltoso, 

en conscienle. Fue comprender que si algo no va se puede decirlo e inlenlar cambiarlo. Los 

adoquines que vuelan, los gendarmes que golpean, las multiludes encolerizadas, las estatuas 

pintarrajeadas en Ja Sorbona, las pinias y un nombre, Cohn-Bendit. Es lo que queda del 68 para 

los esludianles de hoy. La imagen seduclora de una juveniud rebelde. Una bella hisloriá que ahora 

forma parte del programa de estudios en bachilleralo. La provocación gigante de una generación 

enlera. [Y en Jos muros una consigna:] 

"La revuelta y la revuelta sola es 
creadora de la luz y esla 
luz no se puede tomar en !res 
vias: Ja poesía, la libertad y el amor 
(André Bretón). 
La revueha del 68. La calle tiene Ja palabra. Los 
muros hablan( ... ) juego, vine, vi y crel"I09. 

El resumen anterior realizado por Lutece, largo sin duda pero necesario para coniextualizar 

el año de 1968, nos habla de no sólo de una serie de movimientos inconexos que se dieron 

duran1e los aciagos años de esta década, sino también, de Jo que representaron las demandas 

juveniles, de cómo se gestó el movimienlo inlemacional de pro1es1a que cambiaría Ja visión que de 

los jóvenes se tenia hasla ese momento. 

109 Gómez~ 'Ican·LÜtccc. I P6!l en Francia. Fondo y forma, 11nnmimmo, panes J. VIII. Mi~ico. nta)'O de 1988, 
mi11Jiplcs p.igs. 
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, Durante .1968 también se acuñó y diwlgó un término; graffiii, como forma de nombrar el 

hecho. de pint~r. corisignas.~n la p~red. "Yo recuerdo -die~ Gr~g~rio Selser en la citada entrevista 

para este trabajo-, que :11érmino Graffiti me era deséonocido hast~mayo del 68, yo no lo conocía 

como.expresión, pero a panir de ese momento' ~e divulgÓ muchísimo como nominativo de ese 
' . . . . 

fenómeno.)'o creo que la pinta es más de l~s añ~s 60 para acá, antes no, y tal vez porque yo lo 

relaciono más con el ,hecho politico, jclarol estoy hablando de una experiencia personal. Cuando 

yo lela lo de los franceses, lo que más me impactaba era el chisporroteo intelectual" 110. 

Entonces no hubo pared en las ciudades que no estuviese pintada con leyendas y consignas 

del movimiento, ni hubo muro universitario que no se abigarrara con mensajes de una nueva 

propuesta de comunicación, de plastica, de belleza, a su modo. 

En México, el 2 de octubre vino a convertirse en el primer sujeto social capaz de interpelar 

la cultura autoritaria y la democracia a la mexicana practicada hasta ese momento, el movimiento 

estudiantil provocó cambios en las relaciones sociales, dentro y fuera de los muros académicos, 

cambios en las conciencias, hasta ese momento cerradas, de la población en general• . Hubo 

cambios inevitables, ahora se habla de antes y después del 68. México tuvo su revuelta, pagada a 

muy alto precio por la juventud, una revuelta que habló, como en el casó .. d~ los movimientos 

estudiantiles de muchos países, en los muros de la ~iud~d. ~;los edificios pÍíbli~osy privados, con 

una voz muy fuerte, una voz que molestó a más de uno en las alÍas"esferas d~I ·poder, de la 

sociedad, de la cuhura, una voz que sehizo s~ntir ~ modificó g~~~ :~~~/~~lfutÜ~~ . .;,;· futüro que 

hoy viven los jóvenes contempo~á~~os Y. ~ue siiuc sienáci I~ ~is~~ v~~ d~ 'cnr~~ce~ .. · 

l IO Sclsor, Grcgorio;(l989. cnlrevisÍa)C :< '. . ' . ' . 
• Para .~um,cntarse .. Sobf!!: esté', hecho· leer el li~ro: El hd/Jito Je /11 11top/a. AndllsiJ del imaginario 

sociopolllico Cn el ~oi•lm.!ento ~stÜdiontiJ ~e.MUI~; 196tJ. César Gilabert. Mé:<ico. Instituto de ln\'cstigacioncs 
Dr. J.osé Maria Luis ~1ofa!Giupo Ed~.torial Miguel Ángel Por~. S .. A_. ~ Cie~c.ias Sociales. Primera edición: 
1993; ,335 •. Capltulo,V; /968: la lmaginnc/On o/ p<J<ler. Pág. 153-219.'" · · ' · 
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NA.ClONA.1 ., .... 
El dcclor Fa.utto Trejo diri1itndo~ .t lo~ mamíest3n1es, Ago~\~ de 1%/t (ERMI 

El poder de /a imagt.•n y fa imoR.en de poder. Varios autores. 

Una voz que nos llega a través de la reOexión de uno de sus protagonistas. Marcelino 

Perello. ¿Qué pasaba en el 68 en México? ¿qué pasó después del 68? "La virginidad de las 

mujeres estalló en pedacitos de himen, se descubrió una forma más libre y menos secreta de hacer 

el amor. Los alumnos comenzaron a lUlear a los maestros. las distancias entre unos y otros se 

achicaron. La autoridad descendió de la torre a dialogar y caminar al lado de la comunidad por las 

calles de la ciudad. Había que defender la universidad y algo más: conquistar la libertad( ... ) 

"Después, durante el duelo, llegó la madre J11a11a que circulaba libre de mano en mano. 

Mariguana en el salón de clases, en los pasillos, en las islas. Aroma de pasto quemado, la hierba 

traia consuelo, ayudaba al olvido, conducía al reventón(. .) Hasta et 2 de octubre el movimiento 
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era esencialmente apolitico. No queremos negociar. No queremos hablar. Queremos simplemente 

gritar a los cuatro vienlos nuestro descontento, nuestro encabronamiento sin saber bien ·adónde 

ibamos a llegar. Nos encontrábamos con un poder en las manos y no sabíamos que hacer con él. 

Los panidos políticos fueron absolutamente rebasados. Nosotros simplemente reivindicábamos la 

movi1ización por la movilización misma. 

"El movimiento expresaba todo el descontento por la represión, por la existencia de presos 

políticos, porque el gobierno impedia la libenad de expresión, porque hubieron asesinatos 

políticos como el de Jaramillo. Banderas sí teniamos. No había otra cosa que banderas en el 68. 

l:'l potlt>r tlt• la 1111a;:tw y /¡1 11'1cl)!l.!n de pm!t•r. Vanos itulorcs 
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"El 2 de oct~bre a veces se presenta como· un hecho aislado y no lo fue. El 2.de octubre es 

Ja culminación dC unaúc~I~~. de violencia'y'repr~sión que estuvo préc~did~· por laÍomri del 

Casco de Santo TomÍls: por baiad~ras conl;á brigádisi~s; 'Poi la tomá Je duciaéi u~Íversii~ria' por ··,.'... . .- .. :'. :, .. ;: ~> -~- :, ; "· .<-.::_: .:. ·, :.-;'.'_'.' ~--. -«;;., .· _·.;-. << ... ' ' . ~ ,: .. \ ~:. -. -\, .. ·.:' ~ :. ·. -',-: >·-~·- .. :.:,~ ... ~,-<-:--::_;. :"_ 
el Ejército.'. el' 18'.de' septiembre: No sólo iban' ámiados los soldados;' llegaron. á ·estar. armados 

. - •·•• - ,_,, •. ·''··' ·- ••. .. ..;·': : - ' ,_ ' ' .. - ._.,1_, - :. ·, 

.hasta 'lo~;· bomberos')' los barre~deió~/áde.;;á~ ''de; uri''Íiioiítón' d~. civiÍes' de' 'organismos 
.\. . . '. -.. .\ ·, · ...... ··:~-::~; ._'.~_í;~; .;::·~-\; :~.~: ;.>:~ . ~¡~~/-:!:>~~:- :, ); ·.,·~ :".'"'.'-:J~'.':"¡;;,_· i .,,-.,,,; ~J _l. --k- <.···:>·.~.!. ,;·. i -: :>: -

para~ilit~~'.e~·'.?,~~·:'._~ ·?·:> ,_._:_. __ .. :· :_-< : . -·, _, .- . __ ·:. :._ .. . <<·· .. ' .:.:_~:::,:·.~::··.::,~~./:·. :~··· . _. . 
, . ··"·'''El 'Estado'' :continúa P~rell~ ··en. otro· articulo: adoptó;' 1siii \iu'da;, ~na 'serie'.'de medidas 

-<·· .:.... ·. - . ~. ·.- ,· · .. ~ _.;_~·-. .::.· ..... ,\~.·:>._.-;·'.~--~ .. ;~\:.··;~·¡r;:-·1'.:/-r.;;~~::.-: .:~ ::· "<. ·. 
liberalizad?'ª' con el objeto de desmantelar toda fa carga' sub~úsivií del movimiento del 68. Una 

de ellas. fue, por ejemplo, el aflojar las esfréchas correas 'con que los sucesivos regímenes 

maniataban y controlaban a la prensa hasta entonces. A esto habría que añadir la excarcelación de 

muchos presos políticos, el registro de varios partidos considerados de oposición y, en general, 

todo un paquete de disposiciones desde la 'apertura democrática' hasta la 'reforma política'. 

"Ciertamente se respira otro clima en nuestro pa/s; se han abierto espacios que antes no 

existían y que sería un error menospreciar y más aún considerarlos concesiones graciosas y 

unilaterales del régimen. Son conquistas de la acción popular y muy particularmente del 

movimiento del 68""'. 

Y mientras el Estado reprimía en las paredes de la UNAM se gritaba "Gobierno asesino que 

matas estudiantes". 

· Aún hoy, a tantos a~os de los sucesos, se conmemora el hecho, duelen Jos muertos, las 

heridas que no cierran, para muchos estudiosos e incluso para quienes no lo son, 1968 fue un 

parteaguas histórico en la vida del país, en el que la sociedad civil comienza a rearticularse. a 

defenderse, a retomar el viejo y relegado papel de motor de la historia, con toda la beligerancia 

111 Losada, Teresa, Perello na"a su ''islrin sobre el movimiento socinl d~ 1968. El 2 ú~ octubr~ la conslgnafue 
acabar con todn, Parte J, 1111omd.s111to, Mé.dco, 13 de OCCubrc de 1986. pág. l. 
112 Perclfo. Marcclino. Tres sennios dt.rpués. Signljlcado del 6'1, hoy, Excé/sior. ~ción A. pág. 7, Mé.~ico. 14 ... 
de 0<tubro de t 986. 
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que iu.vo en ury pasad.o no muy lejano, y "esto porque en esa movilización, además de impugnar 

los supuestos logros econó"licos del desarrollo estabilizador, se puso de manifiesto el carácter 

autoritario y antidemocrático del Estado mexicano. Para otros estudiosos de la realidad mexicana, 

la década de los ochenta constituye el momento privilegiado de la sociedad civil. Asi lo 

comprueban hechos como la emergencia de los chavos banda, el fonalecimiento del movimiento 

urbano-popular, las movilizaciones del sector magisterial agrupados en el CNTE, el impulso 

alentador y juvenil de los estudiantes en tomo al Consejo Estudiantil Universitario ·del que 

hablaremos posteriormente- y, sobre todo, las masivas movilizaciones a favor de un proceso 

electoral democrático en las elecciones de 1988"JJJ. 

Así como el lema "2 de octubre no se olvida", el movimiento mismo puede prolonga~ su 

impacto mientras haya peregrinaciones cada año en esa fecha, panan o lleguen a la Plaza _de las ' 

Tres Culturas. 

2.3.2.2. EN MÉXICO, 
OTRA VEZ LOS JÓVENES. 
ELCEU 

J JJ Sala1.ar Solclo. Fr:incisco. op. cir. pág. 12·15. 

·.··._ 

NRoc:as, L'.Uuajcs, miedo, asco: 
: ·, · :"; · ... :,:vo·rnmbiCn 

, : ·. ~engo argo ·q~é decir, 
aunque la Uu\·ia no me de en la carn: 

un sol salpica el frio de la ciudad.· 
un pincel borra una cuerda ~úmcda ): pálida, 

en el l.óca10.se reúne mú~~ gcnrc!. : 
· · ·~::sc.uócn todos los caminOs: · 

alguien trae consigo la Jla\·e · 
·del ediíocio del poder".: 

José Ram.irci: Vclá1.~uc1.. 
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Es el ·momento de ocuparnos de un acontecimiento más actual en el que la pinta ha dejado 

una honda huella dentro de los movimientos contestatarios de la historia reciente de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, nos reíeriremos al movimiento Ceuista de 1986-87. 

Mitin del CEU 1987. (Foto: GLRomcro) 

"Una vez más -como en la huelga de los camioneros del '58. como en el '66 por la caida del 

doctor Chávez, como en el parteaguas politico del '68, como en las graves secuelas del 1 O de 

junio de '71, como en la huelga sindical del '77- el mismo auditorio, el auditorio de la Facultad de 

Filosofia y Letras -el antiguo de Humanidades- es testigo de los grandes acontecimientos, de los 

que buscan las transfonnaciones más radicales y de los que se consideran dueños del don de la 

pa1abra"lt4 

La Universidad Nacional Autónoma de México welve a ser protagonista de una más de las 

innumerables huelgas que se han llevado a cabo en su existencia, la segunda realizada por 

estudiantes, la primera fue la de 1968, cuando el Rector, en ese momento, Jorge Carpizo, dejando 

114 Azuela. Anuro. Impresiones de un anfitrilm "NÚestro ditUogo .'le deshace en un cal/ejdn sin salida", 
11nomás11no, suplemento Sdhado, México, S de febrero de 1987, pág. S. 
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. aun lado simulaciones y la práctica tradicional de esconder problemas, hizo un diagnóstico crudo 

y certero de muchos problemas que sacuden a la UNAM y decidió someter al Consejo 

Universitario una serie de reformas que permitieran a la UNAM mejorar su nivel académico. 

Medidas que despertaron una oleada de opiniones encontradas. 

Puede que las reformas fueran insuficientes y se pudo diferir de algunas de ellas, pero es 

indudable que el Rector planteó a los universitarios el reto de reformar muchas prácticas, normas 

y relaciones universitarias. Que tal vez no fue el procedimiento, igual se puede estar a favor o en 

contra, pero los estudiantes, indignados por no ser tomados en cuenta, para las dichas reformas, 

protestaron enérgicamente, a través del único medio posible: la huelga. 

. -- . 
-~__,....-:-•·;-:.<··-

·····.,..:. .. 
i.t;.» ..... 

CCH Oriente t987. (Foto: GLRomcro) 

Para cuando el Congreso Universitario aprobó las medidas propuestas por Carpizo, el 11 y 

12 de septiembre de 1986, los estudiantes decidieron organizar dos asambleas. La primera, el 24 

de septiembre en el Aula Magna José Revueltas de la Facultad de Filosofia, y la segunda el 8 de 

octubre en el auditorio de la Facultad de Ciencias. En estas dos asambleas se decidió promover la 
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creación de un organismo representativo de Jos estudiantes. y,el .31 de,octub~~ se .. c_onstituyó el 

Consejo Estudiantil Universitario (CEU)' 

Durante las numerosas marchas y mitines, per?.sobre .to~~-d~r_ant~,f~ h,uelg~, Jos miembros 

de CEU hicieron, como era de esperarse, de todas ias bard~s y .~úr~s d{~diflcios universitarios y. 

muchos públicos y privados, el panel de sus demanda~; alguna;· de.las cu_iies' consignamos en el 

presente trabajo. 

Por donde pasaba Ja marcha dejaban pintadas las consignas de sus demandas, las calles, Jos 

edilicios, las banquotas, Jos autobuses volvieron a hablar fuene de Ja lucha sostenida, de una 

juventud que exige y para la que no se tienen respuestas claras. 

EL PAIS DI LllJomada ~ 
INCONFORMIDAD -

Jdv.nea que cubrlan aua rostros con ~montanas hicieron 1y1r P'nlu de protnta en 
11 fech-11 de la Hdt de Provlda • Foto: C.rtot Clln..,. 

•Para con1c.'<luali1.ar la problemá1ica que rodeó la huelga ccuista de 1987 en la Universidad Nacional Au1ónoma 
de México, nos pcrmilimos rcmi1ir al lector al amilisis rcali7.ado por JosC Raugcl en imponan1c periódico 
capitalino. en el que se describen Jos acon1ccimic111os por orden cronológico 
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"Los movimientos estudiantiles de todo el mundo -dice Paco Ignacio Taibo 1- han venido 

dejando tras de si no sólo triunfos y fracasos, sino también el sugestivo testimonio de su efimera 

presencia. Me refiero a las bardas, paredes y también siniestros monumentos oficiales de pronto 

vigorizados por frases ocurrentes y en ocasiones malignas. Para que sirvan de testimonio, ya que 

el tiempo y la llamada 'brigada gris', que todo lo cubre con ese patético color sin color, trabajan en 

contra de la etcmidad"I "· 

ENEP Zarago1A 1~87. (Falo: GLRomcro) 

Hasta la fecha el Congreso Universitario, realizado en 1988, continúa sin resolver Jodas las 

demandas planteadas en ese momento, sin embargo ... una generación más cumplió su propósito 

de ser protagonista de nuestra historia y hoy el movimiento vive ya sus primeros "frutos" y 

algunos de sus lideres se anexaron a la vida politica del país, tal es el caso Carlos lmaz, quien. en 

estos momentos (1994) se postula como diputado por el Partido de la Revolución D~lllocrátic~; 



seguramente sabremos si ganó o no las elecciones para cuando ·eJ presente esté editado, pero eso 

realmente no es imponante para este estudio. 

Y mientras Jos estudi~ntes hacian su lucha al interior de Ja Universidad con los pocos 

elementos a Ja mano, pancanas, marchas initines, bateos, huelga, botes de pintura y muchos 

sueftos y galletas de animalitos; fuera, los medios de comunicación, los mismos que 

permaneciéron al margen en 1968, volvían a hacer de las suyas. 

Pocos fueron Jos medios que dieron plena difusión al movimiento sin tratar de acallarlo ni 

alterarlo, entre ellos quien expuso el diálogo tal como ocurrió y rompió los limites del escenario 

estableciendo una lección democrática fue Radio UNAM y en los muros los· estudiantes gritan 

Prensa vendida c11e/l/a11os bim, en /a calle y en el CEU somos más de cien (Muro del periódico 

Excélsior en la calle de Reforma). 

La huelga de 1986 dio claras respuestas al porqué los jóvenes, en busca de espacios donde 

poder dar a conocer sus exigencias, han optado por la escritura de las bardas, sobre todo en los 

momentos de crisis, y es que es simple reconocerlo, los jóvenes estan fuera de los medios, como 

ENEP Zarago1 .. 1 llJK7. (foto: GLRomcro) 



lo .están los otros secfores de la población; los más 'desprotegidos,• los. margi~ados~ los·.que 

pretenden un espacio, que visto desde las altas esferas del poder, •no;ies•co;res¡Íonde.y lo 

amenazan al reclamarlo, · -.•·.: '' u.i' . ..._,,. 

P~r lo:an;erior cabe anexarse al pensamiento de Raúl Navarro,·.~~i~~··~speraba· en ese 

moment~ lo•que nosotros seguimos esperando, que "asi como.1~.cri~is·;~~nómica'.~q~e está.a 

punto d~ convenirse en política- ha modificado y afectado séve;~m~rite di~.;..;;;. ámbi;os de la . . . ' .· ·.' _-_, .. ·---,"· 

vida soci;.i y cultural del pals, el movimiento estudiantil ~ni~ersit~ri!,.slig~~amente generará una 
·- ,. ··;····,·-. ' - .· .. 

serie. de. inutaci~nes en la estructura social,. y en pa~icul~r 'al •· i~terior; d~: los medios 'de 
, '_-_ ... -:.,·· 

corftunica~ión,·que tendrán que ser analizadas con mesura Y dete'1inliento111 16;_;, .. • · 

.y•; todavia' hay quien se pregunta si las pintas son alternativas 'como-. medios de 

comunicación. 

2.4. LA PINTA Y LOS OTROS 
CÓMO LA VEN, LA USAN, LA REPRIMEN 

"Las pin1as son y serán un teslimonio 
de cómo hablaron, 

de cóÍno sesgaron Ja ciudad 
quienes Ja padecieron. 

Testimonio de enajenación 
y de libertad, de lucha 

y de olvido en el 1crri1orio 
de Ja palabra y el signo." 

Armando Sil\'a 

Hasta aqui hemos hablado de la pinta como manifestación politico-social de las mas¿s que 

en un momento determinado han hablado a través de ellas en los accesorios del inventario 

citadino, pero las paredes también muestran otro tipo de mensajes con los que no hay que 

confundir al graffiti, mensajes que por su método y las técnicas empleadas podrian considerarse 

116 Navarro Bcnllcz, Rnúl. Lo.rjó,•ene.f[uern de lmu11edios, unomá.wmo. Mé.~ico, febrero de 1987, p.ig. 32. 
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como tales, pero que por sus propósitos y contenidos abren entre ellos dislancias abismales, lal es 

el caso del rótulo publicilario y el canel, en1re olros. 

Debido, quizá a la presencia que ha ganado la pinta conrestararia, como manifestación de la 

expresión popular, se le ha usado sobre lodo en los úhimos años, especialmente por grupos u 

organizaciones cuhurales, cnmo pane de sus eslralegias de publicidad. 

Muro de Coyoac;in 1989. (Foro: GLRomcro) 

Recordemos que en este sentido, en el caso mexicano, el grupo de 1ea1ro El /Í/limo de la 

fila, anunciaba sus funciones en las bardas cercanas de donde iban a llevarse a cabo y en esle 

mismo senlido la obra 1eatral Hazme el amor hizo olro lanlo. O bien, al grupo Qwi Payasos que 

se dejaba 1•er a través de pequeños mensajes en las bardas del sur de la ciudad, y la telenovela lu: 

y .mmhra, dirigida y producida por Gonzalo Maninez en 1988 inscribió sus crédilos en bardas 

citadinas. En Estados Unidos ocurrió algo parecido con el programa 1elevisivo Bill N11.1· 
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(presentado en mieslro país con el nombre de Comando &pecial) dirigido por Nell Feernay, cuya 

idenlificación era realizada a manera de un graffiti. 

· Cabe· aquí hacer un rocuento de cómo han usado a la pinta grupos que no la consignan 

como manifestaciones de opinión pública. 

2.4.1. LA PINTA Y EL RÓTULO PUBLICITARIO, 
EL GRAFFITI Y LA PUBLICIDAD 

El rótulo publicitario, como medio para vender más, ya como la imagen del negocio o como 

el mecanismo de la mercadotecnia que conduce a la funcionalización del consumo, ocupa gran 

parte de los muros contemporáneos. Comparten espacios con los carteles y los grafliti y 

conforman el escenario de palabras y símbolos citadinos. 

En cualquier sociedad el rótulo publicitario y el cartel, al contrario .. dé las pintas 

contestatarias y los grafliti de bandas, han cumplido las funciones de ·maquillaje . o "de 

enmascaramiento de las cicatrices o de las miserias urbanas, apo~ando ~~n s~ t0Ciú~,,~'~1~~s:1a· u·ná ·. 

euforización del ambienle, mienlras uno, la pinta, es el acto prohibido el.otro, el,~cu:i'·;~ .• ~la~. es.el 

acto celebrado. 

Pero la iconoclástica graffiti se opone diametralmente a los avisos publicitarios .:al.deci;·de 

Armando Silva-, los cuales, por lo que respecta al graffiti, pueden entenderse. coriio. ,;aquellos 

anuncios murales sin ningún filtro básico preoperativo: al texto publicitario no' lo . ant~'ce<le la .· 
' '•"." ..... 

marginalidad, el anonimato, ni la espontaneidad, sino que, an1es bien, en :_el Jnismci"acto·: de 

enunciación excluye estas condiciones negativas. Mientras el graffiti se 'con;t~y~-. so_br~_:.·Ú~~ : 
valoración negativa, propia de su inherente prohibición, la publicidad es; desd~ s~\,i;~~~.;un -~cio · 
positivo. Esto supone que la positividad de la publicidad exigiria;.d···elguát';;;~ri~'¡{·~it'_c~~dio de 

< .··;·:":.··,.· ' •• ·,·' 

imperativos, en donde nociones como •consumo' y 'reproducción de. ~a-~it.al';~nire o~r~s<ac.~uari8n 

como modelizadores sociales e ideológicos de sus respectivos tex1os.': '·/' 
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"Entre la impronra graffili y el logolipo publicitario, los dos prototipos extremos de los 

anuncios murales, median varias inscripciones que se sitúan en diferentes metamorfosis"• 17. 

Los mecanismos de comercialización que en su momento han hecho moda de los más varios 

acontecimientos político·sociales (recordemos que recientemente la marca italiana Beneuon 

realizó una campa~a mundial en favor de la paz a través de la masificación de una camisa 

ensangrentada del soldado herzegovino Marinko Gagro mueno en Bosnia, con lo que se pretendía 

hablar de la absurda racionalidad que envuelve a la guerra y sus victimas). también ha hecho suyo 

el graffiti y lo mismo lo plasma en las paredes del entorno que ha hecho marca de él. 

Pero ambos, el rótulo publicitario y el graffiti, se nutren de sus contrarios de tal suene que 

"el contra·canel-graffiti [ya descrito anteriormente] 'recupera' el canel para el territorio graffiti, 

mientras que Ja moda comercial graffiti 'recupera' el graffiti para el terreno de Ja publicidad"l 1•. 

117 Silva. Armando, op. cit .. l 9H7, pág. ~9. 
1 IH lbid, pág. ~O. 
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Por eso no es raro encon1rar un graffiti que modifique los anuncios publicitarios de las 

grandes traiisnacicinales ni que éstas adopten el término para sus propósitos consumistas que hoy 

agreg~n l~-,~oda~Jraffiti alrededor de un sinnúmero de productos, entre los que destaca una linea 

de ropa. E'ii e; .'caso colombiano se incluye además "ropa de baño, tangas-graffiti, cuadernos, 

galenas, imprentas, etc., además de un curioso concurso -graffiti, 1987- organizado por el 

tradicional y populoso barrio bogotano, La Perseverancia. 

Logolipo de una m.1rc.1 de ropa. (Foto: GLRomcro) 1990. 

"A esta devoción ambiental por el tema, en cuanto al graffiti, éste también ha reclamado la 

presencia musical, con suficientes méritos. En primer lugar, debemos reconocer en el graffiti el 

trasfondo de un acontecer que produce ruidos y ritmos por si mismo, como en la ciudad viva. 

Nada más pense_~os en la difere.nte focalización y lectura que puede hacerse de un gral!iti durante 

el día o en la.noche. Pero también se avecinda,a.lo_ música! como ~~~secue~cia de la influencia 
·'.;.• 

.<1ue la rnúsic~ moden1a, de protesta: electrónicao dé Ín1erpretaciónde poemas, ejerce sobre la 

p~tenci:ipo~hciE,~.~~,~~~é~i·.~1~~tf i~.,i~}-:;;;,;~),tX(.:ií·'···:".,.:·:·.·.;, .. : .. · .. 
'.'En Chile y Argentina' se ha ~reádo'un movimiento de fuerte a~ce~dencia rock. A. través del 

rock mucho~ jóv~;~sd~-1~~\:~Ís'.~;di::; ;t;;~~;~\~-i~c~~r6:n1i,s~io.·Es;Hecuperación de un 

ritmo tachado _en. otro ina1i1~~í() K imperl~list~ ha· permlíid~ e~c~~t'rar·~n. él ~n. espacio. de 
-, . •, :'- ·'. ' ... _ , '. ; ,, l ··~ ' .. , ' ,'• •• '··- ·. ' 

· identific~ción; · similar al de los ·.~esenia; éntr~ · p~rsci~,~~ ' cdn ;,,~Íivaciones coincidentes. 
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Seguramente la droga, el canto antiautoritario y la necesidad que sienten algunos sectores de una 

panicipación colectiva más allá de las fronteras nacionales, han contribuido a redescubrir este· 

ritmo graffiti" 11 9 

2.4.2. LA PINTA Y LOS MONUMENTOS 

En los procesos revolucionarios de amplia panicipación popular, la construcción de 

monumentos expresaron el impulso histórico de movimientos masivos. Fueron pane de la disputa 

por una nueva cultura visual en medio de la terca persistencia de signos del viejo orden, tal como 

ocurrió con el primer muralismo posrevolucionario mexicano, con el ane gráfico ruso de los años 

veinte y cubano de los sesenta, o los movimientos contestatarios de todos los tiempos, que 

Monumento en la ENEP ZaragoLa IC\Ítalizado por el gralliti (foto: ClLRomcro) 1989. 

119 _. op. cit .. 1988, p;lg. 200·204. 
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reclamaban un.nuev'o espacio plástico para sus consigna~. Asl "una palabra o un simple garabato, 
' . ' • - • • . "' •• " ," ' . ' . -··, ,' « • ; . ,, ·- •. "'. ~'; • ': • • , , : • 

llegó para significar ese espacio y dai cuerpo y form~ a la voz de la masa que vino a irrumpir en el 

escenario politico, en dond~ 1.o~·~onumentÓs q·ue hablan de varios estilos y hacen referencias a 

diversos periodos históricos y anisticos, se ven ,enriquecidos, transmutados, hechos 'hibridos', al 
., . ,· . ,.,. 

interactuar con la publicidad, los 'graffiti y. lo~-~~vi.mientos soci~les modemos11110• 

Monumentos que hoy companen espacios con las pintas polítícas y los grafliti de bandas 

que los dina,mizan, ,los tra~sfonn~~ y les hacen hablar desde otra perspectiva. 

2.4.3. LA PINTA Y LA REPRESIÓN 

La pinta, debido a que su propia naturaleza la ha instal•do sobre el lomo de una prohibición 

(la prohibición de escribir sobre espacios públicos, la prohibición de decir lo que se dice, etc.) ya 

nace con ciertas exclusiones que lo condicionan a una circulación mils restringida y a cierto 

ideario particular, también son generadas por la marginalidad por ser considerados como un 

mensaje o conjunio de n¡ensajes filtrados por ella, nimbrada toda ella por el aura sabrosa de la 

escritura de lo prohibido, ha tenido sus momentos azarosos. 

"Las pintas han padecido periodos de prohibición, aunque la tolerancia ha sido necesaria 

como forma de escape de alta presión para las crisis sociales. Es en parte la visión de los vencidos, 

la historia de nuevas libertades, de nuevas relaciones y de las reprobaciones de moda o del 

momento. Una historia de actos transgresores. La historia de una batalla de la comunicación por 

el espacio. 11 121 

Pero no hay que olvidar que los mensajes que la masa produce son simplemente producto 

de una realidad concreta, que el malestar es grande y que la experiencia en los procedimientos es 

tW · . ' Sama Ana, Armando, op. Cit.; pág. Vlll. 
t2t !bid, p:ig. VII. . . . .. 
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escasa (ahí es donde las autoridades tienen todas las ganar), que no se diga, pues, que las dichas 

manifestaciones de rechazo son altisonantes, precipitadas o irresponsables, pues estas hablan con 

una voz anónima. sí pero representativa de la colectividad. 

El Uniw!rsal 211 1995. 

Que irritan a más de uno, por ser escenario legitimo de las demandas y las protestas, es 

evidente, pero es aquí donde entra Ja fuerza represora, la "brigada gris", a la que, con ese color 

sin color, sucumben todos los reclamos, todas las preguntas, todos Jos anhelos. Aun cuando los 

"sistemas de limpieza" no tengan éxito en los momentos de crisis (por causas económicas y/o 

políticas), en donde no hay mensaje que valga, aún les queda, inexorablemente, la represión. 

"Y acaso este sea el momento para recordar, una vez más, que la violencia en J 968 no fue 

cosa de jóvenes, sino de supuestas personas maduras, sin madurar0 122. 

122 Taibo l. Paco Ignacio. Jrh'em..'.'i, El Unircr.m/, sección Cullural, columna Esquina Baja, México. 24 de febrero 
de t987, pág. l. 
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. . . 

Para ilustrar la represión que han sufrido la pinta 'y C]uieries las realizan, dos ejemplos; uno 

propordoriado por ~atricia Veneiias en el p~;iódico El s~I de Sa1NUe y .el ~trci por Ben Maya, en 

el U11iwr.ra/ : 
':; ... ·. 

"La c9~.P~teneia;pa~idisH ~º~}~~-~!~t~s:•~°;·!~~ ~~~t~:-dl~~.~~tricia. Y:fü~as-: ~~. desat~do 
la persecució~. masiva .de lidere~ :olitko.s YJmÜcha ge~te inoc~nte ha ido a para~ ~·.la cárcel. 

orderica /im.~+i~sist~ó .~~· •. 1~{~~f iM;~ilfr~-~f J:s_1Xi~~i~~~-ba~~~~;. ~~;!~::~~ .iuz:y h~sta ·en· 

las banquetas· ha' desatádo Ja .violencia,• lúego 'de. que. en los juzgados se· ventilan dC,:dos a tres 
.. _:-: ._ .. ,: ... ~ ,· :·~·-::.:, ~; ~-: ~:.~_<,'.-~ ,:~. ;'.;,,~.--;{~;"1:"¿~~-- ~~t~.:·:~~;fj;:~:- ~,;:~,:.:,~ ~~-?~·_-"t=: .. ,~~,:fi-;-.- .-: ... :; .. -~ ;-t .. ~:--~~~-·:~Zrt. ~ ·· · :. :.t . : -- - -;~, 

casos diarios de persorias qu~ su (lelifo úrúcamente ha sido pintar las b~rdas co~ leyendas políticas 

::g:::::~iiiL.~!~~~;to~~fr.s:s~'~:,ñ;rns ·;~g~~~. s~lir •. b~j~ '~f 0~-~~;~Ücha;;••~casi~nes 
-· -:.¡: ·::f 

•Por 5¡; '.J,¡¡¡:¡~•'.e~n Maya registra: "Lá carretera. federal~Mé~i~oéPuébla, en el tramo 

comprendid~ p~r ~~te ~unicipio, se ha· céÍnvertido hoy en ~~a ~spe~ie dé forn de denuncia y las 

leyendas habla~ por si Solas. Las leyendas oficiai~s,han: sÍd~ .t~~bién ap;ovei:hadas alterando su 

mensaje. Todo se vale.·Todos participan, muci10~ q~Ísi~rán· plas'm~~ en la barda de su casa su 

propia inconformidad y un gran.número·~~(j~h~~e, ;est~; v~~ con más calma, con mayor 

intención, con más arte. Partidos pollticos, organizaciones de colonos, pandillas de delincuentes, 

comerciantes, artistas y fim~ionarios:·.'¡Íueblo én· g~ne;al se expresa y lucha diariamente por un 
·. . .· : - . -. ··.: -.,' ' ,_ ::·.· ... -.,.~;.:>.'.'+''¡1.~:.·. ,,, __ ~:::::'. 

metro de cualquier cosa ¡iara'escribi~ ahÍ su' propia voz. Por estos dias, el ayuntamiento municipal 
• .,:· 1" :. ". ·- ; .... :•,.¡ - -'" .,~·- , -- ·. .. :.·' . -

ha. emprendido 1a··ofensiva medi~nie lÍ~a-sÜpue~ia 'canipaña·de concientización'; asimismo ha 

ordcnad~•;~~;:{~:~lfr·;;~ .• ~~i~ª~.~s.F.~a¡¡s.Üo%~¡;~'. sobre.todo en la cabecera. murucipal, 

donde todo parece estar.tapiza(lo por el misnio tipo de papel.'.''" 
.-- :<·· .... :::;::-,::~:,.-~-::: . ., .. ';·!"::"·.·'<':<··o-=_·'·_,::-.:>-·,.·,. 

'·.' ·~-:-- :: : .... ¡ :~:;:.:~-/~:-~··. •:. , __ _ 

123 .Vcncgas AguilaÍ:"i>aÚicia: /.~pinta ~le paretles ticsata la per.recuciiui ti~· lidert•s y geíue 1110ce111e ''ªa la 
crirC'C'I, El :rol cleJ'l'attJlitc.< El .~(JI de .\léxiCo, Sécción B. México, 17 de mayó de 1988~ pág:2~ ' 
12."~. Ben Maya. op. cil.. p:ig._ .f, · ' 
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2.4.4. LA PINTA Y LOS PERIÓDICOS 

EL CUARTO REICH • Palomo 

lnJomatla. S IV llJ9S. 

Sin lugar a dudas, los escri1ores y reporteros de los diferenles medios impresos de esla 

ciudad, algunos de los cuales da cuenia parte de la bibliografia y material fotográfico que 

componen el presenle lrabajo, se han seniido subyugados ante el encanto de l~s pintas en. las. 

bardas· propias . y ajenas, el espectáculo. ha sido reproducido .en innumernbles .. : artículo~ 

periodislicos en lás que plasman no sólo su entusiasm.o sino sus recuerdos ligados ~·éstas:etimeras. 

expresiones populares, la! es ei caso del q~e escribie~~ Vlc1or ~o~~uillo en lo~ ~~~~~o~ ~~~~s de 
·1· - , •.. \ '• ,:, •. ' ' .. '· -. : ' ·-. ; . . • 

este 1993: · 

· "En esi~ ciudad sabia~ ias ba.;das a do~de ir con un spray y ponerse a pintar de mad,rugada. 
:•J. .,·; ,; ;•,,. 

Los nuevos artistas rupestres aparederon a finales de la década de los 70 y su presencia fue 
. . . ·-

explosiva, les· sobraba qué decir y tenlan el talenlo suficienle como para hacerlo de manera 
' _,, ' ; ·' ' 

irreverenle, por ese:enl_on.ces parecia que el DF podría convertirse en la capital.del graffiti, pero 

no fue asl quizá por el.~oslo de los materiales, por el tremendo gris que se nos vino encima con la 

crisis económica o por puro faslidio de aquellos incipienles artistas de la pared. 

"A pesar de ello la pinlura callejera se mantiene con vida y cuando llega a aparecer es capaz 

de transformar el habitual enlomo de los vecinos, de darle algo. de ~uz y fuego a la oscura 

colidianidad del conocido rumbo de iodos los dias. 
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"En mi vicio barrio,. a.llá ~~ ·I~ ·unidad: ~a~:t~: Fe,:_, ·ú~:-~nÓ~im'~" aÍ'tisi~ ~ rup~~fré ~ pi~tó las 
' •• , •• ' • ,·· - •• ' •• •••••• '.. •• • • < -

aventurás dé Ún punk m~ya. El peiscinajé era u~ ~iaj~ro; d~I espácio, quizá la ~Íusión -~¡ 
,.·. ,. ·-.-~-=.:.,::.·./.:.~.-:J> r-r .. \·;~~:.:....;·: :;·r ... :_>·,-::."··_- .· .. ,·: ... ;· .... :· _,: ....... ·; .· .. . 

extraterrestre .de la· tumba:. maya ·nó era una:. casualidad.: En' eF rincón :·de un pasillo. entre dos. 
'· ... ',.' : .. "~::.~ .~·>:·:· .. >:,~ ·</< ,-~/L·; '. .. :.f_,\-.:.';~ . ."(r::::.<.".:'-':~~:~;'. :, -~'°. , ... ·.'. ;;_~:·:J:.<~·°';.~-,; 3. __ 'i;'V:· '. - . _ 

edilicios por lo.s qué.tantas veces he pa_s_ado_:esa expresión de una de las artes denuestro.tiempo 
,\ ·'. --~~-·.·.: .- .i ·:_zf-"' .:.:~f· .>) :::: .. ;.:~,~'<:; .. ~_:.·,:.:>?i'.:\ ~-·:::~:·; ?··::·:'::;_ ~,, :~ ::: .. :·: :(~:~· :::·.; :':·:~ : ::·{~- ··:~·= .. ; ... ::;.:·~\-:":·:,.;.;. ~·· ·-

. me hace pensar en la fuerza creadora del eclect1c1smo:> , .. ·· : .. '-·· ·.-:;. ·: •;··: ' · 
·, . , \ .": t~:·.-<·1. -:-"-:-~· :-":< :'.<t~:.,; }~:'.:-.~; /·~~; .. ·"t:f:;·,~·--.:.; n:-.'·>~. ;·' :'.;;-".- . ·-·};.:C:.;'.·r:_,, .: ::~'-;.<f; :: .!': '. :·,;,-.-. ·.-:'._ , 

. "Esta ·abra plástica~. más que u·n murál 'un comic en la pared/es una excepción de los graftiti .. 
• ' ~-; ·:- .. '·'".' . .;'· .. ( ~. ,'~ ~·;;··: r .' • ._.,. ·: ·• • ·k,· .. ,· ' ,'. . 

en México como en tantos otros lugares casi siempre son textos. Recuerdo uno escrito en un 
..... ;~ : .. ·. . "" ~. ..~ ... :_.:,,; ·~} :;'. . ~-._.:_:,·:{}"~~· ~ ~·~\'._1:>':~;\:,.,;f/~:; .... ·¡;,~\'.· ·~:-.\: • ·'.~. ' . ~-.~;~ 

vagón deI111etro co~ agresivas let~as rojas! 'Cuidádo con la ~ealidad, mu~rde'. ;.·.· :•;: .''.: 

. '. :.;cii~¡' ~-~ib~''d~is~;;~~¡~~i~d~~ d~'á:i~J~::;P~~r·~;~~~~i~r~{c~·~·~~úellas del legado 

:::i:;i-~~1¡~~~@!$c:~#e~~~~~~;~1~i~ · 
de la propia Cineteca léi: .. 'EI chicó éle la moto.estuvo aquí' [fenómeno muy.similar al ocurrido con 

Kirr¡;~:::s~;~::Jtti f~j~t~~~~~~~~~:L ;o:suyó, en tcidas l~s colcinial~~#S~rL~~ri ~~tabl~ce~ · 
los lí~tés d~ sJs do'ini~i~s é6~ su ;~ombre de batalla escrito con spray l;;b;~,i~"Jar~<l:'uii ~'¡;;;~;;. 
un carr6'~bá.11dória<Ík'L~ e~ceti~8~~fia urba~~ no estaria compl~;ª si~ Íé~'tos·~~~~~~¿;~: ;i'.~ baJét~ 

- ., :... . . ' . 

de los ~o~os'só~o~ pocos pero siempre locos'. . . · . . .... ·.. : / < : :: ( 
"Lo ~is~o·~;; G H~bana, q~e en Guayaq~il o As~nciÓ~ ~~ 1~I·s~~~';¡~~ io!'da:~id~. la. 

histona' pre~~tit~:d~ iris'h~bitantes de las grandes ciudades.· < .: . ·. )'.\'_::). ·••· ,•, ·· ·:• '·· ·. :,: 

·,;A mi ;;;~~~~;~~ ios· graftiti de amor, desesperadas d~claraci~n~;·c1~~á~iÓÜ.ifü;i;d; ;;;i 
cása, ~-¡~~·ie~·~p"¡~·iit~~~:~«ú~a -~i~ .absol~i~·-~·~tÍ~g~. una in·c~.id·¡¿i6ri~~¡··'i~~dfáÍ.Ón·':'~·,,~·:·~~-;~;~ ;~.~~ 

comi~ri~¡; con lo~·i~fs~ient~s versos: ·s~ré tu sombra; ape~as; ~h' ;óq~~· ~~l~e~é ···~· la ~idaysl ~~ 
besas m~··ue~aré·~f~·¡~~.'.~ 111 12''., '/:,··· :·~~·:. · · " 1 " 

l 2:'i Ronqui~lo, Vic1or. firaJJi~1 de: amor~ El Uni\'l!rsa/, sC~Cfon CUitura. Mé:d~o. 1 i de niaílo de 1: 99J. p:lg.'·2. 
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Un ejemplo más, que por único en su e•lensión merece la pena ser recuperado, fue recogido 

por Eu;~bi~ 'Ruv~lcabá, ·en el periódico El Fi11a1iciero, en agoslo de 1993 y escrito para Julio 

Óerbez ~,; uii~ b~~<f~ de TÍalpan: 

·: 'ºMaes~: Leí '1u libro y me gusló. Yo creo 'que. Pero yoy demasiado rápido. Si me sincerara 

contigo -¿Qué efeclo más real puede lener un libro que sincerar a dos hombres?-, déjame decine 

que Ía leci~ra de tu' novela Ptih/ico provocó qué algunas hormiguitas que tenía dormidas por ahí 

re~oirie~~~ mi columna vertebral . 

.. ' "Péro búeno, sigo demasiado rápido, por Jo que de aqui en adelanle procuraré organizar Jo 

que voy· a decine. Supongo que lo primero es Jo primero. No enliendo un carajo de política, 

desconozco cuáles sori 'sus hilos más '«uliles, no paso de esgrimir opiniones rúslicas -por eso 

prefiero quedarme callád~ J¡j ma.r_'d~'vééesc, y en' una palabra se me anloja·-o se me anlojaba, 

mejor dicho~ un 'mundo rl'Ív~IO,'~~ ·,i~f;é.idiHas; zalamerias y maniobras sucias como dieta diaria. 

Privan 'en 'mi''éabeza 'fig~ras''~stilo' Vasconi:elos, .Carrillo Puerto o Cárdenas, hombres 

incorruplibles, de una sola pieza, y párale de coniar. De ahl en fu~ra, la pofilica no iba más allá, en 

mi imaginación, de ser un circo fellinesco. Pero le leí, y me di. cuenla. de que apenas había rozado 

yo la superficie. 

"Con perdón de los lranseúntes que se detienen a leer es1e graffi1i, Jo voy a repetir: leí 1u 

libro y me gustó. Vi despejarse Ja vida de un hombre y senlí que Jo que había de fondo era 

verosimililud y honestidad. Pero algo más: un alarido, el grilo de una garganta animal diciendo 

aqul esloy, lengo cosas que decir y voy a decirlas. Sin conlar con que la novela eslá bien escrila -

un libro, ya Jo dije, está bien escrilo cuando el aulor no sólo maneja correc1amen1e Ja siniaxis, sino 

que además encuentra su propia voz y dice con su lenguaje aquello que nadie más en el mundo 

puede decir· digo, que independientemenle de eso, de que haya un conflicto narra1ivo capaz de 

mantener la expec1ación sin caer en luengos baches, a lo que son tan dados los filósofos de Ja 

lileratura, en fin, de que posee un final trepidanle, Ptih/ico nos permÍle asomamos -a los 
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'::: 

voyeristas y morbosos- a la cotidianeidad, a la vida:~in 'ambageS:,ni.adomos de un personaje de la . ' -,, . ' ~·-,' •-""" . . . 
política. ¿Qué hace? ¿qué piensa? ¿qué tren de vid~ tiene qu~ llevar un individuo de éstos para 

iniciar sus actividades, juntas, entrevistas y charlas de trabaj() desde las siete de la mañana, y no 

parar hasta la siguiente madrugada? 

"Pero, maese. satisfacer mi curiosidad y distinguir algunas particularidades estilísticas no 

son razones suficientes para que en lo personal me guste un libro -y no porque yo sea muy sácale 

punta, sino porque un texto me tiene que dar todavia más·. Me gustó porque es una novela sin 

mensaje ni moralina, que no pretende dar por concluido nada ni gritar a los cuatro vientos la 

verdad de la vida (odio a muerte esos libros que se creen la neta de las netas), y supongo que este 

riesgo -de caer en la lisonja desmedida o la critica irreflexiva- se acentúa al escribir de política. 

Hace falta cabeza para discernir hasta qué punto puede inclinarse la vida del pe.rso~aje 

protagónico sin caer en concesiones narrativas. Algo, por cierto, que . hay qu~. ap.~endede. ,a 

Flaubert. Y tú, maese Julio, supiste captar." 116 

2.4.5. LA PINTA Y LA LITERA TURA 

La pinta también ha sido consignada por la literatura y algunos escritores se han valido de 

ella para marcar los rumbos de sus relatos, para protagonizar algunos o bien simplemente como 

ambientes a sus anécdotas. 

De entre las narraciones en que el graffiti ha sido protagonista, ninguna ha rescatado y 

plasmado mejor ese matiz de clandestino y represión en que el graffiti se ha dado en los últimos 

tiempos, como lo hizo Julio Cortázar en el libro Quer~mos tamo a Gle11da (Nueva Imagen, 1984) 

en cuyo cuerpo se encuentra el cuento Grajfiti. 

12~ Ruvalcaba. Eusebio. Graffi11 dejado a Julio Derbe:, El Financiero, sección Cultura. México. S de agosto de 
1993, pag. S2. 
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La anécdota del relato parece simple, dos personajes que se deleitan en la pinta de las 

paredes en un momento en que esta lúdica actividad es motiv~ d~ arrestos y ma~acres en 

Argentina; Sin embargo, no importa la represión, la policía ni el ejército. para:'que este ;nomento 

de intimidad entre dos personas, esta comunicación entre pared y pared; ccin gises de ~olores se 

desarrolle hasta sus últimas consecuencias. 

"Tu propio juego había empezado por ab~~mle~i~ -dice Cortáza;-. no era en verdad una 

protesta contra el estado de las cosas en la ciud~d. él toque dequeda, la prohibición amenazante 
. ·' 

de pegar carteles o escribir en los muros. Simplemenié' Íe div~rtla.hacer dibujos con tizas de 

colores .... (Después de incontables encue~t;~;d~ dÍb~j~-:e~ dibujo vino Ja réprésión, nÓ. obsÍa~te 
. . -, .. ;; .~·;'~-~·J ,..;.~ 1 ::·.:~!.~~~{-<: ··.:··/·,,:.:.; .;_~:·;;,..í;~;, ~:·_-,:-: 1 .. :J~.:~:,;-,;r.j~l~1i":.:···::-.:;_ .-:'< . ..-~ .,: '; . . ' 

ésta, el juego continuó· dé nuevo),' "Désde_Jejos descubriste otro dibujo,_ sólo vos podrías haberlo 
1 - :'t!::.'.: .. ;.1 , ... _1t.:' ··-~·-·:·:·~--.,. ·: ''1· •. .:,;.- ·: ~·;_¡f)~! ;.'; --~·:·'";:<•.·;-, .! ,; !:,:,.·-~~-;,·, • ·"'. - . . .... ,,. 

distinguido tan pequeño ~n Jo alto y a la izquierda' del tuyo: Te acercaste con algo que era sed y 

horror al mismo tiempo, ~is;~ ei ó~~IÓn~ranja y l~s manclÍ~s violet~s de dond~0 ~,i;~c¡~·"salt~r una 
' •. _ÍJ. • ,z,t~. i· [.:.•<;;.~ :¡-;::.i.. T:>-:_ • ::.-:.~: :' :'../'~ ¡:;'.;' ,~: ;'.; ';', ~: -~-; ;: ··;''('.;, , .' ~-~i>'.·'.;(, _/;.:.:.{\;~:,f :.~ ·-·~;· c~--:.;;;;'.- .. 1·)· .' 

cara tumefacr,ª,'.. un ojo colgando,: una boca aplastada a puñetazos. Ya- sé; ya sé; ¿pero. qué otra 

cosa l1~biera pod_i~~,.~i~;l,~~.~?.,i1~f'd~~~!~ •• ~~~ie{te:~¡~~~~~~i~f~~f~~?'.~~~8fff ~~~~·r~ .. 
tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que siguieras. Algo tenia que dejarte antes dé volverme a . 

- .. ·' -~.: :·:. );· .. ~ ·~ ¡ :·-~;;·-;-.. :_,;,-'.·'<-~·:..,--..-.::·~>.;::f.~ii<<~- ;·:;\: ·;· •,•:t!. h:.;:'..:~: ,..;J~/i' ·-::-:_/~;:':--, ),;_":;,,i""'¡':.r.~::-;<·1.· ' ... 
mi refügio donde ya no habla ningún· espejo, solamente el hueco para esconderme hasta el fin. en' la 

_:: -~ '.. : :._. '._1':1. «<·).'-''.:~:':: ·:~'\': :; -.·.':t~·/·,:.'.>,\;{-~~:: <; '· :'.·:·'-)1'· .. ·:>.~ .'':· "'::., ...-~. ;:t•(, -~- ·f¡: ;..:::::h~-~:'.:::'.·.<~~'.~i:~-:~t¡~::;·i· ,';<: . 
más.~ompl~t·~.~~~-u'.i~~~~. '.ec~~~.ª~~~ !antas cosas.:.~. veces, así;~fT~. ~.~~ª.'.:~gi~ado. '.~.vida, 
imaginando que hacías otros dibujos, ·que salias por la noche para hacer otros dibujos. "127_:: 

' -··;·' ,.,, .. -.\;··.··'.~; ... _.-~-~ .::.- .. · .. ·._ .' .. ·: __ : . ~: .-~:;:-·.;_1.,;·::.:~,-~ ,·1·'.:.' 

• .''~- ! . ' 

. . • ,·· . ' . , ' . ~ ... ' . . . ! • ·" - ' . . ' .• •, - , 

El caso en _el que el graffiti o pinta ha protagonizado un episodio importante dentro de la 

literatura .fantástica Jo es sin duda en una de los muchos caballo; de Troya, 'novelas de J.J. 
·- ·.· .. ·.;¡. .. . . 

Benitez, quien aprovecha sus conocimientos sobre la época p~~a mo;trar, de manera por demás 

sutil, Jo q~~ pudo haber sido la pinta en el año 30 de nuestra era. 

12 7 Coná.-..ar. Julio. Q11eremo.r ta11to a G/cnda, cucnlo Grafilli. Edil. Sudamericana. Mé.~ico, 1984, págs. 12-15. 
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.La anécdota aquí narra los días .anteriore~.~-la a~r~nsión y cruciflxión·d~ Jesú; de N~re;, 
contada a manera de diario de un capitán de. la Fuerza Aérea d~ los Estado's U~idos, que en 

. • :,; .. ', . . '· ·.~ ·',t -. ' .... 

misión especial viaja al siglo 1 y da cuenta la vida de Cristo: 

"1 O de abril. Lunes 

Embozado en el ropón no !os vi -empieza Be_nitez-. Pero sí ~scu~hé sus risas y ~omeniarios. 
Me volví y descubrí junto a uno de los muros laterales de la residencia de los Marcos a un grupo 

._ .· ' -
de hebreos que gesticulaba, señalando la pared entre sonoras risotadas. Al acercarme 

enmudecieron, alejándose con sospechosas prisas. Al fijanne en la piedra me indigné( ... ) alguien, 

aprovechando la noche, había pintarrajeado con cal unas enormes e insultantes .letr~s. que supuse, 

iban dirigidas a los seguidores del Maestro y a quienes -como en este caso- les daban cobijo. 

"'Ladrones'. 

"Asi decía la pintada. No era el primero que leía en las calle; d~ Je.lJs~lé'n::i.:os'}~di~;de 
aquella época, como los ciudadanos de Pompeya o del Palatino·: eran. muy ama~tes de esta· 

gratuita y clandestina fonna de protesta, que se remontaba a tiempos muy remoi~s. ::- '·:, 

"En la base del palacio de los asmeones, por ejemplo, me había ll~niado:Í~ ~;~~~ió~·~~~"d~ .... ·:··· 
aquellas inscripciones, firmada incluso por su autor. 'Simón y su casa a;dé'nin·e~'é1:i~fiemó' El 

defectuoso arameo -obra quizá de un albañil descontento- aparecía firm~do.por_~.~·tal_·¡,~~-~ras. · · 
"En otros lugares, en especial en las murallas y en los arco~ de-,~~ ii~éñi~éill~s s~li~e 

·, ', ., ' 

Tiropeón, se leían sentencias más atrevidas, casi siempre contra el yugo de los odiados romarios: 

'Poncio, Cativo' (Poncio, el malo). Remedando el insulto que los habitantes de Capri colgaban al 

maligno emperador entonces reinante: Tiberio. 

'"Poncio, el esclavo de Sejano', 'Saduc y Judas de Gamala no han muerto', 'Soldado ¿tu vida 

vale 10 ases?. (Las había por toda la ciudad) " ... Confonne fui avanzando hacia la alta ciudad, 

otras frescas 'pintadas' en las paredes de la explanada de Xisto, ( ... ) El pueblo, conforme iba 

descubriéndolas, se arremolinaba en los alrededores. 
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'El naggar (designación en arameo del carpintero) no ha muerto' y una mordaz e 

intencionada' frase se adaiaba: 'conválece en el tago; donde 'aparecerá' a rameras y bastardos. "1" 

Sin duda una novela que tiene todo como para ser considerada registro histórico o por lo 

menos una historia novelada, lo es El 010110 del patriarca, de Gabriel García Márquez, y es, 

precisamente Márquez, quien mejor describe, a nuestro juicio, las intenciones de la pinta. 

" ... Aunque en realidad los últimos oráculos que regían su destino eran los letreros 

anónimos escritos en las paredes de los excusados del personal de servicio, en los cuales 

descifraba las verdades recónditas que nadie se hubiera atrevido a revelarle, ni siquiera tú, Leticia, 

los leía al amanecer de regreso del ordefto antes de que los borraran los ordenanzas de la limpieza 

y habia ordenado encalar a diario los muros de los retretes para que nadie resistiera la tentación de 

desahogarse de sus rencores ocultos, alli conoció las amarguras del mando supremo, las 

intenciones reprimidas de quienes medraban a su sombra y lo repudiaban a sus espaldas, se sentía 

dueño de todo su poder cuando conseguía penetrar un enigma del corazón humano en el espejo 

revelador del papel de la canalla.""' 

Ejemplos de pintas en la literatura, desde lu~go; sÓbran, pesca eHo queremos dejarlo aquí, 

::~™A:::-1:;.:~~~~t~i~t\!E;tg;:;::.::: 
más cerCanO a· sU ·¡titimid3d -~,b~~'.~~:: .:'¿~ct~~-'po.dri~f ~~ri~:~;:~~~aso· ~~e·~t~~~~j~~~o graffi~¡' ·~~··una 

. . ',, ·: -·:·~;:: .. ~·y.;::_:.~-~?.}' { \,;~"-.-~:>-~:,·_.-:.':_:,··,;~.;.-.~:·;~_··;:,:~.:-~,'f.:·~-::·}_:, ... ::;./ -.:i;":, .. <~:~:~:-·:: ::~·::: '.;.>. ·:.':,·.~-- .. "', :;.: . .. 
ciudad constituye.'una.cíerta)11bu/ació11 colectiva· que'acerca sus enundados y.su tematicá a la·· 

,.•· . ·_-,'. __ :~-- _: :- !: .:· .. . /-::i7:• __ ·, ,,,_..._,_:,,;- ":",':~~-;' -.:~·:_1:;·: ________ ._~_·,_. - -~· ·•,,' ~-~ •, .-

128 Bénilc1 .. J.J .. el éaholli> de iroj;o: Ío~~UI. Edli. PÍa~~la. Mii~rid. Es,;.,~, l~~Í. pÁ~.JsS. . 
129 Garci11 Marquc7 .. _GabriC_I'.· El_t1ÚJilo_,~d patriar_Cá; _Edi1. -~ud.~mcricana: B~c~1os Ajrcs._Argentin~. 197S, páG.' 
271. . . . . ·, .. . . . 
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mecánica'narrativa .de una n~.vela?.lncluso, de'_hec~o. ¿no.existen.cÓndens~dos ideogramas que 
. . - ' •. ,·_·_ •'• .- .. •, .• ¡ "'·· ,-. ,.,_,..,.,·1 .. J. ,.'" .... :.·,·, ..... , . .'' 

son autént_icos ·:.::~minicu~ntos>> _ d~~ca~ad3~~-~t~ ~e_alistO.S?'.; 13ª :Y p~:r: ~-~o· precis~~eritC ést~s 
"escritores" hacen una narrativa diferente pero igualmente efectiva en I~ piel de la ciudad. 

DO Silva, Armando. op. cit l 9R8. pág. 20, 
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CAPÍTUL03 

EL GRAFFITI ES DE QUIEN LO PINTA 
DEFINICIÓN, HISTORIA, 
LAS BANDAS Y LOS GRAFFITEROS HO\' 

3.1. GRAFFITI, UNA PINTA SIN PINTA 
"Al BU nos parecen jerogli!icos 

indescifrables para el ojo inexperto, 
o signos cabaUslicos 

portadores de mensajes cósmicos". 
Anlonio Fcmández H. 

Actualmente el graffili de las bandas se ha convertido en el más común de todos los 

mensajes que dejan en la piel de la ciudad quienes la sufren como pane de su modo de vida, y, 

aunque su auge es de fecha reciente, son los que mayor difusión han tenido en cuanto a áreas 

geográficas se refiere. 

HI 

Colonia TahacalN<1 (Folo: GLR0111cro) J9K'). 



Caminar h<iy en cualquier. ciudad es ,deambula': entre la maleza de signos d~limitadores de 

espacios, esiigmas identificato~io~ desecta~ dedi~:d,as ~1 '~ui1~'. d~ ;~ ~i~,¡~i:i~.·~J~ einp~zaron en 
r ._, "' ·.-~ ; , . '" .. ' .. -· ' : . . . , ., ' ,·· 

los barrios bajos y hoy incursionan·eri las:'calles clasemédieras.'y zona .. ,'residenciales ·con trazos 

sueltos y letras cada vez más llamativas y sugestivas .. 

Después de los primeros registros graffiti que se dieron durante los aciagos .. años sesenta 

realizados por los movimientos estudiantiles en diferentes partes del mundo, ... mediados de la 

década de los setenta las pandillas juveniles, especialmente, en los Est~dos .Unidos crearon un 

nuevo lenguaje sobre los muros públicos y los túneles y vagones del Metrri •. mismos que hoy salen 

a la calle común y se instalan en las galerías de arte, con lo que se est~bl~ce el Tercer Gran 

Momento del Graffiti Contemporáneo, tal como quedó señalado anteri.;;;;,~~~e. 
Con la incursión de los jóvenes nucleados en torno a un proyecto de convivencia común en 

el panorama citadino de la década de los sesenta se esperaba que se iniciara una revolución 

violenta como resultado de todo lo que la gente se veía obligada a soportar, misma que fue 

Los Cho/os, Sanmel Villada (Foto: Luis Salgado) 

acallada a sangre y fuego por los mecanismos del poder. Sin embargo, en vez de coger las armas 

se tomaron los .botes de pintura y surgió el nuevo graffiti que, con todo, no deja de ser un aClo 

que dio salida a esa violencia, misma que se puede ver en el uso de los rojos y los naranjas, y 
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entonces, como hoyos de las calles,,' las pintas,: antes, impersonales y agresivas ~n .. su mensaje 

político, se habian conv~nido en gritos pen;ane~tes que al~rmaban ano p~c~s ciud~darios: Eran 

los avisos sobre la falta de atención en qué se hallab~n sus escritores;~ 'sob;e s~s)~!encÍas 
. "'' ,;f -;"., 

económicas, sobre un querer vivir y ser tomado en cuenta, pero ya no en las .notas roja's;de los 

periódicos, 

Ahora se escribia en los lugares más inverosimiles y extraños, y la~ ·calles; monum~ntos y 

fachadas, otrora grises y fantasmales, hoy están felizmente expuestos a qúe-..;ri' gi:affiti' o una 

manifestación popular los inserte en la vida contemporánea a trav~s ~-e' estas· 11irreverencias1
' 

citadinas, representado las fuerzas que actúan actualmente en la ciudad. 

Pero a todo esto, ¿qué es el grafliri de las bandas? ¿un acto de violencia en si misma? o por 

el contrario ¿un acto en sí mismo violento? 

3.1.1. DEFINICIÓN 

Se considera graffiri a cualquier inscripción o dibujo que se encuentre pintado en alguna 

pared o cualquier otro sitio público, tal como ya quedé> dé man.iflesl~ en l~deflni~iÓ~ que.hiciinos 

de pinta, que lo mismo funciona para la. prehisiórÍa; 'que P~.ra lo~ luirii1;,i;;,· o i~sciipciones · 

encontradas en las letrinas de la antigua Rcirná, y para Ías !~da s'u~nede ,;;e~sajé~ Y dibujos ~ue¿e. 
generaron a partir de los serenla en' 1cis M¿rrÚ'de N~e~á. Yo~{y que ';~vadie~on después, en 

decir·~:ii:~;~~:.fr~:1~!c72::~~~::~t;;~:th;t'tjf~~~i-~::~¡1afj;e:E:i~'.''i:s:::~~~ 
hoy son vias dé ex¡Íresió~ a las in~uier~'ttes de 1~fpáriéiii1a~·º li~~dasi p~/.eso las p~~edes; antes 

aliadas de nocrán;b~I~; l~~~~dd;e~. ~ q~iines ;~.i:~~~li~idad sii~ncios~fé d~j~ plásm~~ en '~llas sus 

demandas y p

0

roteslas, hoy:e~ dia mu~;tr~n Ótro'iipo de ~role~ras más de carácter cultural: 

162 



/.os Clw/os, de Samucl Villada {Foto: Luis Salgado) 

,. 
: ~ 
·i 
' .. 

.. :j 

Fenomenológicamente, el aspecto más evidente, más obvio, de la existencia de las bandas lo 

es su graffiti o "placas" como los llaman los Cholos, que se han venido constituyendo, a partir de 

la búsqueda de la originalidad, en verdaderos lenguajes insider, o para una minoría selecta, misma 

que ha dado al traste con la primera concepción comunicacional de la pinta, porque ya lo señalaba 

Daniel Prieto en Dis.-urso autoritario ... , la búsqueda de la originalidad como alternativa ha 

llevado a caminos inútiles, no sólo en el terreno d_el arte sino también en los intentos de la 
' . :_,: --': -~ . - -' -. ,- . -. ' - .. _-_,. .- -

comunicación" en general; ·d~biili(al. empico de. un lenguaje que· ha .llegado.·casi al ·grado del 

sociolecto. 
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Sin embargo, este sociolecto "proporciona ·valiosas claves del lenguaje coloquial, en 

oposición al lenguaje común, [y] puede encon;rnrse eón ·;;,~~oi r~~~laridad en una inscripción. 

Generalmente un graffiti es una inscripción gra.bada~ e;~~o;i~ió~ a inscripciones pintadas."'" 

" ... a diferencia de la pinta, (el graffiti) carece de significaciones erótico-cómico-políticas, 

aunque puedan encontrarse placas con alusiones a la P.~li;;i~~; a '1á clase dominante pero que no 

dejan de ser simples explosiones insÍintivas, sin relvindic~~l~n~s de clase mas elaboradas. El 

graffiti, por efectos de la transculturación chicana, hace su presencia en México a partir de los 

años setenta, siendo hasta entonces un fenómeno restringido a los Estados Unidos. 

San Jasé Insurgcn1cs l 9KIJ (Fo10: GLRomcro) 

"El graffiti o placa forma parte, junto con un caló particular. de un lenguaje de grupo, es 

una manera de comunicación extremadamente visible pero a la vez 1111dergro11111J o secreta, ya que 

va dirigido a un grupo especial: el de los jóvenes miembros de pandillas. La comunicación va en 

131 Wín lck. Charles, Dictümary nf arttropolfJJ:.V. Edil. Pe1cr Owcn Li~nilcd. L0nd~n. J .960, ~á~. 2:w'. 
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·',,_,·· 

una sola dirección:_ delesc~ito~ al lec_tor; no. permite ni ad~ite respuesta. Generalmente, sólo 

ciertos jóvenes e~ el bárrlo pÍJ~den J~er ciert~~ placás, p~rque a medida que avanza la integración 

del grup~ y se agill~a '~ expre~i~:··,~ es~o~ta~ei·~~~~á~a~~pa~i~s: .. ;;; 
·_·1,. -·.~:.. . . :' .. . ' ~ .. :.~;~- . . • ,. .~~--::'>;_._. ··-.i;::'.j->i·· ·., 

La placa es es~ndal~ente el :oinbredel.escritor que por lo regular re~ulta inventadopor él 

mismo ~l~ ~~;a b~~~d;~ ;~'.~~e ~e~~~e~e, ·~ s~;~{~~;i·~~hl~~J~,aÍ~~;natÍ~~·pÓ;a I~ e•preslÓn. Si• 

bien 'refleja una co.ndición social, Ío hace de máner'a'indiré~;a)i\~s~it~ ·,;, pl~ca una' lii~rat~ra de 
. ··:'~;.!.., 1;>:.>:-:- ·--<-

protesta implldta. "En él se proclama, generalmé~tc, Ja supremacía de u_nbani~ sobre otro· u 

otros, cuando va dirigido a otras bandas pero al mismo ti~mpo se ~onvierte .. _y es lo más 

importante el punto de vista sociológico- en forma de protesta provocada hacia el orden social. El 

simple hecho de pintarrajear paredes -parte de Ja propiedad-, por ejemplo, se transforma en acto 

reindivicativo y de agresión instintiva, vale decir inconsciente de clase. "IJJ 

3.1.2. ANTECEDENTES 

Como ya se dijo, el _graffiti de las 

bandas, comenzó a tomar un mayor 

auge durante Ja década de los setenta 

en Jos barrios de Nueva York, cuando, 

al principio, pandillas de jóvenes 

escribían sus nombres. Poslerionnente 

evolucionó a formas más artísticas, en MoJdos Je .. r.igs• realizados con spray y ro1u!Jtlur. flpin for1JJftJ 

donde se buscaban maneras más los Graf]iti. Craig Cnslleman. 

IJ2 Villada. Samucl, los cholos, transculturación chicana e11 handas¡u,w11lt•s. Edil. Uni\·crsidad Aulónoma de 
Sinaloa. Mé"ico. t 988, p;ig. 21. 
l.3J Lópcz Caslro, Gusta\'O, El cholismu en ,\/iclwacán. Rc\'isla E.,·tutlw.'ii sobre la ju\·enltld, CREA/CESJM. 

Mé"ico, 1984: No: L págs. 76-77: 
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originales y bellas·~~ ponere~~.º.s nombres los cuales decoraban con dibujos de cualquier cosa que 

se les oc~rriera, desd~ no';~~ ha~t~ per;~~ajes populares como Mickey Mouse o el Gato Felix. De 

Nueva York.pasó ·a ~t~as·'ci,~d~d~~ n~~eamericanas y en la ·que definitivamente tuvo 

impactd;fi,~;:~~·~~Ái;~~·l~td~~~e;~(m h~y se pueden ,:er niiles de murales . 
. ;. · .. ;,·~: ,_,·,' '.''/ ~:':';~:::;/::··-~,,:,: . 

mayor 

En Núéva Yo'rk; consigna Craig Castleman en los gra!fili, se han tomado muy en serio a su 
_:· ; .. < ·7~ ·, ,·)~'.\'.!;" .;; -~·; :~ .. :-·:.,_" .. ··;.. ' 

realización. L~s graffitisias, que empezaron su trabajo en solitario y sólo aquellos que iban juntos 

~ la ~s~~~I~ o vÍví~Ít· en la m.ísma zona se reunían alguna vez para hacer una pintada colectiva, 

hacia 1972 empezaron a reunirse en toda serie de puntos de encuentro que habían surgido a lo 

largo de las lineas del Metro. 

Con un código tácito muy estricto, los graffitistas de Nueva York, realizan sus obras bajo la 

consigna de no "pisar" la de otro, una obra ''pisada" se ~onsid~~a 'destruida y se convertía en el 

blanco de todos los escritores. Así pues, incluso la niás p~queíla tachadura podia dar lugar a la 

eliminación total del trabajo. Tanto asi que cuando ·un: iraba}o e~a tachado se tomaba como 

agresión y reto, pues quien lo hacía dejaba su propio graffiti, que era tanto como dejar su nombre 

y dirección. 

La inseguridad de las calles hizo que algunos graffitistas neoyorquinos se reunieran eri 

extensas bandas dedicadas exclusivamente al graffiti, y posteriormente estas reuniones dieron 

como consecuencia la creación de asociaciones a las que llegaban, ya sea por iniciativa propia o 

ajena, estos escritores en busca de nuevos caminos con los que poder reencausar la pintura graffiti 

hacia otras formas de expresión más libres y artisticas, mejor aceptadas socialmente. 

En Nueva York las dos asociaciones más importantes de graffitistas son la United Graffiti 

Anists {UGA), hoy extinta, y la Nation Of Graffiti Artists {NOGA). Actualmente funciona en Ja 

ciudad de Los Ángeles la Earth Crew. En México su paralelo es Tepito Ane Acá. 

En nuestro país, esta modalidad del graffiti aparece en los aílos ochenta, con el fuerte 

movimiento de las bandas de los Estados Unidos y Canadá, tomando auge en los últimos cinco 
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años de la década en donde _no sólo constituye el_ lenguaje que emplea _la band·a pará deÚmiÍ;r . ·; . ·.· . ·' .... - ·' ... , . '-· . ' .. 

territorios sino, sobre todo; para emiti; mensajes ·de inconformidad.·. 
' ~ ' . . .-. ' . i(·\"(• ... :; ' "..: ,·., 

"Este tipÓ de escritura se introdujo desde hará como Únos dÓs años qÚe empezó esta 'onda' . . . ),, < :;"::<_;:p _'.-·•,'!·'···: ."-:.:~·-·:.<·'i_i '.'.·'.' -'.-':' ~; .. ~·¡.·/ :(;J~-- ,_:/··~lt ::; ¡ ;~ .. :! !·::·;·:·,i·::·-·' ,'.'·;·' :·. 
( 1980 en el momento· de la entrevista), de la 'onda chola'.-. Le ·andani pegando a los tres años la 

escri~ura §ta,'~, P,os p~i l~:vi,;tr~ª· ~J.~. a~a,~~.~,Y ,:~:~~;~''.~~.~~~~a~:tÚ~~f ,r, ~. ~a.bo .~.~~.ª P,~rá . · 
que ~e a~ab_e es_t.~.:mad.r~\.P_'?rqu~ p~ra .que llegue ·a acabarse esta 'm~drc' tendrán que qu!t_ar_gises, 

. . . :'." - •:. i, .~· •.-.::\' :J' .~-~".'\:' ~~:.~:'!-."' :!'. !, 1':'':•1' .· ·-,:~·-·. :· :::~;;1 (·::-:.:~: : ~'.'r.:: ;.,e'!{:,\•~: <Í_.~''.1-f ,';,:_·. ~J _; ~-, f/ ;'· ,í.-'. _·.:;··;~~ ' 
borradores; pi unías y colores y pinturas y todo. el 'desmadre' .. _Sin embargo· eso no se, hace, 

' ·«·; :: ··•, ':.:'··~····~_·,·'-·'(, ~~~-;t•_'c.,;< •. : '.'·~--_..~: • ,._ · .. ~·.·••'.·¡~ .1.'.: ,//·,!~;/~··'.'·,·j•,.f .. ;'·~;·\• - ·«'.7.; . 

ira'gu~cha'aqui. "~J" 
. ·.: .. 

·.,._·,. .-; .. .¿,. 

La _evolución que ha tenido el graffiti hasta llegar al realizado porl~s band~s muestra hoy 
r _ , ..• ~ ,, ... ' · .. • 1 •••• • , • '. • ·: • ~ • - ... •• • • , •• ., •• • • •• •• • : •• ' ' !e · • · · ~·. 

Otro .tipo de ca.ractCriSliCá~ diferfntes a las dC la tradici~nal pÍ~iB Politic~l.' :"~'.-~ 
, • ; ·-,~- ·:::::, ·.·L :·.-, ··::-. 

3.1;3. CARACTERÍSTICAS 

··;, 

El graffiti de bandas es local, realizado por y para una com~nidad cerrada, por e~~:>' res~ha 

extraño. para quien, no pertenece a, ella;. convirtiéndolo:,en .~-n sulÍl~nguaje, qu~- puéde _o no tener.· 
._. -. "'·-··.·'···'.;·-·_ ... '"':·--·~~-~·-.·.,~·-.··,¡·•·,., ... ;~ ,"·, .... .-:, .... ·;~.¡.-,,.. _;.' 

fortuna y extensión territorial, p~ro que unific'a a.lajuve~tuÚri~stos dias.'. : •. . . .. : '· . : . ; . ; .... , ......... ,.' -- .·., ... ,, ...•.. ->\ ·' ·'· ,; ;: ~~\ 

.· : Como se•· ha. repetld6. i~si~(~~t~m~~i~ , una.• d~ · sus princip~l~~ ca~~ct~risticas ' es la . . _ - ;_ · ..... ":; :- ~ ''.:":.· -·: -· ... ,.: ... · .... -:·'.·: ~,_._. ... -,. .... ;-.· "··:·.:.-- ·_r:.· ..¡.·:_:; _ _,.. ·;~,<_-;..,;;~,::~· . ·,:·~:· 
ininteligibilidad para quien lo observa .desde fuera ... Algunas .bandas,'.'hacen un 'tipo-·de letra. 

·. . . . . . . . ' . .. . . . .. «; :·· ', .. , ;;> .·, .: ~ ~ ·;:.,?:,.'..'.1;':,:' ' _, ·:~_,,; •. ! .": ,. ; . 

diferente al común,. puesto que tomando la letra orlginal .del .alfabefo .. i~tino; ·modifican .sus 

contornos dándole una matriz de exageración y atracción vi;i~le, ;ep'r~~~~;';;i~~:~e:~~~ ~rJ;ia~ 
... ' .:·~"·' t" :1 ,., ••• ". ·:_i • 

actitudes. 'Es un tipo de letra que no aprendimos en la escuela. qué_ nad!.;_-~Ós_ e,ns,e~ó y", que 

escribimos porque nos gusta, porque es diferente' me dijo un cholo de _Tijua~a. Lóscholos l;an 
.... ;::;1·'. .• .. ; ... ; 

logrado construir un lenguaje muy amplio -como intentando hacer patente su alejamÍe~to_ de los 
... ··· .. '.,"' ,.· 

patrones culturales; producto de la degeneración de algunos términos tanto de!_ españo!' como del 

134 lbid. pág. 3<• 
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inglés ... El graffiti junto con el caló slan¡: panicular forman pane de un lenguaje común al grupo. 

y son instrumentalizados para hacer patente su inconformidad y rebeldia."IH 

lnlcrior de un auloblls Chapultcpcc-Aca1lán 1989 (Foro: GLRomcro) 

El graffiti de los Estados Unidos y el realizado por los cholos de Culiacán, companen la 

angularidad de la letra. Trátese de una letra de molde inconvencional, donde hay poca redondez 

en cada signo y con la cual se escriben cienas palabras: nombres o apodos de los integrantes de Ja 

banda, del barrio, y cienas abreviaturas que en ocasiones, ni los propios miembros de la banda 

atinan a entender, dadas las innovaciones que el libre albedrio permite a quienes lo elaboran. El 

empleo de estas letras llegó a diferenciar a los escritores de cienos barrios neoyorquinos, por 

ejemplo el graffiti tipico de Brooklyn era el que usaba la letra muy separada y adornada. 

La forma es imponante, mientras más grande y complejo sea el graffiti, asi se trate sólo del 

simple nombre, mayor estatus o reconocimiento tiene al interior del grupo quien lo escribe. 

m Jbid. págs. 76-77. 
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• i ... ~·· .. 

/4os Cho/ns, Samucl Villada (Foto: Luis Salg;ido) 

"Los espacios en donde se plasma el graffiti son: primordialmente muros y fachadas de 

casa-habitación-comercios, así como el interior y exterior de autobuses urbanos. Eventualmente 

toda superficie, todo objeto, es susceptible de ser 'adornado' con graffiti. Rasgo interesante de la 

acepción común sobre el graffiti al denominarlo 'placa' asi como su significado primario en E.U. 
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referencia a la placa IJUC portnn los elcmenlos de la policía "116 Por lo rl'gular los nombres que . . 

escriben los grnffitislas s.on apod~s o'deri\·acÚ>ncs de sus n~mb·r~s ~c:;1\es. . . . -. . 

3.1.3.1. LAS.HERRAMIENTAS, 

" . ' .. -~ -
· .. ;" ··• .. · ·i·J ....... 

De ~cu~id~·;i1¡/bbservá~io~e~ directas que se han .realiudo a propósito del presente 

e~tudio, y de lo; ~~~~te:· de\:asil;Ín~n consignados én ~u libro l"1 ClmfjW (1 !e;ruann Blume, 

1~87),-pucd~·-~~~U~i~~~-q~c~.IH ~ri·~~r~\~,~~·m·i~Ó1a ,~mpl~¡ida ~n ~.~.tC.·-,;¡;~ ~e gr~1~~¡ fue el_~pray, 
d~ ahí: q·~c s~,·:1~ J,~~a· c6n~'Ídera~~ como u.nn cara~tcrist~~a i~-m~i.~eni·~ -d~··Js,¿,::'·~~n: ~~ba:go .. 
actualmente casi no se usa. También son muy recurrentes el emple~ de Sises _·de cOJ~~eS:· há~1a. i.a;: 
pinturas acríticas, plumones de fieltro y cr.iyoncs de cera. Los colores más comúnmente 

empleados en la elaboración del graffiti son el rojo y el negro y, en menor medida el azul, el 

amarillo y el blanco, Cste ühimo sobre fondo negro, de acuerdo a las observaciones directas 

realizadas por Craig Castlcman. 

-:. ~ .. -

Rensla dt• t'H11dm.' .mhrt' lit Jlff1•nt11d NO\ 1cmbrc l 1JK~. 

l .llí \'1llada. Samucl. op cu .• p;ig. 211 
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3.1.3.2. LOS CONTENIDOS 

Otro elemento que se inlegra al graffiti es el dibujo de distintivos para una banda, que busca 

la identidad· en signos compartidos, pueden ser signos 

religios~s;' pero también pue,de tratarse del retrato de 

pers~najé~: famosos, defionis1as. artistas, o bien paisajes 

urbanos O .animaies.;:'aunq~e. la' ~ayo.~a refleja situaciones 

políriCits ·o :·~ociale-~;,-.·as(~~ma·>problCmas que afectan a 

todos, ~~fil~ }~ p~_(,·~~~~;. ~~r. Cje~npl~. Unos son realizados 

con h~m,ci~ :~~ro_I~~ ,hay ~~-d_ai~ trági~os. 
-.. L¡. ~d~.P_~i¿~ ~~~·.·~~~ivos religiosos como medio de 

exp~es.ió~ ~~-.'~-~e. d~bc ·: i~ilí'o a ·que existan una práctica 

~eliÉi~~-ª s~pe·;·¡~·~ :. e:-::). si·~·o a que consideramos que la 

·adquisición,·dé ·estos· símbolos es hecha como fom1a de 

identidad, que retoman de los Cholos.Chicanos, para los 

cüaleS· l~:'::vi·rg~~ ·y J~s.'.~imbolos nacionales representan 
. · .. ".. . 

p~ecisamenle esa parte de su identidad cultural e histórica 

que Ja sociedad norteariiericana les ha menospreciado. 

"Los lemas del barrio .tienen que ver con sus propias 

condiciones de vida. ReflejaÍl elementos que Jos identifican y ~:::~:~u;~~· cJ.tudws sobre In 

cohesionan, pues al hacer esto reflejan fuerza. Los murales y ~~,~~~~~~H~ordoba} 
'-~-"-'"'-'~""'~=o"'-~~--' 

graffili van acompañados de la firma del barrio, de la del 

171 



' . . . 

J.J.4. CLASIFÍCACIONES 
":,,~ .. ,,,,.' ";::.·: 

-'·'' 

.·:'~·:~.~,::· '.s_·¡,'~. '\~,'-· 
···"'''. 

En :.é~a.~~~ .. ª l~,.~~~~~~~-i~~d:.~ _i~ .. ~~Ogj~~~ .de;es_t.~~~.~~am~.i_ .P.u~den :e-~c53nt.f~~sC ve!dadcros 

hall~~~·\~~~~·. d~niost;ando. +~ .. ·8~~ · ;;Ú~¡~~ .• ~~~r•+~i~~'.~~· •r o;m~s,.)' constantes 

amalgiinieñto$'_dC ele'mentoS áparenteñlente cónirádictclriOs;:, ·.-'.:-'<-
... -· ; : ;;!:."" -. -. . _ _- .. : ... _'; -- -.·~ -:: ·.;- ·-:~:,~/:,.'-~-.-'1.·-!··:<[;:;::'::.:_;t\~,:."·· >-:' 
. Er1 lris·~~tado~ ,Unid~s laS,.~bras·~e cl~si~-~ª~'.~~e.~c~erd~ _a su tamaño, es1a dasificadón 

podría C~ple~~s~_.en.la~_que se '.ie~;iZa~.~~~·d¡~~~t';~'-1.~~{~~;:~0in~ndo en cuenta exclusivamente su 
'. - . 

dimelisión. 

· Los graflid tienen cin~~ foí-mas ·d~ -e~Presión; se distinguen ~~¡,-;J~~iiiiil 
generalmente por su tamaño, su_ situa~íón. la complejidad del 

disei\o o por los materiales ~tilizados en su realización: 

3.1.4.1. FIRMAS O CONTRASEIQAS ('tags'). 

"La firma c~nsiste en el nombre del escrítor pero realizllda 

con 1etf-as muy estilizadas y enlazadas. Las firmas se escriben 

rApidame~te,-a menudo de un ünico y ágil trazo y casi siempre en 

un Solo color de tinta o pintura , .. las fim1as son tan personales 

como la propia letra del autor [frecuentemente se realizan con 

rotul~dores]: 

{.mfiMJ)it1 Cr.11gCas1!..:m.m 

1 :n Villcu1.11cla A'itf::. José-1\.f;tuUcl. f."/ e l11~iu1110 ~n Ttjumm fn'!_h'ci•ilt•111,.,'f J' cm1n·¡mmll:nn11m. Rc\\stil h\111rl1111 
.u1bre ln¡111wuuc~, CRENCEJM. na. 1, MCsito. l9Mt Nucrn Epoca. ¡xig. ~H 



J.1.4.2. "LOS VOMITADOS" (fhrow-up) 

Los vomitados, generalmente consisten en un nombre cuyas letras fom1arl una sola unidad, 

suelen. h~cerse en un tipo modificado de 'letra pompa: letras gruesas, simples, injompletamenre 

pintadas en un solo color y contoneadas sin mucha precisión con otro color más oscuro. 
1 

J.1.4.J. "OBRAS" 

"Se les llama 'obras', abreviarura de 'obras maestras', a los nombres que constan le cuatro o 

más letras pintadas generalmente con sprays. 
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J,J •. U. OBR.\S DE 
"ARRIBA A ABAJO" 
(lop-10-bolloms) 

"Generalmenle denominadas 

<t-10-bs> se trata de los nombres. a 

menudo acompañados de dibujos y otro 

lipo de decoraciones, que ocupan todo (el 

espacio} de arriba a nbajo, pero no. iodo el 

largo. 

/.os firnl}ill Cmig Casllcman 

o/f,•1•¡/l·.¡fl . .,:t 

/.111 (jr,~//111 CraH! ra~1li:mau 

"Se llama así a los 

nombres y decoraciones 

que los acompañan que se 

extienden de un extremo a 

airo del espacio. Un 

E-io-E se realiza de forma 

colcctiva".1 111 

1 JH t'as1lcm:111. Cr;ug. /.111 xrnJJill, Ed1t Hcrmann Blumc, Madrid. Espml:i. l'JH7. p;ig. 42. 

FALLA DE OH!filEN 



Existen rarnbién las pintadas n.1onumenta~eS·o gratliti mural. una de 1as-más rá~oSáS 'es ia'del 

Chii:an·O Park en donde a la pa_r. d~ ;aS_.Consig~as ~~líticaS, tai~s como ¡h~í;.~j¿ ·.~l. ;:¡¡,~~e'e.~.'Íro!~ ·y u~ 
sen'cmo·, y s~.Ó~ido · .. pensami~n-~¿:~;'DJ}~/~~~ .«ftt:fif~.o;. a·. riú.\Kt~ ·-de .. ~~rec.';1: riiÍi~·Ü/f~,,. que. d 

•• , .. i . ' .• ••'' ; •• •· ,· • , 

rt!vo/11cio11ario ·,.~fda~l.,.~;· .. ;,,.;~ :gúÍ,;t{_l? iio?Xr~/~dt.'.~· ,\"c!Jtli111i~ÚIÚ."i¡.C{i.•··¡i~Íi~>r; Í.'h~ • .-~:éJii~ )~~ ~U~i~~ la 

raza to~O.la.-~ll~ y ~~igi~ s~s ·~~~ei:·h~~ -~¡~.:i~o fl~;,;,~ ·se i~~crib~·kta~1~Íén· gi~nd~~,:~'~~lizatiÓne~ 
icónicas· enire. las que ~obr~~~~·en _J~s'-fig~;~~ de Si~~eíros, ~Uauhtémoc, Flores MaSó~ y. Zapata, 

de los que· hablamos en las clasificaciones de pintas murales, por ello no tiene caso volver a 

mencionarlas. 

""""'dJflttci Septiembre l 9M6 
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3.2. LA BANDA, 
DE LOS BURGUERS A LA CALLE·. 

3.2.1. ANTECEDENTES 

Botas altas, ca7.adoras de cuero 
con chapas de ,\'ex Pistol.r y los Dugs. 

Silbando salen de sus agujeros los 
\'agos de la banda del Kung Fu. 

Desde el suburbio cuando el sol se \'a, 

a lomos dcJ hastío y Ja ansiedad, 
\'icncn buscando bronca a Ja ciudad. 

Dile a tus hijas hombre de la calle que 
escondan su \irtud y su reloj, 

cierra rus cinco mil con siete lla\'cs. 
da la alarma si larda el ascensor, 

duerme \'CStido, no apagues la luz, 
guarda el radio cascttc en un bat'JJ, 

que anda suclla la banda del kung/11. 
Las mo1octclcras que mantearon a11tenycr 

los conducen hasta La Badicr. 
Seis tubos de anfclas. dos f:lmiacias. 

un trio por si se les h:u;c alguna violación. 
A ritmo de guitarras asesinas 

sejueg.1n el destino a cara o cruz. 
En El Caso ha leido una \·ccina que 

ha caldo la banda del kungfu. 
Podéis dormir tranquilos otra vez, 

ahorrar unas pcselas cada mes, 
lrabajo de rulina para el juez. 

Del pan a la cena no conocen otro ho1cJ, 
porque la quinta \•ez van a Carabanchcl. 

Se cortan las venas, se lragan vidrios con lal 
de que los lleven al hospilal 

¿qué impona si rc\•icnlan algún día 
miemras cs1én las cosas como cst;in'l 

Su colegas de lucha, entre vfas, 
la ley de la namja hcrcd.1rán. 

la banda del Kung F11. 
Joaqufn Sabina 

En la actualidad la noción de juventud ha cambiado y la de hoy ya no es la misma juventud., 

que a su manera presentó la balalla en los años sesenta y setenta, ya no es el mismo grupo de 
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, . . .-:-·:i·.: ·.~ •:. (~, r\J ,:"e~ 

jóvenes que buscaban el cambio y jugaban a hace; I~ hisrcirfa; ial. cÓ.mo I~. ~irnos ·~n. iéi~ capítulos 

anteriores; hoy.son Jos jóvenes deshere~ad~s. los ·~J~ no esp~~~tt"n~da,·~·ue ;~:~·Q~iere~··nada: que 

viven el hoy ~in atención ~I mañana, pese a que la~ ~grup~cÍ~it~; j~ve~il~s:~on fines ~~ ~~io n~ 
·>:;:," . '.·_ ' ' 

son un fenómeno nuevo, ni están ligadas de foniiúse'nci~ia 1a'civili~ciÓÍi in<iustrial. 

Actualmente se tienen registros de grupos de jóven:s';: ·d! la ··~;s~~\lase ; :~,d~d, en 

numerosas sociedades primitivas, particularmente···~,¡ Africi·'~· in'ci~sd.·anÍii~a~~~1~''~ntrelos. 
indios de las llanuras de América del Norte losfóvc~~s fÓi;;;~b~n J~'gnÍpo á~~~~de la.sociedad 

De ahí que sepamos que las bandas de ad~l~~é~~iesq~~ s¿;~isl1~ d;· I~ sÓ~i~d:~ no;~~lo p~r~ ~ivir 
- '-~ . - '•. ·, ,·. ·,~·- - • --· - ' .,-,~--~ -,., ' - .,,,-. •. ,<-.; . 

por sus propios medios, sino para cometer ~ctos prohibidos; las ha h~f Ído~~~~ sie~p;e, .· •.. ' ·. 

La única novedad que present~n h~Les~.~~}.~~os'.HiiH~f ,::¿7~q~~l;tº,,~e~~:):"i.~g6n 
estatuto institucional en nuestra sociedad; y que su alejamiento.de la'.11.ºllllª;·.r.,.f'orzado· por to.do lo 

que hay de vago y co~tradictorio e~ la d~fi~icló~ de,;u ~;t~tJtri, to~a ·~arác,ier de ·pe~~an~ricia 
hasta el punto de con~ertir~~para los intiresad~~~~·~>i~til~~~A~t~~ f·'L~~~~;_';~~ ft~~~io, 
mientras que, a los ojos de la sociedad 'respon~á~~~\-.~~,~?~Yi.e~.~~1 ~~.~~-f~~~,~~~·~- P.~!~~ógico _que_ 

desencadena todo un sistema de represión, de explotación y'de r~~~
0

pe;aciÓ~ "'~',' ,· ,; ... 

Los movimientos juveniles que aparecen, de;.d~ x:R~~~ci~Í~~t(EJ;ope~'Occidéntal; 
gestados regularmente en las universidades y qu~ ~es~~~s ·d~ I~ ~~gu~~~ ~~e~a"~~~~i~I ~d~~;~/e~ . 

.. '';;: .• .~.!! ... <'' ? • _;·' 

carta de ciudadanía como formas importantésd~ có~d~clá.~~l~ctiv~ in;;;~.'~~-dentrode la.luchade 

clases, no tienen ya que ver con l~~jó,~en~;,~ej~w~1¡K~~~:~~0L~~~.ºdÍ~ca,~~°.~~secMórnlcas 
sufridas por la segunda guerra mundialpem1itió que muchos jóvenesse separarán de sus familias 

::::~:¡:~orarse a las nuevá.~ r~l~~~i~~fs d{~rof~~~(:~~i;~Bh~~;~{~ :~~as, 1~ambién nuevas, 

Ante esta nuevasit.uacíón social. que "'les niegáa' 10: miyoríide los jóvenes las condiciones 

propicias para s~ óptiJt1o desa~ollo,' ~o~de cl~b~ll de;~n~;ent~;-p;o~Íe~~; de desempleo, deficiente 

139 Villada. Samucl. op:cir.. pílg. t4. 
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'alimentación, marginación Y .. no p~cas \'CceS ia·feprc:sÍón,,"lciS jó~·cnes ·irí1ranc:dc' 'enco111rnr su 

manifestación a través de for~1-~~~,~~-e les bri~~J~n C;11ri.~·,'~~~ e~~¡· ~~-~~.ri~oL~si ~~¡.~~n ·I~~ pandilla~. 
'fas bandas. las dh'as, las xail;ia.\:: .ios barrios·. C1c.~ Es "a lia\·é~ ·~; eS1as ÓÍgaÍliz"acionC~ informales 

''-·:· ........ .';;.!',.,._ .- ;·:.:-:~·"·.:···.:.~'.·:"'.:·:."/ -.. :."."·¡:_/,.~:·:,: ··: 
t¡ue los jóvenes c'ncue1_11ran -~u}den~idad, que· adquie!en ~~.nfianza e~ si mismos,· que ~ncuentran la 

fueiza necesaria para·e~pr~sá·r 10 quCcdC fáimíi iri.di~-idUal nó· sé-3treverian·.-:A .tra~é~sde la harlda; la 
_¡_'.- ••• ' :· •• • • •• • • ' • • • ' • '.· -·~ .. : .··.' •• • •• ,. •• , - •• -·.·-· 

fantasía comienza, a\~q·u~fi~ .~rCmeílt~:s. dJ ;~_aÍi.~;d":_:~~~ . "' -:·,,~; · · :1- • :.,_!~t::J': 

' . 'A 'ª' pan~ill~~;ab~.Xci,+;~·)~' ·~~l~dc~rif~:·c~.01~.s-~~~,"~~.rri?f~~·s~+i¡;0én ~. 
carác1er primario ·~_;1~nl~~º-·.q~e. ~~.: ~orma_.~s~~~l~n~~~c?-~·~;· p~_r._l~- .. ~~~:~~~l._~1-~_::~~~-ª~ _.~r~~.nas: c.~n 
dirnsos pr~pósi1~;É1'•,.;;~".i~' ~~:~~~ ·¿;ti~ÍcÍ~ ~~ ~n1\~nfd~i-d~¡~.~~;i·~~/i:.,;;~n. ,;,~chas 
tipos- de pandiilas,.',~\ne'íludo:~e·coOSidcra ·que: éSÍ~s se e~~Cntiari eO Co'rlmcto .. cón el Oíderi.soéiBI 

.' \' son;.i-cl~cÍOnad3~ ~~~n ~·~·¡h;i~j~~~i~¡f~{¡'~¿~¡ . . :: . : -·~~_,::;·J~f(:; :.;:·;. - .r.~~:í_:.J· ~- >~~": ' .. -~· . . . 
• ·;¡' '·.•.· - ,:-,7·:·,.r .. '-. '..'·~:, ~·;"¡;c,~>1' 

-.. s·i bi~ri "Por ·li~.,~d~~ 1'a's Parldilla~ --di·c·~ G001éZJar~~--s~;s~n·é;a~· ~c;m~ ;~)~~~·-~ u~iÓ~ de. t;aírio 
' ·º·- ~ :',: ' . . . ·, ". ~·-:; . ' . ·.· .~·- . >- '"·' • ·-

con !a tiñalid~d de'dib-uj8r la perSOñalidiid o identid"ád de 'sus
7
iiÍiCgrarlles,".a nledida·que.se v~rí 

-":'; ·:· i:,:: :>: {,>.·! -·,--.'•('.: ..... • . :·_\ ·.··.:;·.~;. :'':5_;;·.':{'.:;· .~ •';,:':~·~ .. ;, .. ;:::~·;::;' ·:,,~;;··:'" ,,'.'' ':"· ' ' : . 
desarr'ollando pasan a corpora11v1zarse como md1v1duos o grupos.'i.:- ... "-''i'',' .. -<' .- '; ·'":' .~·: 

·,~.:.- ·>; '· :,-,: . .-.·._';:.y·.!;.·-1·.~· -·'· ;.. . ~'.. . . . '· .. ··-.'·. ' .. : . ' : -· .. '· .,: . ', '"· . -_. · .. ' 
'

11 En un ·~ontCxtó dé ·crisis económica, la banda juvenil·constituye un medio de transmisión 

. de comporta~1ie~1·~~ ·~oci.al~s y Políticos ihédi~oS·; es una manirCSiación de ~cch~o y desencant~ .' 
. :.·,-;..... ,.;_. -.- , . ·. - - -. . -. .. 

:'aJlle loS érectcis dC i.a ·~risis Cé:o~ó.mica·Y rren1~ a Una ~oC.iéda'd qu.e '1os ag(ede"Y margina. En ~arioS 

sentido,~,";a bá~da ~o~firm·~ 'Ía ¡~;~~. ~.~Údi~ñ~ d~}ijS j~Y~n·~s~- iispec~~~ .qu~ los ~bliS_a a rec~n~-Ccr~,~~: 
. como Iris no 'invitados ··a· la fie~la',: los rc~h.~Zádo'S;:l~{marginado~; y es1e recono_cim.iCn10'·~-~ sf' 

mismos los c.~nducc; en o_casiones. ~ !11ani~cstar,u~.pr~fu~do desprecio por esa sociedad que !os· 
orilla a tales cxrremos.· Esto e.~el_i_ca p_'!r~Ju~,_ ~~_yaria~ ,ocasiones, la banda surge .. efl: l~s zonas 

urhanas,m;tr,ginadots 'Jl_u: general~nenté.carcccn d~ los ·ser:vicios urbanos 'ninimos, situac!D~ que se .. 

agudiza con los altos niveleS de"há~.inami~rl10, de pro~iscuidad, etc . 

.. "· -. 

14U Valcn/uc:la Arce. JosC Manuel. op.·ci;., p.ig. 51. 
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R~Visla dt' &111d1ouobrr laJuvenlud. No. J. 19R4 

''No obstante la heterogeneidad de las formas en que se organiza la banda, sus actores. Jos 

chavos' banda encuentran en ella un mecanismo de identificaciOn y de cohesión colecliva. pero 

tambié~ de diferenciación: enlre ellos se sienten iguales pero distintos a los otros. las constantes 

de la ~nda son: su carácter espontáneo. apolítico y la apropiación,, simbólica o no, de un 

lenitorih. Sus diferencias se manifiestan en 1a fonna en que se apropian, recodifican y viven su 

1 . ' . ;79 

1 



prá~!ica. cultu~al: .son. roc:kl!rs, tihiris, ptmks. Su .vestimenta, la música que consumen, sus 

pasquines, sus graffiti, su lenguaje de comunicación e interacción, muestran una in~osp~chada 

c~~ativi~ad cultural: 'nosotros no seguimos la moda, nosotros somos la moda111
.1 4 1 

3.2.2. LA AGRESIÓN, 
INHERENTE AL CONCEPTO DE JUVENTUD 

"Pese a que Ja banda juvenil se compone de varios estratos socioeconómicos; no eS e_~ónco. 
pensar que un sector impon ante de los chavos banda son producto de situaci,~nes d'e ~~r~Í~a~ión 
social extrema, por Jo que asumen peculiares medidas de rechazo y rebeldia. · L~ ·banda ju~cnil 

-.. · ·:--:.:::f·>~~-~~::~'>i··'.e:'l~',::·;'.;~1r,· .... F 
tiene dinámicas complejas y heterogéneas, sobre todo porque co_nstit~ye. una' forma: de 

. organización espontánea y tendencialmente apolítica. 

Su espacio de organización es Ja esquina, el barrio, el territorio d~l .q0

ue ~e ~p~~'j,ia "p~;~ 
. . . .. ·_: ,·>.:':/,:,,;,._~~~: J·i·.(·~,.,·_:-7., .. _:;·: 

rechazar valores sociales no companidos -contra la familia, Ja policia (léasé la tira) y u~~ ~sociédad 

que Jos rechaza y margina- o para demandar satisfactores de identidad colectiva. Ante' u~ ,medJ~ 

social hostil el chavo banda genera mecanismos de resistencia, sean estos contestatarios o 

contraculturales" 14'. entendiendo como contracultura a la cultura que se'~;o:~'e ·a\í' c~Ítur.i 
:--; . : '. . -;,¡;, ',) :. ; ~- ;_ . /;· . -', '.' ~·.;. -

dominante, y son creados a pan ir de que Jos jóvenes no pueden satisfacer s~s .. n~cesidad~s y ansias 

consumistas, dada Ja parquedad de sus recursos, en una sociedad cuyo'esq'ué¡;,ij'(!~"á,;imÚa~ión es 
. . ·; ~,::;;:·~. ---,. -. 

consumista, hasta en Ja cultura. 
", ~· ~·~·· :_~ 

Desde luego, "la consideración principal gira en tomo a que Ja juvé~tud está én un proceso 
.' :~,:~:-.' i:;:,.--i ,«.:t . .-. ., 

de formación, ya que 'todavia no ha adquirido la madurez y Ja sensatez suficientes' y su inserción 

plena en Ja sociedad todavia no se ha completado; esto en base a qu~c~~-stÍt~;e:~~'suj~to q~.e se 

141 Salv.ar Sorclo, Francisco, Snciedadychnvosbanda, Rc\'Ísla Topodrilo, no .. ~8.-M~~ico, l1JIJJ, pa~. 12·1!5: 
142fbid. ' ' .... , ... , ......... ,'"\•'. ... •·'."' "' ' 
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defin~ por ~I 'ot~rgamierÍto' aúri ini:o~¡Ílet'ci de• dere~hos, y éi · lógro aún· pendiente 'd{ ¡iosicionés 
'; .. ,• .. ,,,.,. 

"La resultante ~~'la' cértifi~aciÓn/es 'por tá~to; ,ia de ~~· s~r que' NO ,ES 'suJETO DE 

CRÉDITO SOCIAL y por lo ian•t~' se; justifica s~;rebeJdia p~r in~~tabIIÍdad, su·· falta de 

compromisos sociales,· p~rq~e ~~r}t'J~,~: ';~~~m}~~1~ ~' 1Ü~~iii~d'ü~r:.1?;~is~o.',•e, j~stifica 
y hasta cieno punto se 'tolera' [esta're~~l~la];'de tal ,manera que no' ... ~uede, ser rebelde más que 

cuando se es joven por qu~ esnatüril.· SÍ•~e e~ rebelde y ya' no -~-j.oven, se cae en una 

contradicción { ... ) anulá~~~;~'co~'~1l~'i~:~';~:~itiii~~;/J~- q~{;~~·l~s ·~~~~as sociales las que la 
' ,'"; :.:... .'--( :;.'.,--_/; ,.::::~0:.í'.~~~"', ·.;~·-~}:; ;· ·\·)~·~(t~i'. ,:~~- '!?-·~·-:: :;_-, '.~ '-'-.', .::';;'. · .. - -

generen. Este. es el sustento o la base del concepto elaborado en los SO y muy en boga en los 60, 
' • ',·. . . >:'.j~·~:-/ -!.-:~·c;'"l;,,·c~-'.·: ~¡::_',:-¡-;~·.':f_i:1~~:,_-.¡.:·.(;'.;.'.j;--;:- . 

de Rebelde sin causa . . '"''.;\. ;•:: ;;;.:; _ ·"" _ , :.', _ '·: .- . . ;:¡ ,_.:. ... 

"Sin embargo, cuando. ésta rebeldía se estructura· y se manifiesta en un movimiento qu.e 
-_-_-, .. , ·._ ... _._ .:·S_.),:_-!:f·t·-·}!"·~~·r.,t,,;~·;.'_~:,:.:::~;. _ ._.. _ ... 

cues1iona las instituciones ,sociales,-, como a.l~Estado· mismo;: Ja· 'tolerancia' llega a su fin y se 
¡. -, ,: _'• ....... :': ·:~~·::._ ,,,,:,_::;\··,'-'\,~;,."_;""".:/:·~-:-·;,._? h1 .• ~:~_:·~·>f,-~_ ~'.~::·';;y:-.?-~¡_--~,\;~; ,.,:_ ,,: .. \,'.·· - ;_ -

impone la represión: como s¿cedió
0 

en el éasci-éonc~et~ de l¿s ~sÍudÍ~~te;' de J~ éiud~d de México, . '.:_·.':~,; ,,-,: . .::.~...:: :- +\~· .. _;'.;_~- _:-:,;·-:-:;;-. ~ » '1.<;t_;·1-., __ ,:<~:.!'(.~_; ~:í'··:::.·,', 

en 1968"14l, - ,.~:_·._ .. ::'<~:.;,<:>.-_ ..... =-- · .. _1. _, __ - .. -·-:"' _.,. •• --. - ·-::·;·-¿i ~ :'i: - , - . -~- .. -
La noción de juventud que se tiene en los.sesenta sufre un. cambio sustandal respecto de la 

:: ; ·'.'' ::- :_:<:-··, ..:,.:·_-.~. '-/.'·<~---;,,:.';:· ;:>l;-~; ~ -~ .. ·:~·~. }.::~:;_:-~ ,'.;> ::·:._: .. ~ .. :.:.;:_ •. ·: ·(:,'.<".; . ~'/,.L.•: > t?L. 1~ ·_, .. _ 
que se tenía antcrionnen-te.· Lo que" Bntes era un Valor, ahora constituye 1111 Problimcz. ·. -'..:.. -. 

,,: ~ . -:-1, _·: --~:_::_,./<¡:_:·_:.~ .. ':;·: '.' ::(~·:·_::.;:.:.;.;.:::'/,:: ... ,\ .... ::::;'..::\'-·:'.> _::,:.~, ~/, )«-"'.! ;·;~: :!!.~«. · .. ~,_,::-.::·,;,,;f::_-· .. ?:' ~<.~ ;<·;·:): . :' ¡~' 
Aunque; por otro ládo; se encuentra el conocido rollo.de la familia.como generadora de la 

., ·:__.~\ .-, ··"-> ·_,- _::-,· ~~ : ... +:·-.<:_-'.~,·.;.:·,;:~·:".'~(}:\.;~y;j\·~ ~·,;t'.J~-.. ~;<'. :·; :·:;·;:.:~\~ ._.;1:):;\59'f; ::i;~{~·~!-:ú. ~·~.:<:': ;::~".~"·-:.-t '. ' 
problemática en esta cuestión. Evidentemente Ja primera respuesta que busca el joven Ja busca en·· 

. , .. ·' .:·· ':'J.- .'r~: :_.- .. \ f;·, :.:::., .. ~.'''.;:·~)::- ·t~':·•·· ;:;,L.;~>;•.:.;·"!r'.·'.;::\i '.:·?.: .. ·'· ~ ,-:._;,,:1 .. :: r.: _(~ ,~~''::. -,-,~;.; ··:" .' ::;~·-·~ ~_'.;- :t;:'.~.-.«:\;'i!: ::.t~··,:·r.t~~:-:~~, .. '.).:~ .. - . 
al interior de la familia; en 'donde la' desintei!ración a la que tiende ésta;' sobre todo en.,Jas 'últimas 

décadas, es e1;untodonde' convergen tC:d.as I~' i~ter¡Íretaciones.; §~;;iX~~~",~''r~~;;~~¡(¡~ .;· 
sene'.~.en.1.~ ~as~A;;~;i,~~~'.;~~!~;;~Fe~~.';~~~'.~;f &~i~~!~i.'f f ~:,¿~~~~rf~iP;'.i~f :~t~~~~,i61~ .·--
se manifiesta en la destruccióri'sino·también e·n formas ínás sutileS~ no cOser su ropa o 'no bañarse, 
. . , ; :·:··;' ~F: .;r,: •") :.(/.'·,1:.,~1t~>·. '...::;/»'¡ :.::>=~ ;_~·;-.- :: ·: : _.-_,:_:.:,}.:-~.>¿:,;,.;. ~{·" ,:;~:z_~;-:._~,~s,:.',<-'~-~·~~;1 ;;."~i:,~t::.:~~ :·;·!>~- ~~·.-_ .~:- ~'·'·: 

por .ejemp.lo. "De ahí :qu,e. tiendan· a destruir. cosas, pintar ~ÚiÍecos; ·aspectos alusivos ·a la 

14J BrÚ~ LCmuS.' Robcrto,"La pnli.'ie;11J~:Je lu'n~cióñ'de)~i·enlu~·/y .ru.f ra:on~~~:·u;,~.:~~/Íc~~~~~ hi.~;~f¡~Q, Rc\·J-si~ 
Est~1din,'i snhre lajuwmtud, CRENCESJM, l 983, pág. 69. · 
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se~ualidad, escribir en los baños palabras en doble sentido, etc. Esto es una agresión cuyo 

trasfondo es una rebeldía a todo lo que ya esta previamente establecido y aceptado. 

San José Insurgentes 1989 (Foto: GLRomcro) 

"Pero la 

agresión no se 

da únicamente 

entre personas, 

cotidianamente 

hemos 

testificado 

pintas en 

paredes, casetas 

telefónicas 

destruidas o 

rayadas, basura 

en lugares 

supuestamente prohibidos, etc. Esto se debe a un mecanismo de sustitución del sujeto por la 

institución que el mismo representa. y si no se puede dañar fisicamenlc, cuando menos se muestra 

el descontento que se tiene en su contra. "1" 

Pero ¿porque escriben en la pared, en la calle?, "muy sencillo ... escriben en la pared porque 

quieren demostrar su stahlishmetll, a toda la gente, que ellos están aqui, que viven ... porque les 

guste o no les guste a mucha gente, ellos siguen viviendo y ellos siguen manifestando su 

personalidad, su agresión inclusive, agresión desplazada ¡descalzada!, mas bien."'" 

144 Guillen Peralta. Guillcrmina. Inherente ni hombre . .-lgres1\•idad, fiel campnitern de quitne,( habitan los 
f"'mcfes urbf!s, 1!1 UnNtr.'iof, suplemento UniverwJm•en. Mé111ico. 3 de abril de 1993. p.ig. ). 
~' Villada. Samuel, op. cit. p.1g. J6. 
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J.2.J. LA CALLE 

-~Todo .1<>. q·uc téngo;,l~·.1cngo ·de I~ c:tll~: 
·cari1lo. seguridad: la' \'crdad de mi \'id:i. 

··· .:.,,. '~ :: . . · TodÓ Csocs pancdc mi 
. -· -- ;:i,cómo ansina nomás lo dejo? 

· ·· ií·o;. :- ! Lo que yo hago 
:.:: I~ rengo que hacer por nú barrio." 

' ,.: ,,·· ,. · Samuel Villada. 
los cholos. Transcu/turáclón chicana en bOndas juveniles 

La calle. al igual que para los movimientos de lucha social, quizá con un sentido aún más 

fuene para la banda, es para la pandilla su espacio companido, la socialización conjunta de donde 

surgen redes de apoyo, de solidaridad e identidad, es el espacio que demuestra que desnudos en la 

pobreza, indefensos ante la autoridad, son uno con ella y para ella. 

Colonia Condesa 1989 (Fo10: GLRomcro) 

La calle y 

el barrio, para 

los chavos 

banda, no es la 

extensión de su 

casa, Es su casa, 

el lugar de su 

poder, la forma 

de adquirir una 

serie de medios 

que satisfagan 

algunas de sus 

necesidades que 

de forma individual dificilmente adquiririan. "En la calle, perciben el futuro poco promisorio que 
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les espera, por lo que prefieren vivir el ac¡ui y el ahora; en la calle. aprenden a odiar y a oponerse 

con beligerancia a los valores sociales del orden establecido; en la calle con la música y con los 

demás integrantes de su banda, se saben temidos y odiados. se saben diferentes y por eso crean 

Re,•ista Je Estudios:robre /aJu\•entud. No. l. Junio 1984 

todo un código muy de ellos, muy de Ja banda, que les pennite socializarse entre sí y separarse del 

resto social. Este código se expresa en su lenguaje, en su vestimenta, en la forma de bailar con 

movimientos que reflejan todas sus inquietudes por vivir aceleradamente, por sentirse dueños de 

su cuerpo que puede dar todo." 146 

Al margen de Jos mecánicos intentos de trasladar pautas animales de pennanencia y dominio 

del espacio a las sociedades humanas, propondríamos la necesidad de entender el fenómeno de 

apropiación de espacios a panir de la ampliación del espacio geografico en el ámbito de la 

socialización. "Al emerger el joven del núcleo familiar hacia el barrio, y a la forma en que 

aprovecha el tiempo de ocio, dada su temporal ocupación -estudio o subocupación, por Jo 

general-, por lo cual el barrio o colonia se conviene en ámbito extensivo para desarrollar sus 

1-'6 Sala1.ar Sotclo, Fraflcisco, op. cil., págs. 12 .. J.S. 
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afectos ~ás próximos, sus a~istades más allegadas, sus sitios de reunió'n .. _.grupal,, ~us recintos 
.'• • .' ., . . ºl;.d''!.(·: }! " ~ :- .. 

sacralizados, un espacio donde ensayar dominio.. afirmación y prepote~cia anÍé propios y 

extraHos, etc. u1o11 

"En las décadas últimas, con la privatización creciente del espacio social, la calle se ha 

perdido en sus funciones de convivencia. La crisis la recupera porque no hay otra. AJ ser 

abandonada por la clase media y por la burguesía, la calle deviene territorio de nadie y 'nadie' es 

precisamente el desempleado en el medio urbano. 

Rc\•ista de Estudios sobre la Juventud. No. l. Junio 1984 

"Anteriormente los pandilleros nunca disputaban en realidad la calle; tenían la acera o el 

ámbito de su colonia que es cosa distinta. La calle se fue perdiendo desde los años 50 y se 

privatizó en grado creciente. El movimiento estudiantil se propuso literalmente tomar la calle en 

posesiones brevisimas y a plazos fijos, los plazos de las manifestaciones. Hoy, si sólo tienes al 

alcance la calle, pues la tomas; no tienes hogar, no tienes lugar de trabajo, no tienes nada; 

t47 Villada, Samucl. op. cit .. pág. 30. 
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entonces te apoderas de fo que hay; La reconquista de. la calle es.Ía vivifica.cióri de láciudad po~ el 

subeinpléo. Y·eJ conjunto me ratifica ·-dice Carlos M~nsiváis- ~riu~~ c¿nvicció~: el ab~~rdo de 
-. .. • ' .,,. ~ • ,. •••• ' ' • ,. • • :: • • < • • ~ • ' • 

identificar mecánicamente a juventud y consumism~.·: po;.qu~ 'el imperio: de~· Televisa parece 

monopolizar el concepto de juventud, ( ... ) aje~~~ la <l{1~s\~~61~~; a lade ;~s punks, a l.ide los 

chavos-banda. Televisa gana indefectiblemente la représe~t~~iÓn: so~i~I, p~~o ~o decide en sus 

formas más profundas y radicales el cambio social: EsÍo lo di~~ porqúe'a v~c~s los trabajos sobre 

juventud subrayan demasiado la fuerza del oonsumismo y se olvida que fuera del consumismo de 

Televisa está la más imponante y genuina vida social. Ahora bien, Televisa asimila lo asimilable. 

Televisa devora grupos y apariencias, pero no asimila actitudes. A panir de ahi, es preciso 

defender el derecho a la diversidad planteado desde la calle." 148 

En la calle la banda, los jóvenes, tienen pocas alternativas, o se manifiestan a su modo, 

buscando ya no responder a las vias de expresión que existen sino creando nuevas con un ritmo 

diferente. O bien, el otro destino es la subcultura de los consumos conspicuos. La moto, la 

burguer, la estereofonla, las discotecas, los viajes y las drogas, son hipótesis de excitación y 

solidaridad que se anudan dentro y fuera del taller y la escuela, a través de fraterias y pandillas, 

más o menos duraderas. Es el mundo de la seis de la tarde, de las horas libres, de los domingos. 

Es la permisividad adulta que lo consiente todo, menos replantearse las reglas del juego de la 

solidaridad laboral y prefiere financiar esas subculturas, como prefiere la madre el chupón o el 

regreso tardio, antes que hacerse demasiados cuestionamientos sobre las pulsiones y querencias 

de sus menores. 

"Mientras exista saturación poblacional en el espacio urbano -dice Salazar Sotelo-, 

incapacidad para generar suficientes fuentes de empleo para los jóvenes, canales adecuados de 

acceso al sistema educativo, miseria y marginación social, existirá un campo fénil para el 

148 Pérc1. Islas. José Antonio, Cum'Crsación con rarlus Alonsil•cii.>·, Rc\·isra E.duúios .mbr1.• lajuwm11ul, 
CRENCESJM, Mé.\ico, t989, págs. 99·1!18. 
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surgimiento de las bandas, que en su reclamo, rechazo y rebeldía, evidencian una manifestación de 

la sociedad civil que e•ige mayores espacios decisionales frente a la acción estatal". 14' 

3.2.4. HISTORIA 

Pese a que estas agrupaciones juveniles se han dado en todos los momentos y en todas las 

sociedades empiezan a tomar forma en el siglo XX, después de la segunda guerra mundial, los 

movimientos contestatarios encabezados por jóvenes comienzan a enseñar un rostro diferente. 

"La contaminación comenzó en Alemania, en 1955, con los Halhstarken-Kravalle que 

desde Uerlln-Oeste, se e•pandieron por todas las grandes ciudades del país. Luego aparecen los 

Teddy Boys ingleses y los Skrmajo/ke suecos que en Estocolmo, la noche de San Silvestre de 

1956, rompen en silencio los escaparates de las tiendas. Uno tras otro casi todos los paises de 

Europa, descubren el nuevo rostro de la juventud, violento, inmoral, sin ilusiones. El rostro es el 

mismo en todas panes, sólo cambia el nombre. Son los Hooliga11s polacos, los Sti/iague rusos, los 

A11den1{Jl!11 daneses, los No:em holandeses y los Vi1el/011i italianos. Francia espera el choque. Este 

se produce el verano de 1959, llamado desde entonces por los servicios polfoiales 'El verano de 

los B/011so11s noir'. "1 "º 
Luego, pasando por modificaciones de estilo, el movimiento no ha cesado de e>rtenderse: 

puede encontrarse en todas las clases sociales y en todos los países ricos y en vias de desarrollo, 

hasta llegar a Estados Unidos, en donde los movimientos contestatarios surgen como protestas al 

sistema y se instalan en una subcultura que exige nuevos espacios. 

t49 Salazar Solclo Frnncisco. op. cit., págs. 12-15. 
1.110 Monod,Jean, /.ns harjols, Edil. Seix Barral. Barcelona. Esp:111a, 1971. pág. 21. 
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AJ ·incorporarse Srupos latinos, de manera significativa, a l~s comunid~des norteamericanas 

se da toda úna corriente pandilleril cuyo trasfondo político-social prefieren ign'orar las· autoridades 

e induso la población civil. 

3.2.4.l. ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos, país que en sus orígenes fue fundado por ~n~ di~ersid~d de 'en:iig~~ntes y 

creencias y que hoy olvida su historia, se vuelve el lugar en d~ndé el rac;'~nio ocupa;~~'.íirincip.al 
·, 

motivo de rebeliones ... El famoso lema de Estados Unidos, E Piuii¡,;,",¡ u;;u;.'~·~;; enÍre muchos, 

que reconoce la diversidad cultural en esta nación de emigrantes sé há ''olvidadÓ'; y-ta' marginación 

de ciertos grupos es el mejor caldo de cultivo para el surgimiento de las IÍ·;~·d~~. 
La reacción de los waJp norteamericanos para marginar todo lo distinto 'no fue casual. La 

década de los republicanos coincide con el acelerado crecimiento de la población hispana, negra y 

asiática. 

"Sin una politica social para eslos grupos, Es1ados Unidos se convirtió en el país de las 

multiplicidad de ghello.•. El mejor ejemplo es la ciudad de Los Ángeles, clasificada por la 

Universidad de Chicago como una ciudad 'hipersegregada'."'" 

De enlre los grupos de hispanos que se inslalaron en Estados Unidos en la búsqueda de 

mejores aherna1ivas de vida, !res llaman nuestra atención, de manera especial, los Pachucos, los 

Chicanos y los Cholos. 

J5J VHlamil Rodriguc:z. Jcnaro, /.a ¡w~·adi/la Heaganiana. El nuevofunclame11talismo, panc J, El Financiero~· . 
sección CullUral. Mé.,ico, 18 de: enero de 1993, pág. 81. · ·· ' ' · · " 
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3.2.4.1.1. PACHUCOS 

El movimiento Pachuco de los a~os 

cuarenta.cincuenta. confuso y sin alternativas 

como expresión de forma organizada en la 

que se ha expresado el mexico-americano, fue 

una respuesta cultural a la marginación a la 

que eran sometidos, rápidamente imaginaron 

ropas y conductas de "extravagancia moral" 

contenida y desplegada, conductas y 

vestimentas que eran a la vez desafio al 

sistema norteamericano y una arrogante 

solicitud de ingreso. 

"En los pachucos, emerge el deseo de 

una nueva sociedad cuyo punto de fusión es 

el modo en que un idioma mixto se acomoda 

a un vestuario que recuerda y transforma, al 

mismo tiempo, el colorido de las ferias del 

pueblo mexicano y el verano turistico 

estadounidense. El pachuco reta a la sociedad 

que lo excluye y se aleja sin verbalizarlo, del 

ámbito que lo engendra. 

.... 

·--....... -- ..... ., .......... c.w-,.....~ .... .f'Ar'1.Qi,0~•~~.,,..~ 
.... "'~t:..~~~~~;J.~~ 

'-'·•• .... •. . . . ...... - - ., .t.C¡.,.,t-..... 
Rniista de Estudios sohre la Jui·enlud. No. l. Enero 
19114 

"En los años cuarenta, en los ghellos hispanoparlantes el pachuco no es afan <'.XCéntrico o 

singularidad disparatada, sino búsqueda (obligadamente barroca: la exageración es una 

inmejorable llamada de atención) de una identidad, es decir, de un punto de vista fijo sobre el cual 
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edilicar.alinnaciones y negociaciones. En el fondo, el disfraz. -los sacos inmensos, los tirantes. el 

sombrero con plumas. las camisas floreadas- es la avidez de e•istir orgullosamente, asi sea a 

través del vestuario conspicuo y el habla ritmica y jazzística, en una sociedad que a los 'intrusos' 

les niega visibilidad social y participación politica. No hubo en los pachucos carencia de espíritu 

como afirma Paz. sino lo opuesto: reclamación confusa y viral de los derechos indispensables; no 

la 'perdida de las ralees' sino un sallo cualitativo dentro de la tradición meicicana, la selección de 

hábitos que garantizan la fluidez social, y penniten la asimilación. A los pachucos los distingue la 

búsqueda de acciones que contrarresten el sentido de culpa en un medio racista, algo no tan 

distinto a lo que ocurre en los principios del movimientos chicano, cuando se instala el mito de 

Aztlán. "1' 2 

El pachuco surge y se desarrolla durante los años de guerra; durante la segunda guerra 

mundial y la guerra de Corea, como producto, por un lado, de un importante aumento en la 

población inmigrante de Estados Unidos. y por otro, del gran incremento en la población juvenil. 

"Los pachucos fueron quienes acuñaron gran parte de los signos que caracterizan a los 

cholos actuales, fue el pachuco quien introdujo ·a la comunidad una mezcla lingüística de 

arcaísmos y neologismos del español y el inglés."'" 

El pachuco, según Octavio Paz, representó uno de los ••Iremos a los cuales puede llegar el 

me•icano, ••tremo que e•presaba una respuesta -intuitiva y distorsionada, tal vez, pero respuesta

por parte de los miembros de una minoria nacional que reaccionaban de la manera que sus _ 

condiciones. su nivel de conciencia social y política les permitían. 

En Mé•ico, a la imagen del pachuco se le domesti~a c~n· rapidez, o se -1~·. miÍffica 

cinematográficamente: Tin-Tan, Víctor Parra, Rodolfo Acosta, )ia la excentricidad le d~~i~~~ el 
' " ·.: :,, !;"~;;';~:;<¡ ~ <:.: ,...;--,.~ .... ·.:-,;(;},'.·i·:;J.-~·;;. ~·.'.,·· .. ;-·: ,:~--;,!"~ ·:(;1._.' 

reclamo erótico pues los pachucos son el primer grupo de hombres ·que en .México e•ige para si el 

. . - - ' . . 

1 S2 Monsiváis. Carlos, E/fenómeno del Hotro ÁÚ~i~~~:: l~s ~1;:Í~~:d~: ~~~·~;~·j:¿¡j~rn1,~o~ie.' ~~o J~ ~;~,: :,~-~~. --¡·: 
M~.,ico,julio-agosto de 1987, págs. 17-t8. , · · 
153 Valcnzucla Arce, José Manuel. op. cil.~ pág. -'4. 
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status de objeto sexual. Privados de toda raíz política, los pachucos mexicanos son giga/os, 

danzarl~es extravagantes,. cÍ~~dies deÍ '~;..~~~I ~·Úe -no si~ e~piriiú ~ÓnÍÍco- co~~i~rt~n la imíiadón 
, •.. ;_1~».1;!1 ... ·t:,;;,"i~·- ~-~:•."_--,, ..: . . ,·<~-;u~ r/_ ~ .. ~~t ..• "J'; .·? ,,.-:.,~ 'i,:;:· 

de Jo gringo en disfraz irónico y propaganda no muy subliminal. ... 
;.l o'f•Í ::.':·,,.',"! !::_:;; .. ~,(;,.-_;••;r·.,, ,-~!:··~-->·_.:.•:·.~~:: .':1·,,.¡~ -';,::-;.:-.·>:';',~·- ·:«-1/; -~~~;·;~' .. ;}.- ... ,.· '. ·'. 
Mientras en Norteamérica las ra::ias, la represión laboral y el linchamiento físico aplastan la 
t-. <¡;_. __ .J_;i~. ' . . -.:·!·,;.,,. - :~-::.~:-.,~·.;,_·· .. ,-... f.:~·-- '' "• 

ilusión de ser distintos, en México al pachuco se le incorpora a la escenografía· de los da11ci11gs 

cluhS. Lo· qÜ-~ ·e~- lo.s ba~Ífos chicanos fue reto, en Méxic~. ~~ ~~lve· ~i~c~ sexu8f y .c·~;~~i;rafia de 

Ía vesti~~nt~. 

3.2.4.1.2. LOS CHICANOS 

Para 1950, cuando muchos mexico

americanos volvieron de la segunda guerra 

mundial y de Corea, embriagados con la idea de 

haber defendido su libertad y su patria, hicieron 

lo mismo con sus derechos, los exigieron al Tío 

Sam, los defendieron. 

La generación que sobrevivió a la Guerra 

y encontró la manera de hacerse oir en Ja 

exigencia de estos derechos conformó lo que 

posteriormente se conoceria como el 

movimiento chicano que, dueño de 

pensamiento político, "se simboliza a sí mismo 
R~\'IS/a de E.'tuclio.f sobre la Ju\·ent11d. No. 1. Enero 

con una cruz coronada por tres lineas, emblema~--t_934 _______________ _, 

vigente en Jos 40, los tiempos de la pachucada. [Después de iniciada lá beligerante lucha por sus 

derechos], el emblema se tomó en una cruz rodeada de tres puntos 
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"la vida continuaba en la comunidad y el activismo también. En 19~0 el símbolo chicano se 

trocó en u·na imagen agresiva, una cruz flanquead~ pO; doS. rÍfl~s y ·~~~ad~ C~n ~na boina café. Se 
fonna la agrupación Boinas Cafés, li.dereada po.r ~a~i~ 'SO.lis, ~~~~d~~·r·~ ~.~:le~~ •Viva la Raza' y se .· -:· ~.;. "·'· .. · -- .. 
acufta el término Azt1án."1'4 

·;_:. 

El movimiento chicano alcanzó su recciñociritie'~io Pleñ~:·y_-~i~ajo la atención mundial a 

finales de la década de los sesenla mediante Ja proyección de acciones de lres dirigenles de 

extracción humilde: César Chávez, Reies López Tijerina y Rodolfo "Corky" González. 

La lucha ch_icana por los derechos humanos, civiles y consritucionales subraya dos 

tendencias preponderantes: por un lado, noneamericanizar la conciencia poli1ica y social, y por 

otro, rnexicanizar la cullura. 

Revista de &tudm1· .rnhrf! lt1Ju1w1tud. No. 1. Enero 198.$ 

U.a Salinas, Juan Anuro, Cuando la raza tam1i t>/ ba"io. l.ogan en San Dtt'go. los m11rales tltl Cl11cano Park, 
RC\is:ta Cultura ,\'arte, al'lo 1, \l>I. t. no. 4, MC.,1co, febtcto-lbril de 1988, pág. 37. 
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La comunidad chicana estaba compuesta por una gama héterogénea de sectores Por una 

pane, los trabajádores indocumentados que en su mayoría eran· menóres''de Íreirita ·~~os, por otra, . 

el sector estudiantil que acudía a las universidades, es d~cif; en· viás d~ 'prÓ;fesi~n~U~cf¿~ y ~e 
incorporaba a una clase social ajena a la vida de los barrios me)(icanos:· donde existe el ~hoto o 

. . 
low rider, el 'bulo loco'. No obstante, "existe un sector juvenil con una i:lara visión polltica que . 
asume un papel definido ante la realidad."'" 

3.2.4.U. LOS CHOLOS 

"Y en las paredes, 
postes y camiones de Tijuana, miles y núles de Jeucros, 

pintura blanca: el nombre de la mafia 
y del orgulloso zombie que se declara miembro de cUa. 

Analfabetos y retrasados mentales de Nacimiento o de Parafso. 
Drogarse es vida, vida es robar, \'ida es quemar a un gücy, 

cuJcar es \'ida, la cárcel es \•ida. 
No hay fuiuro, brfncalc ora, el madana qué o qué. 

Múltiples antccedcnles policiacos, hasla treinta ingresos en la cárcel. 
. Hordas furiosamenle lánguidas. 

Corre si las \'CS venir, en sus manos no hay salvación". 
Ricardo Garibay 

Como fenómeno social los cholos e"isten desde hace cientos de años, "El Dr. José Cuellar 

ubica sus raices lingüísticas en el término mexicano precolonial XOLO, traducido del náhuatl y 

deflnido en español por Fray Alonso de Malinas como: 'paje, mozo, criado o esclavo'. En 

América, el término ha sido utilizado para describir al 'indio civilizado'. En Bolivia, Chile, Ecuador 

y Perú se le asigna a la gente de sangre mezclada. E~ los Estados Unidos el cholo ha sido usado 

históricamente a lo largo de la frontera para designar a los inmigrantes mexicanos de clase baja, y 

155 Malina Oominguez, Rafacl. Jdenlidatf.v cultura nacional en /a frontera norte (aproximncidn al papel de la 
Ju•-enturf en la comunidad chicana), Revista Estudios sobre /ajm•e11tud, CRENCESJM, no. J, México, J 98.J, 
Nuc\'a Epoca. pág. 25. 
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para el resto de Latinoamérica significa un aculturado, indio o campesino""6,· mient~a~ que_para 

Carlos Monsiváis el cholo viene de las palabras Show low que significan "muéstrat~ baj~;;,· que 

es tanto como decir: "acepta una forma de ser menospreciada, para de aiiJ';J~~·~~/;~ ·purit.ita 

gana". 

/.. 
" 

Re\•Wa de E.o;/uclio.o; sabre fa Juventud. No. 1. Enero 1984 

Por otro lado, allá por los ailos JO, cholo, es el nombre que se le asigna a todo mexicano o 

latinoamericano que ingresa a Estados Unidos. Heredero directo del Pachuco, del cual retomó 

156 Valcnzucla Arce, José Manuel, op. cit., pág. JI. 
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gran parte de sus hábitos, sie~do asi, en gran medida, la c~ntinuación d.e estos; EICholismo es un 

fenóm~~o qu; aparece ~~ I~~ ba;rio~'';,;~~ic::~os_y,,~~l~an~~}.- ;~~s ~~ele~:.~· ~1édi,~do; d~ la 

década de los Cincuenta y pÍinclpi;s:de los .~~:nta como unarespuesta a la discriminación {otra 

vez, fa discrimiriá~iÓ~) d:i n~ri.,,;~~~~.~o bl~~c~'y como fo~a de supervivencia de los jóve~es 
' .. ·. ·• -~;";~>.~· ... ,'· ;,·•.-.,~:· :.~::,,.;·.,_,;:,~,'·:;::."~:•:~.:..:.;'"''!;!'e: ... ,..,~·· . 

dentro· del pro~i() bárrio: ·•· · 

El hecÍi~ de qu~ el choii~mo ~onte-~po~.Íneo eri Norteamérica haya nacido en el centro de 

mayor conce~tr¡cié,'r(i~t¡~;,~~~rlc:~. ~~ Es;~dos Únidos: Los Ángeles, California, no fue una 

casualidad,. si . t.imamos en cu~nt~ que es ahí . donde encuentran acomodo y desarrollan su 

existencia gran parte de los ciudadanos mexicanos radicados en el vecino pais del norte_ Ahi, 

además, se desarrolla el movimiento chicano y, también ahí, es donde los latinos tienen una 

precisa función económica, ser el ejército industrial ~e reserva. 

Es de imaginarse que, con semejantes condiciones, sean Los Ángeles el lugar donde se 

originara una modalidad propia de la conformación de bandas juveniles entre dicha minoria 

nacional, sintesis de las bandas juveniles propias de Norteamérica y de una tradición cultural entre 

los méxico-norteamericanos. Organizaciones que han constituido una subcultura juvenil que la 

sociedad y el gobierno comprenden a través de la represión y las ra:ias. Estos jóvenes son hijos 
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de emigrantes explotados que crecieron sin los setvicios elementales y sin pertenecer a una cultura 

definida, 

Sin embargo, "~I cholismo ha asumido formas propias en su manifestación social: Los 

Homeboys o Homi<s y los lowriders, en donde los homeboys son aquellos jóvenes cuya vida 

transcurre en tomo al barrio. utilb.n e1 'placuo1 ('.Omo fonna de resaltar su nombre o el del barrio 

y son quienes más frecuentemente eKpresan sus inquietudes a través de murales generalmente 

referidos al barrio o a aspectos religiosos. La vida de los homies lranscurre entre rii"las y drogas. 
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"La expresión lowrider del cholismo se refiere a aqueÍlos jóvenes que ha~ logrado ~ebasar 
.· . , -- ' .. :· :. _ , .::~t::' :::·>:·:!.:«'.:)·;:,·1,c:._'.:'. -".·:.-:'..')_·:·.·. 

los confines del barrio, además de tener capacidad para po,der· adquirir; una 'r~-~Hita' (carro 

arreglado al gusto cholo). Pertenecen a algún club y, en genernl •. mucstr~r;~l~un~~ dfrerencia~ con .. -.. , . .,, .,. .. -. --,:.: '·'.- -

respecto a los lwmies. El antropólogo José Cuéllar. lo. e~pre~a'. cÍ~ la; ~ig~i~rite man~ra: ·'Los 
. .- ... ~ - . ¡· ;. ' : . ·.·--

/owriders son predominantemente jóvenes adultos ( 18 año~ es' J~·cdad IÍmité m~~-b~j~)/niientras --- ·, __ .. , - ·-·' 

que Jos homies son por lo general adolescentes y jóverie~:~ L~(1~ride;¡;;,g;;·1anli~n1e est~n 
empleados y por lo tanto son miembros de ·organi~ádoiiÍ!;' rófm~l~~('y'Íiis·iho;i;;,,; so_n 

, .. _. __ :~_.·: -.; , •:'~-- ···-~-~-:·-;:·~r;:·~C-t.', ';,).:- ,-:~\~,L·;_:, -:;,:-1; ~- :_.,.,;.--- -_· -_ ;- -

generalmente miembros de organizaciones·· informales.;•_: :Los.:-: /01í•(iders.' .. '.primeraménte· se · :_. __ ~;-'- ~; __ :.~~:.-~;-~,-, :< t~1./ ~\!:':;;_,.,;,, ~-:-:>~-~~:-l~?~-~~ .. ~~~\~::x.~:-~, -:»'; Li..·:; 
comprometen en las competencias de carros;;:_r'1ieiltr~:~}que?1.o_S-~~-;1íiJ)1Í({.,·i:1.i~ñ·en·:?qú

0

e, ve~ 
• ·_\ .. :·:..:::?·-¡1:( ·,; ,,·~\tSt/i: .. :-.:'.·'"~~<· .:-:t~://¡::\t:!Ii~ : 1;~-,~~·::. -· · :. 

primeramente con los conflictos del barrio. En un rií1mero'de cosas; lós;/o_1prideJ:s.Y:lo_slw111ie.1· 
• -. • <. - .·_ ~:- ,).~:¿:;.'i~':<.1>::~.::· ... : '.~: :- '':t,'~'.<~.~~~:> :'_1 .:~:~-- - --

representan diferentes dimensiones de u~. ~·~~~o_feii~~e~~.'.'..': !~'(~._·;~:.<. :.-.: ".: _ .. · :~:·;;. ::·:·:.~ ,- :.,,r..'.. 

:::.: :7~~::::-::::~ª~i~~~:;~Ef fü,~j;t~ 
. .. ,· .' -.- ·" .:,- '; ':.:·::'_' ;·_=,:- _ .. _ ,.,,:.::,:·;:"; :.· .. _- < ......... \~-~;;'~::~~-/:~-::., ·:: , .. 

expresan otras formas de asocrac10n que no necesa?.ª.~~~t~.· ~·~.:;e·."~~e~t.ra.n ... c~~·~.~~~.c~.1t~·~:.'-~ ·_· J_os_ 

:::::::~:'::·;~:=:~~~'~:,:~;;,~íí~f ... ;; 
A México el fenómeno entró por Sinaloa, donde,,.'.'un buen dla; sus habitantes empezaron a 

" ... . \':~,<-: .. ~~~>\'.;.!{'-·.~)";~----!::-~: .. :·:: :" '. 
percibir, en bardas y fachadas, ciertos signos parecidÓs)a,J;aJfabétcí. griegó o algún oriental, en 

especie de 'pintas' con textos indescifrables que ~tia: ~¡;~~:polic;a: atinó a comprender, ¿qué 

significaban esas leyendas• ¿quienes las hacían• ¿co~· q';.~· ;,;()ÍÍ\'o~ Poco a poco los 'culichis' 

(término regionalista con que se conoce a los habitantes de Culiacán) empezaron a reconocer en 

las 'placas' a sus autores: los 'ch~los', jóvcne/~d~le~~e~tes que, además se distinguían por Jo 

peculiar de su atuendo. 

1 ~7 !bid, p;'tg. H. 
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"Tal parece que, de aM,,se.expande a las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, donde 

los cholos encuentran .arraig~. y un· propicio caldo social de cultivo, en dos ciudades donde el 

tráfico . de índocu~ent8doS1 de, estupefacientes y otras cuantas lacras sociales refrejan la 

contradiccióñ entre 13 miseri3 de 'este lado1 y 

hacia el Estado de Sonora, donde en las colonias de 

la ciudad-puerto de Guaymas también se les ve 

irrumpir. Otras ciudades fro.nterizas observan el 

fenómeno, a partir de similares o variadas fuentes de 

difusión, todas bajo el común denominador de la 

cultura chicana. "'51 

Uno de los factores que propiciaron el rápido 

crecimiento y expansión del cholismo en nuestra 

frontera, se debió a la crisis económica de 1974-75 

en Estados Unidos que generó un desplazamiento 

importante de fuerza de trabajo mexicana que vivía 

en los barrios mexicanos de ese país, obligando a 

retomar a muchos de ellos a sus lugares de origen, 

entre los cuales se encontraban cholos que trajeron la 

influencia de ese fenómeno. No verlos era dificil pues 

el cholo asume diversas formas de expresión hacia el 

exterior. Una es su actitud enmarcada en la forma de~--R_c_,.i_st_a_c_·u_lu_,,_a_.l·_,,,_,,_._N_o_l_E_nc_ro_l'i_S_x ___ _, 

vestir: otra se refiere a sus formas gráficas de manifestación, una tercera seria el lenguaje. 

IS8 Villod.1. Samucl, op. cit .. págs. 13·14, 
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"Los cholos ca;ecen. hasta hoy de un proyecto qué tienda a cóhesionarlos como grupo. Esto 

imprime al fenómeno una -dinámica desinttgracionistá, Cn la quC Jos enfrentamientos estériles en1re 

ellos mismos están a la orden del dia: ·Los mismos cholos pueden aspirar a dejar de serlo, pero 

muchos seminiños se inician en la onda chola hoy. 

Mañana serán otras las caracteristicas Y. otra su 

denominación; pero en tanto persistan la pobreza, el 

desempleo, la marginación, la· desigualdad, 

sociedad continuará siendo un adecuado caldo 

cultivo para el surgimiento de expresiones 

contestatarias por parte no sólo de los jóvenes sino 

en general de todos los sectores oprimidos y/o 

marginádos. 11 1.s9. 

3.2.4.t.4. LOS HIPPIES 

Año. decisivo .en Noneamérica, 1967, 

consig~,' además· de la explosión, el surgimiento de 

un fenómeno inigual~ble en su género, de una moda, 

de una forma ~e: pe~samiento. de vida, de música y 

. de recue;do: fu~"el náci;.,iento de la cultura hippie, 

del rock ácido Y. la po~sia untlergrountl. 

"Se--PUcd.~~~.ecir·~~e habría que volver a viajar, 

como los beátnikS:-'' AhÓra: la meta fue más lejana: , .. 

India era ese paraiso ·(recordemos la influencia hindú 

l!i9 Valcn~ucla Arce, José M.inucl. op. cir.. p;\g. 63. 

Re\·isrn tlt• f:.1t11dios sobre la Ju\•emud. 
No. X. Arlo J Julio 1983. 
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en los Beatles ... ) Ante la imposibilidad de un traslado masivo a la India por parte de esa juventud 

norteamericana, México resulta tentador: cercano, barato, exótico, salvaje y legendariamente 

alucinógeno. Vienen precisamente a Jos sitios más abandonad0s, a descubrir. un M~xico, ~uchas 

veces ignorado por Jos mismos mexicanos, a convivir con los indigenas, ~ comparji~,los c,onsejos 

de la sabia naturaleza, etc.; instalándose un tiempo en la sierra oaxaqueña ·o en las. costas del 

Pacifico; estas personas poco a poco influyeron en los chavos nativo.s, .que com~nzaron a '.aga~a~ 

Ja onda'. "160 

Posterior al surgimiento de este movimiento de la "buena onda'.',·cü·;~· pre~encia,.imponante 
·.,;·,· '.,.· . 

sin duda pero que se aleja de. los reclamos de los grupos de i~inigrantes !~tino~; em~.rge, .e~ esÍe 

mismo tenor, un i;rup~ especialmente nihilista, los pu11ks. 

3.2.4.1.5. LOS PlJNKS 

¿Qué ahl premia la droga? 
no es cxtrallo 

¿Qué ahf prenda la dcUncucncia'l 
¿Pues qué esperaban? 

¿Que ahf prenda la violencia? 
¿Qué podemos esperar 

si no Jcs hemos cnsctlado otra cosa? 
Samuct Villada. 

los cho/os. 

Originado a mediad~~ de los aft~s seÍ:nia' c~mo producto del agravamiento del desempleo . . . . ' . .. ~ ' . :~. 

entre la juventud y . la ·~al!~ de ··altemativ.S, surgen. en Inglaterra, provocando un escándalo 

mayúsculo, )os jnmks. ÉsÍos, 'mi.Icho más violentos y nihilistas que sus antecesores (los Teddy 

hoy.r y los
0

róCkef)!~ e~~;esan . 
. . : .. · -;.,.·i···'"··· .. ,.!,i'•"' 

/'i.vtolr, primer gÍ\ipo del punk rock, llama ancianos a otros consagrados como los Rol/i11g S1011es. 

160 Avcndallo. José Luis. la úécndndt los srsenta, ap1Jntes 1/e memoria, Rcvis1a Estudios sohN lnju~·entud, 
CRENCES/M, México, t98l, pág. H. 
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El movimiento Punk responde a una nueva manifestació'~ que.·cÜnt~~decí~·:a lá~ 'j)osici~nes 
oficiales, donde ya no era posible reaccionar en con Ira· de una Sá'c:ied~d· Íe~~~Cni1~ ·e: f~d~reÍent~ a .. · 

' .. ~' .. ·.'. ' ... _, .. · . 

través de las protestas pacificas empleadas por Jos hippies (flores/amor.y·· páz),:porque.esros 
• >," . ·¡ ~ 

lemas habían sido pisoteados bruscamenle, o en el menor d~ d~s ·~~sos"abaridónados .por: sus 

creadores. A cambio, se hacia necesario resur&ir cOin~}JP~~!~ib_~_~;Y.i.ol~~i~.·p,o_r::·m~~~.ó -~e la· 

indumenlaria, Ja música y el componamiento coridiano p~ra • e~p.rés~r; el: desconienlo social de 

muchos, asl surgen los punk como la viva imagen de una soéicdad d.e~a~enre.; · 

En el punk exisle un afan de ·causar ansiedad e~~ri1<l~ ~i~~l,;c;;·d; la c<lm~nidad pa~a darse 

a respetar y, de igual forma, eSlablecer una idenritlcacÍón social~~" "lo'~al~" con el ti~. de que se 

distingan fácilmente dentro de la e~t~ct~~a: s~Cial.· ~~'.~e~?~~c!~_n·~~s~:~a ·s!.t~i_s~_~s~!. c'~-~~o-.s~res·· 
indeseables empicaban nombres p~r¡, ia banda con connoraciones ncg~Íhias> las ~~~.les prodÚ~ian · 

miedo, rechazo, ira.~1 .161 

"En l<?S 8"!'P~Spunk en Picadilly Circus o en las 'discos' de Londres, ~lda~dismo es muy 

culliv~do; cad~\juie~se c<lncibe ~orno un artisra de la apariencia, y como un 'filósofd, cÍe1 deJar 

hacer, dejar p~sar: Á;u;;'profim~iza el milo de la autodeslrucción 1ea1ralizad~ quesecC>~rempla 
a si mism~ a' ~~da instante, que concibe el abandono de si cómo el, aéíci; in~~. belio .de las 

·•"··; ·_:·-::·,_· 
concienciaS Íefulgentes. 11 162 

En Mé~i~~ el movi"1ienlo punk fue asimilado tardiamerile Y t~r!liver~ad~ p~~ l~s n;édios de 
' ' . ' ; ' ' . ~ ·- . ' 

comunicación ma~iva~ convirtiéndolo, al igual.que ocurrió c~n los J;~¡~-h~cos 1 ·~~'5¡~·pí~.rTI~da: ''.Un 
. ... ' ,··.·· ·.: .. _-,:' ·,.·,"':·· ;;·,-·: \.:..·:.~:~· .. ___ ;,::.::·.·.~:.~.;;,'<_};:":,;·, .. ¿: .. ···' 

muchacho punk de· Me•ico adopta _una vestimenla~ que comple.menta '.un. procéso ·que ya· le 
,- ·o.:·" ;.-,'!.,--.:_::1::-~,-;·::· "''.··>_:;, :' ,':_- '.:.:~;~·:,i\'~.}~.:.:;:·:~::'.-'~;:;;.;:~ .. ,:._,/~~-;.!-,,.';~;;'.-·: ;.~ • 

correspondia de cualquier modo; la dest~cdón qu~ ~I ·~~ha elegi~oi El p~~k me~icano no se 

:.:·:· =; ~::::.~; ~.:~:~;6~r~:~~,~~1iti~11~.~ ~~ 
161 Gon1.álc7. Lima, Blanca, /!."/ gr~iJlti c_o~~10 ~e.e.ursa C~mu11icatiw de g,:Upo.rju\·e~iles ma,,ginndcis, Tesis. 
FCP)·S, UNAM: Mé,ico. l9HH, p.ig: 97, ·.· .. · ·' ' ' ; .. e·• . . . 
162 Pérct Islas, José Anlonio, op. cit.. p.igs. 99-IOR. 
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noneamericano o eÍ,australiano, por ejemplo: la idea de la ;,ida soi:ial como vida medievaLEsto 

de algün modo .~ cien~. P~ra ~¡ punk "'~Klcano una pclic~lacomo MllJMax- '':· dG11~rrero de 

ta' Cllrréterá,, fue una r,7,v,~1~~}j(·.~~t~;~~~fif;'~,,~~~~~(~~· s~' ¡~;;"~+: :fo~:~~ra~• u;b·~ ~s u~a 
~íud~d n1~die~~I. 't · · · ' -· 
- "~}" pdí~:~-'-~;·~··~)·_n0~~~~~¡~~~~-~!~zi~ '1}.t ;f :;~inh' ~~:~~~}~i~f:i'.~~-~ía~~·~~rso~ales 

con la altá tecnología; 'el punk mexicano del_i:iprobio'de las búsquedas económicas y'de una vida 
, . . .: . .\, ... :. , :·.J•. '·: .• :, ·. : .• ~-- ::, ·:;/_~·~,.-;··~·;.:.:.ft::···!;.? ·.-->:' :'-/~~ - ·:-. .-~;,. : -:.,_:._ -- ;. z~.¿ ·-:-:::-!_\?.: · :\:- -~; 

absolutamente medícvalizadade la sociedád,".' 6'' • 

E~:· r.f.s~¡~~. '~¡; ~b;~~~i~;l;~,:~~~riW~ ¡;;~;¡¡'~io~ ·d~ ';¿;;' ~gl;~~;~:.· 11~~~ ~~deici~~ente la 
. " -_._ '• - -,,_; -· ~~-.<p_-,-~.?~\~}_·\'~)~~:' ·,~:{i,;-:.:--:/,'.~;_:: . .r;"~,1;-:1:>)).,~':? - .. -,i·:f ·?>í.. \:~: .. ~<··., ·;t;::(i:<!":')_ -

atención la presencia de ~stos ,c~ícos, ~e pelo pintad? ca~ yivos coli:res na_da convencionales y 

peinados de tal 'ITia~~ia q~~ kú s~I~ p;~¡.n;Í~ lt.ibi~bi ya d~ é~tis'Jo~n~l~f¡~~~s negativas, 

"i'Jgimas de las'r¿~í:nt:r,~_sta~istiJa; ~~:~:;erica~~s r;~;l~~J~_'¡~;,'~~~n~ia que estos 

grupos margírÍad~~,h~~ adq~irido en los ¿¡¡¡.;,os años dentm', del,térritorio'estad~nidense (o.,), 
_·_· · .. _· ·:='-~ :·:::~ ">:·_·; ·.~_;-~~.'::'~~~---;~-- ;::_.,¡·_:>.:'<,;"~·,: ·, :~-:i·._:>;;:,.'·:·, __ ::~·: J1:.:·,<\-::) .. --~~,_,-~_.C."'(:;.: ~-r".".:·"'<~·-.: -,,, . ':'·.' -- . · .. 

durante los doc~, ~iias del· sueño rdag~niano. se ,có~vinió en ¡.~. áplasÍ~nre realidad de' la 
'~, .- ': ::··: ,. . ·:.,,·!" .- ; . ' "" .: .. . ,. ·." 

marginación, socfol, · céonÓ¡nicao y, poicsupÚesto,';cultural.' de 'Íodos '.aquellos ·se'é,torés de la 

población , que' 'rÍ~;édm~:nrtí~ian ~ilcg~d;,·, d~i ,' 'és~íri;u' o~éíd~~t~lt;~;· en' olra~; pal~b;~~.:i ~;~.' no 
. ·: ,-, .. ,;:_ ; . ~:·,/:.:.: ;/.; -" ;'~ ':'<;_~,. :'.:~,->~:~-._-.;~·,_:> ;:/ .;-\:~;;;·:.1¡ ·.:_'·; '1-''~- --~. ~;,. .- :·< ,.\,:' .. :···.',,:'.'~,:'.~ ;,~: .. ¡,,:· >~·.·(:; '. ·~ 

pertenecieran al 'espectro de las etnias"y'la 'cúliura europea:. Par~ los ncoconsé'rvadores'ia'única 

diversidad válida era la dé sus'. prop¡'~s ~ntepa¿~Í!cis c~nglosajan:;: ';:;t2.~;~;•¡;~{¡~~~i~'iriand~ses: 

creció .. ~10:·0::; d:i~:::~:: :ir ;j~1:út~:~;yi~~d!'.~f o~i~i~tf lblrnt1¡~7lf iii~:¡:::; 
puenorrique~o~) y ~t '·, 3' p;;,:~¡~n;~' d~ '1~/~~k;~~'. ct¡,o~l~~i~iiºde -~rig~~ latí~~~:~erlcano '. 
representa och~ por ciento d~í~'jí~bl~~iJn i~;~i1co~'\f:?;;ü~n~s der~síd~ntes, buena pa~e de 

~-'.-.;,;;·~,.·_,~;':::-~·~0<.?--i~i:¡-i"¿• "1:,•<,; ,_:_;:;e.e:,;.·:; -. .·· . , ,' .-
ellos indocumentados, Su crecimiento' es 1ª" acelerado que se calcula que dentro de 20 •. años lo'S 

16l Jbid, 
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la1inos repres~nlaran el 85 pór denlo d~· lá población en eslados comÓ California. los negros 
; • - . ·. .'· : ' ' •· • ·. ~!-- <· ,"· -... -. ·,; .· - } ~.-: _... : . j .:·· .:,: 

suman 28 millones de una población total de. 240 miUones. 

"En ella 55 por cienlo de las ~~~d~~ .urlÍa~~¿ ~~~ de orig~~ ;l~ti~~/~~por~;e~Ío de negros. 

Por ello no es de extrañar que en e~ta.ciudad se regi~;ia~~ el 'añ~ pas~d'~-:el lev~~la~iento. 
antirr~cis1a más i~portanl;-de -li~ ilt1i~~¿ d~;d;~ /~~;'.~~~~;

1

de ,;iúsic~ ·~~~.:,· 1'11blic Eneiny, 
, -- ·" : · . ,.:. ~~ ., ;:-.i.,-~ .. ·,x.L~·.:.. · ·;'.:J·~.'.'(-::" \.:;·;·: .. :,~·í:~<~,-~1 .. :,_ \;,; :'· ·-.. -· .. ·.-.·. /,L:,~ -··. -' .'· · · ' 

representante de los rapperos de pro1esta, concluya en su disco Apocalyse que 'en América e>dsle 

el a¡xmheid . . Vale la pena acolar que el mishió rapp: ta'.n b~¡i~er~~;em~nte de;pr~~ia~o ~or ~ush'. 
surge c~mo Úna expresló~ de los g~pos afroamerican~~ de Ías grandes urbes amerÍcan~s". 164 

3.2.4.2. MtXICO 

El boom estabilizador que en nueslro pais se tradujo en un desarrollo económico, desplazó 

a los rebeldes de los cincuen1a y apareció un joven 'clasemediero' que aspiraba a ser igual al 

prototipo estadounidense. A finales de los sesenta se cierra el ciclo ·expansivo, reaparece el 

desempleo, se cuestionan las guerras y con las movilizaciones obreras y estudianliles de esos años 

surge el hippismo~ que no_ deja ~e- ser !'leras imitaciones de los originales americanos, y el 

movimiento es1udianlil popular. 

La fo~~. q~e.·a~~,;;iÓ la r~b;ldia j'uvenil mexicana fue la "onda", o como los denomina 
; ~,.:;.·,.: .... _,_:, ;¡-n: . . ,·~ ... 

Enrique Marróqui~; ÍoSÁ'ipl1e<·i1:<. La referencia a la juvenlud fue: el pelo largo, los hongos y la 
.: . ··. ··_.:,)'.t: .. /d·'. •.. ~,71!>',:,7>..~.-~:: :'. '., 

mariguana; el uso de Jorongo o .sarape, los huaraches, los collares o 'yaskis', el caló, el rock, ele . 
. ~·'·'' ··:1; ·;. ''~-·-· .: •.:.-!;:· 

Esta nuinifcs1ación_. provocó ·el ieclÍazo social, desde varios puntos de visla, desencadenando 

'reá~Cion~~·/d~s~;~cii;i,:~~~·;¡~~~ ~~conservadurismo au1ori1~rio, como desde un izquierdismo 

dogrrializ~~ie.· ,;!' ' . . . .· . 

lti~ Villamil Rod~iSuc1 .. Jc_naro, op. cit .. pág. SI. 
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Por otro lado, una peculiaridad de la sociedad mexicana es qu~ su. población está compuesta 

en su mayoriaporjóvenes: la pobÍadó~ menor ~e 19añosrepresen-taaproximadamente el 70 por 

ciento _de lápobl~ción tótalide'acJ:;do c~nel°'rnás redé~te censo.·Laco~u~ción deuna'enorme 

~:f ~l~~lllr~~~f~~~,Zi7i·: 
las pandillas tlpicas de entónces fu~rb~ ;~~ ci,)1~;~ -~;¿,¡;,;;" ¡;, );"~~j¡.¡{/¿ q~~ -lrigr~ban~é~nir 
hasta 200 miembros y le disputaban el honor de las primeras páginas de la nota roj~ a 1d;i'Gá1Ós, o -

los ChC1rms ne¡;ms de la colonia Pensil, los Feos de la Anáhuac, los Caifa11es de Tacuba;· -IÓs 

Rol'kels de la Industrial y Líndavista. 

-d•..t~· ... .............................. ~--~ ·~·'"-7""'Ao!"f•.,,.. 
•·a .. - c·m'~· ··=-=:e=et::" .. ·~ ·:- _ 

~_·'551rl .. _......_.~ ........ . 
Cordo\·aacs, San José lnsurgcnlcs 1989 (foto: GLRomcro) 

"La 

segunda oleada 

se da de 1958 a 

1964 y se debe 

principalmente a 

que mantiene 

relaciones con la 

revolución 

cubana y en 

general el 

gobierno muestra 

claros tintes de 

populísmo. De 
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19.64 a. l 970_:se ~a la te.rcera ~leada'pandiUeril eri la ciudad, aunque existe una fuerte difusión de 

las expresiones de proÍesta de I~ j~ventud mundial, sólo es expuesto de manera esquemática, 

sens&CionalJs-ta y acin· m·afbóSa:· C0in9· SuéCde con el rock y_el _movimiento hippie. 

"~~ir~,I~~ ~a~dill~s~ás ;~m;s~~ -d~l,os 6~-70~ sobresaien los na:is, un reportaje hablaba 

de ellos.'.'Par~·haceise ~na ide~ deL~s 11a:is hay que regresar al tiempo en que lo/a la Chata, 

controlaba él narcot~áfico en ;o~o eÍ pals, negocio que la haria morir millonaria ( ... ) Los nazis 

dominaron por aquellos· años las colonias Churubusco, Prado, Unidad Modelo, Reforma 

IZ!cacihuatl, Marte, Villa de Cortés, Portales, Álamos, Postal, Tetepilco, Zacahuizco, Sinatel, 

Iztapalapa y Nativitas, es decir, todo el sureste de la ciudad, la banda llegó a reunir alrededor de 

100 muchachos'. 

+ ....... 

....... . : . \,~ ·-
Cordovancs, San José fnsurgcnlcs 1989 (Foto: GLRomcro) 

"Una fuerte 

propensión de las 

pandillas a 

i \ autodisolverse, 

',, 

tanto en el fuerte 

consumo de 

drogas, alcohol y 

fütbol, como 

absorbidos por el 

sistema 

educacional, 

.algu~os 

reclutados por la 

policia.pa.~a formar guerrillas urbanas falsas, como la 2da. etapa.de Ía 23 'de ... 1·eptiemhre'. marcó la 

cuarta oleada de pandillerismo que va de 1970 a 1976. 
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"Para J 976-1982, Ja quinta oleada, las pandillas tienen una composición mixta: hombres y 

mujeres; y algun~~ sólo de mujeres. Nómadas, efimeras: se forman y disuelven rápidamente, 

mantienen una gran movilidad espacial: la ciudad es suya, más que de barrio, son Ja expresión de 

grandes áreas urbanas: norte, sur, poniente, etc. ( ... ) Entre las nuevas bandas sobresalen los Mikis, 

Jos G11erreros negro.•, los UPakis, las G11erreras, los Ca1's, las Chi.lpi1a.1', los Fal//asmus, los 

Fe/os y finalmente /.o.\' pwu:hitos, quienes enviaron a Ja redacción del periódico unomQ.,·uno del 

dia de 

diciembre de 

198J, en lo más 

álgido de la 

persecución y las 

pugnas entre las 

mi5=mas policías, 

seis renglones 

manuscritos con 

la leyenda más 

sobrecogedora y 

sintética que la 

Ccntml de Au1obuscs de Obscr;alorio. 191)2 (fo10: Gl.Romero) nueva generación 

urbana pudiera existencialmente concebir: 'Temblamos de frío y 1/c mliu pertJ e.ttamos juntos)' 

somos los mis111t1.f que !mios temen. No queremos a nadie ni a nosotros, no.t duele la ••itla de 

otros J la nue.•tra. Mejor morir pronto'.''" 

16-' Gomc1jara. Francisco, Una nproxm1ación s1>ciológicn a lm muw1111e11tos;ul'tmih'.r y ni panc/1/lerismo en 
,\/,!x1c11. RC\·isla E.dudim~ sohre lnjU\'t•11tuú, CREA/CESJM, MC.'\ico, 198). p:ig. 135. 
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Al llegar a los 80 se produce una crisis_ de generacion~s ~I i~t~;io~de .las manifestaciones 

culturales juveniles, del rock mismo; la rebeldía juvenil había dejado de Ídentili~arsc con Íos 

millonarios sobrevivientes de los sesenta que cumplían ya los 40, ~ft~s. la edad· que núnca 

imaginaron tener. 

La primera o segunda generación de estadounidenses nacida en México se encontró en los 

80 con un P.aís en quiebra, en donde prácticamente los canales de expresión se había reducido a 

las aulas, grupos familiares y organismos politices minúsculos y donde el porvenir presentaba 

rasgos ·bastante negros -tal como lo señala Carlos Monsiváis-. De esta generación de 

desesperados y 

estudiantes sin 

futuro debía nacer 

una propuesta nueva 

global de 

sociedad, que de 

ninguna manera 

omitiera en su lucha 

cotidiana el que 

fueran incorporados 

la brevedad 

posible junto a otros 

organismos de Ja 
Colonia Rom3 1989 (Folo: GLRomcro) 

sociedad civil a los medíos de comunicación masiva. Sin embargo, su componamiento, es decir, la 

conducta a través de la cual unos miembros de una sociedad dada expresan su inconformidad 

hacia la norma, o la imposibilidad en Ja que se encuentran para cumplir con ella, es juzgada como 

"desviación" por el sociólogo, como "delito" por el juez, tan pronto como rebasa los limites de la 
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tolerancia social,. limites que pueden ser muy rígidos o muy· flexibles, según las sociedades y las 

épocas: 

"Por.éÍlo.IÓsjóvenes del barrio buscan adaptarse a su sociedad, llamar la atención hacia su 

persona desd~ j~ .perspectiva del otro, sea quien fuere el otro, adoptando un lenguaje (fisico, 

cci;¡ioraly e~presivo) que los identifique: grafliti, murales, tatuajes, ropas, etc. "166 

En' un primer 

momento, el 

gobierno capitalino 

encaró el reto de las 

bandas juveniles a 

través de la 

aplicación de dos 

politicas distintas 

pero 

complementarias: 

en primer lugar. una 

que 

llamar 

podríamos 
Colonia Condesa 1989 (Foto: GLRomero) 

"legitimadora" y que se instrumentó básicamente mediante el CREA -hoy Comisión Nacional del 

Depone-, cuyo principal objetivo era desarrollar actividades culturales perrneadas por el y en el 

rock, para aglutinar, organizar y mediatizar a las bandas juveniles y asi apagar una fuente 

constante de descontento social. 

En segundo lugar, se aplicó la tradicional política represiva, con las redadas permanentes, la 

prohibición de varias "tocadas" -en tanto punto de· reunión de las bandas- programadas al margen 

166 lbid, pág. t 2S. 
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del gobierno, infihración en las bandas de personal que posee experiencia de chavo banda, con ... 
. : ·'."'" ··:·:··' 

impresionantes y prepotentes despliegues de operativos policiacos en aquellas .. concentraciones ..... 

masivas, con los tradicionales y violadores procesos judiciales y con una campaña °feroz de 

desprestigio y descalificación social hacia las bandas juveniles. 

Hoy es claro que la respuesta estatal no estaba encaminada a solucionar de raiz el problema 

de las bandas juveniles, ante la incapacidad para dar una respuesta eficaz a las demandas de 

empleo, educación 

y recreación, el 

gobierno optó 

controlarlas .. 

Después de varios 

intentos 

organización 

autónoma 

recuérdese al 

Consejo Popular 

Juvenil de Santa 

Fe-, los partidos 

políticos 
Cord0\:111cs. San José Insurgentes 1989 (foro: GLRomcro) 

han~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

buscado un acercamiento con los chavos banda, ya sea para satisfacer algunas de sus demandas, 

con fines electorales, o para integrarlos a sus filas partidarias. 

Como se sabe, algunas bandas han respondido al llamado y tienen nexos directos con 

partidos de oposición o con el mismo partido oficial. Sin embargo, esto no significa, 

necesariamente, una domesticación de la rebeldla juvenil sino una actitud pragmática para. o.btener 

con mayor fluidez ciertos satisfactores. 
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,La banda hoy, Ja que no se ha anexado a escas propuesras insticucionales, concinúa dando la 

guerra y marcando el encarno con Ja mas clara manifescación fisica de su pres~ncia:·el.gr~~it' 
El graffiti de Ja banda, como veremos a continuación, es, sin duda, Ja resp~esta culturiil d~I 

grupo a una sociedad que les niega coda posibilidad de ser. 

3.3. EL GRAFFITI Y LOS DEMÁS 

A las 

pi neas de 

cualquier género, 

Jo mismo las 

contestatarias 

como las jocosas, 

las incimiscas y 

eróticas, las de 

cal ama a cal, al 

querer o no, de 

pasadita en los 

camiones . 

._ __ c"'o""lo"n""ia;_T;..;a;..;b"";1cc:a;..;lc;..;ra;..;l;..;9_89'-('-F"o1"-o'--; G"-L"'R"'o""m'-'c'"'ro"-)-------------' andando por las 

calles, en Jos sanicarios públicos, y aun en los lugares mas inverosímiles. se les lee, se les tolera, o 

se panicipa con ellas a través de Ja lectura. pero al graflili de las bandas se les teme, se les 

repudia, no se les considera un medio eficaz de comunicación, causan enojo, no les dicen nada, Jo 

consideran como un acto de rebeldía que debe desaparecer. Aunque también, por fonuna, existe 
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un sector de la población, min~ritari? si se quier~. que se siente cautivado por el empleo de la 

imagen y los colores. 

"Las pintas han cambiado mucho, con la i11cursión del graffiti -dice Gregorio Selser-, antes 

eran más de tipo sexual, pero ahora me llaman más la atención las de carácter intraducible, que 

Colonia Condcs.1 )989 (Folo: GLRomero) 

son las de los 

chavos banda, las 

otras son 

entendibles pero 

los grafliti no me 

dicen nada, 

bueno yo decia: 

este es un 

mensaje que sólo 

pueden entender 

aquellos a los que 

va dirigido, y con 

algún tipo de 

grafia, o signos, como especie de finna que terminaban por entenderse pero que yo lo veía 

reproducirse no por la misma mano, lo cual me indicaba que entonces pertenecía al mismo grupo 

de personas que las escribían, normalmente eran con gis negro o con spray pero que no tenían 

ningún sentido para otras personas y que tenían un lenguaje esotérico, era como sí se escribiera en 

chino y uno no es capaz de retenerlo porque no te dicen nada. "••7 

Debid~. precisamente, a que el graffiti es para los chavos banda de la frontera, o de la 

ciudad de México y grupos equivalentes de Buenos Aires o Caracas, una escritura territorial de la 

167 Sc1scr, Grcgorfo, EnlrC\'Íslil personal concedida en abril de 19R9. 
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ciudad. destinada a 

afirmar Ja presencia y 

hasra la posesión 

so~re un barrio, las 

luchas por el control 

del espacio se 

esrablecen a través de 

marcas propias y 

modificaciones de los 

graffiri de orros, 

muchas veces 

realizadas en el mismo 

muro, con referencias 
Colonia Condcsc11989 (Falo: GLRomcro) 

sexuales, políticas o estéticas a manera de enunciar el modo de vida y de pensamiento del grupo 

que no dispone de circuiros comerciales, poliricos o massmediaricos para expresarse, y que Jo 

hace a través del graffili, el sentimiento de malestar que crean en Jos receptores externos, 

reivindica la posición contracultural del mismo, por ser ésta una transgresión a las paulas de Ja 

cultura oficial, y a quienes no les importa que no les entiendan mientras se les pennita el libre 

acceso a la creación 

3.J.I. EL GRAFFITI AMERICANO Y LA REPRESIÓN 

En las ciudades norteamericanas de Nueva York y Los Ángeles en donde el graffiri ha 

ocupado integralmente los espacios, éste ha sido visto por las autoridades como un verdadero 
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problema y han recurrido para su eliminación a difereñ1és métodos de "limpieza", que van lo 

mismo desde el repintar las zonas grafjiteadas, que a la represión policial. 

Las autoridades de Ja Alcaldía en Nueva York, nos cuenta Castleman, han usado Jos 

disolventes más fuertes existentes en el mercado para "despintar" Jos vagones del Metro, con poca 

fortuna, pues son tan fuertes que adelgazan Ja lámina de éstos. 

"En 1972 el alcalde Lindsay de la ciudad de Nueva York, hizo público un proyecto de ley 

de lucha contra el graffiti, presentándolo al Comité de Bienestar Social del Ayuntamiento en 

agosto de ese afto basando sus tesis en que los escritores tenian problemas mentales y tachándolos 

de 'cobardes inseguros' que quieren afinnar su personalidad. El Comité de Bienestar Social 

sometió Ja iniciativa de ley del alcalde al Consejo en septiembre, entre otras cosas se pretendia 

hacer ilegal Ja práctica y, por Jo tanto, que Ja misma estuviera sancionada por Ja ley. El 1 o de 

octubre, en sesión plenaria del Consejo dicha ley se aprobó por unanimidad""'· 

Aún hoy Ja represión de estas manifestaciones juveniles sigue. su curso y recientemente se 

anunció en las ciudades de Dallas, Texas, y San Francisco, California, que en Ja primera se aprobó 

multar hasta con 500 dólares a Jos padres cuyos hijos me~ores'.de".;.¡a;{pi~ten las ·paredes con el 
'. _, ,··, •, '• ' 

objeto de "borrar" este creciente problema. Y, por otro l·ado, en la ciud~d. californiana, JÓs 

graffiteros recibiriin como sanción, a las pintas que realicen, una paliza en un Íribunal, de. acuerdo 

a una ley propuesta por el diputado estatal Mickey Conroy aprobada recientemente por una 

comisión del Parlamento estatal de California. 

3.3.2. EL GRAFFITI MEXICANO Y LA REPRESIÓN 

En México, de acuerdo al testimonio de un graffitero mexicano, Ricardo Guerrero, son 

reprimidas por Ja policía o absorbidas como iniciación al arte por parte de algunas instituciones 

t68 Cas1lcman. Craig, op. cil.. p;igs. 140·180. 
213 



oficiales, tal es el caso del Consejo Popular Santa F,e q~e integra a un grup.o de jóv.enes dedicados 

a Ja práctica del grafliti "en las que se les muestran fonnas de aprovechar mejor su tiempo libre y 

superarse de acuerdo a sus intereses. "169 

La realización del graffiti en nuestro país resulta una tarea, además de muy costosa, poco 

celebrada, no recibe apoyos de no ser por las esporádicas organizaciones que existen, y el 

graftitero se expone a ser llevado a la delegación, si Je va bien, o a ser golpeado por pintar las 

paredes. 

Aun cuando los graflltistas s03n Jos "delincuentes" menos peligrosos de todos ellos, sus . 

pintadas siempre presentes tienen la función de persuadir al usuario de que la calle o el metro, en 

el caso neoyorquino, es, de verdad, un Jugar peligroso. 

"Si yo fuera propietario de una casa con bardas y alguien las pintara me enojaría muchísimo, 

mi naturaleza burguesa se vería reflejada en ello, pero como no estoy en ese caso, me es 

indiferente, en todo caso me llaman Ja atención, qué dicen, si dicen algo, por qué lo dicen, y sobre 

todo si es algo que valga Ja pena de verse, no Jo veo mal de principio. 

Yo creo que debería haber, como Jo hubo en China durante Ja Revolución Cuhural, una 

especie de via libre en determinadas paredes de la ciudad para que cada quien, como Jo hizo la 

revista Humor en la calle Florida [en Argentina] escriba lo que quiera, pero si invade el ámbito de 

Ja propiedad privada, si afecta la limpieza, realmente al final queda todo embadurnado, muy feo, si 

hubiera en la barda una pintura en lugar de expresiones obscenas, yo preferiría la pintura.""º 

169 Mitloz Garcia, Mirna, Rep-imlda tn ,\/é:rico la expresión arli:rtica del graffili, El Unlver.val. supl~mclll~ 
UniversoJó\'en, México, 22 de mayo de 1993. pág . .i. 
170 Sel.ser. Grcgorio (1989, cntrc\·ista). 
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.iú: EL GRAFFITI Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En Nueva York, en los años 73-74, existe un hermoso filme en el_ Metropolilan y otros 

museos de Nueva York. de Manfred Kirchcimer, S1u1io11s oj 1he Elevated, 1980. En él se da 

cuenta. de la relación entré territorio de viviendas y bandas de jóvenes que se ocupan de 

"manchar" ·los trenes sÚbterrimeos. Auténtico gheÚo ·de Harlem, puertorriqueños, etc. También 

está como tesÍimonio el .libro de.Mervyn Kurlansky, Tñe Failh of Gra/fili, 1973. Los trenes 

sub;cirán:~;;; ~~r~n ;nani:hádos . abúncÍ~~te~'e~t~'·.:~;,. flg~ras inartic~ladas, en' las que parecía 
'.· ,:_. · ::•r;'I ;.:: :_.. .'·'.' - · ;-·. ·; .«·. · ~' ·· · .·_- '. : -~;,e .'t~·;~ ·z~.,'n:¡'.,·.:ú·-!_';(, .. ::-::;;.:'.-:: ::.-;'~ . - . 

evitarse pro.ducir u.na información coricieta Y. más· bierí exaltab'an. laforrna y la «locura de las 
"--';: :~·:;;(·.·.~~::" ,,,::.: ·.'., ·:·~ ·':, . 

imág~~;(~.~~ :··~;-.·~.-~·:;,._· ·::~~--: ·'! .:;'·:·;_,·/. __ , .... ~: ·;.~:;~ ;-~~:_ ~/-.:;'-:.i-··~/;~~- ~.,;,.~~~-1 ~.<·. ;: -./\:_);,: !;: • _--~:: .. , .. ~,, ... , , : . ' . ., 

En el Paris del 68, el intento se .. conéentró 'mucho más sóbre 1Ílensájes ':<<anti-ideológicos>>, 
,,v :,_,:.,: 1 (' .• '"/:~·;:.:'"::: f;~- .·-.:·;>:'-";.,;-·.'¡/'.\':~~i-,':~·.\75:': :··-i-,_-.!;_:,-~:...,<::;_;¡,/,,,.;:, :,.~)~: :·~~;_, .. :-""::,.,~.; ,: ·;: .. _ .. ·:.,:'.¡ -·· - .... 

por lo cual la b'úsqueda de ciertos inuros.f la 'atención sobre un letrero' atractivo, fueron. sus 
.. ::_ ·.' :·, :: ·::-· ;_~-'.\ ~:;~;:: ·· .. :~~- _--.. '~~'-> ... ;r,~··;/~~~·:.)~·::'<.· :.:::i~:>..:~·;·--t-~~;. · ;/ ;,;; ~-::.;~., }r:.;::·:.·i':':>~ ,;¡:_ :';,\-.. -.:_-· '. .. ,¡ , .• 

preocupaciones para poder afiim~r airadamente: la re1'0/~ció11 debehace~se cim el hombre ali/es 

que .r~r .mHzc;da soh~e ~a<7'?'.~f· 'ii '~;!'f~.-~Í~f,:~~u~~f ed;;·1~;~·7~' :éf { /rambÍén otros 

mensajes que pasaron emocionadamente de pared a pared y de boca en boca. 

En Estados Unidos, ~~nc;~ame~te ;~ Ía ci~d~d d~ N~~~~ Yo~k'.cÍÍna del graffiti actual 

según Armando Silva, su prácti~a. ha llevadÓ a sus realizado~~· a c~n~idé~ar la fama como un 

asunto muy serio, ponen especial interés. en la forma, ei· esiilo y la iécnica, así como en la 

constancia del "dejarse ver", para ganar prestigio y conseguir de esta manera uno de los muchos 

términos con los que se les asignan, como el de eslrel/a, maestro, o rey de. 

En este sentido, a que los "escritores" obtengan el tan buscado prestigio, ha contribuido 

grandemente el hecho de que algunos medios de comunicación como los periódicos, las revistas, 

la televisión y el cine let- presten atención y los "inmortalicen" en sus escenografias. A este 

respecto Castleman nos dice: 
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"Los escritores hojean con frecuencia los periódicos esperando encontrar una fotografia 

tomada en el Metro en ta que aparezca una de sus obras( ... ) La televisión también puede aportar 

la fama (cuando en la identificación o el rodaje de algún programa aparecían algún graffiti) y las 

películas rodadas en N. Y., cuando hay escenas (donde se sabe que aparece alguna obra) los 

escritores acuden al cine en manada."171 

Sin embargo, pese a la imponancia que los graftiteros dan a los massmedia, los medios de 

comunicación y la opinión püblica han recibido de diferentes maneras la influencia del graftiti. 

En Colombia -nos cuenta Armando Silva· se han realizado programas completos de 

televisión dedicados al tema, primero el elaborado por el periodista Antonio lbañez y luego por 

Amparo Pérez en varias salidas del serial Dicen qué. La radio no ha sido ajena al fenómeno y 

Caracol, S111atm:a y varias emisoras universitarias se han dedicado a indagar y presentar 

testimonio de tan fervorosa actividad. Co/cultura, a través de la periodista M. Elvira Talero 

realizó en 1987 un documental sobre graffiti que se ha presentado en varias ocasiones como 

manifestación de ta nueva iconoclástica urbana. 

"El auge del graffiti en Bogotá ha hecho que et diario El Espectador abriese una original 

'Galeria de pintadas', en una columna denominada lu11es del Grafjiti, sección a cargo de Germán 

Hcmández y Femando Cano, a partir del 11 de marzo de 1985."171 

En Mexico, a mediados de los a~os ochenta, llamó poderosamente la atención lá presencia 

de estos murales y los medios de comunicación se dieron a la tarea de orquestar una campa~a en 

contra de las bandas que tos realizaban, tal como consta en diferentes diarios capitalinos. Aquí, en 

nuestro pais, a lo más que se ha llegado es a reponajes sobre este tema en diversos medios 

impresos (periódicos y revistas, sobretodo), fotografias con ejemplos de este fenómeno sin más 

111 Clastlom•n. Craig, cp. cit. pág. 83. . . . . 
172 Silva, Armando, (iraffili, una ciudad lma¡¡lnnda, Edit. Tcr<er Mundo, Bogolá. Colombia, 1938, pág. 200. 
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textos q~e los de los pi~s de foÍo y quizá, en algún momento a tomar prestado el nombre para 

· algünós.su~.lemento.s, ·tal es.el ;aso del suplemento cultural (hoy ex1in10) Gniffiti, del periódico El 

Sol · vúdc'rli:a11~; a~i~~i.:ieme se 

reali:hi a\n·~~~ de re~is;a y constiluye 

ade~áS un i~po~anle gru~~ edilorial. 

E~ ágÜ~i~~é 1993 ~é realizó una 
··,.. -~., -

ei<posicio~ './~!~gráfica denominada 

Gr{ffei/, A~Í;~~/AinÍsos, en el local 
·::/ :: .. ·-, ;_ <-f:-. ;-. :,:_;:: __ ~-,:_ 

de · la .... Sociedad '· de ·.Escritores de 

México ·(T~'aí;~· de Coyoacán) 

mont~da. po~'. c;I ·fotógrafo Eduardo 
'· ··~ ' __ ;•:+/... ,. ,~ . 

Aguilera, en· donde se recogian estas 

expresiones d.e diferenies panes de la 

República. 

3.3.4. EL GRAFFITI Y 
.LAS GALERiAS DE 
ARTE 

....... 
··co '· . ., 

':g 

DE JOSÉ 

KOZER 

THE BEATLES EN LA BBC 

Ponada de la rc\·ista \·eracru7.ana Grnffill 
Rcv. Nexos No. 207 Marzo de 1995. 

z 

~ ¡.¡ 
•,u 
·,e 

.. 
u 
¡¡ 
o 
u 

"Hoy en día es considerado una e.~rcsión anistica ,,.álida 
que ha pasado de los camiones.del metro y de las calles de las grandes ciudades, 

a los principales muscos y galcrlas del mundo". 
Raul Da•·id Ván¡uez 

El empleo de la figura dentro de los usos del graffi1i ha evolucionado de cal manera que la 

composición. plástica llega hoy a ser .iodo s~ programa, subvalorando por completo el uso de 
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códigos· verbales. Asi han nacido nuevos modelos paradigmáticos que tuvieron su origen 

principalmente en muros uni~crsitarios y que de alli se han trasladado a diferentes sectores de la 

ciudad. 

- - - - . . . ~-- -,: '"'=t~ ... .i,..t'\ ... ·~;: : • .- ·// •• ~· ··~ :.· ...... ~." -· 

<. 

~.,,.:;·~ . .,./·· .. ~ ·~~·· -. 
,,., • • - I .' • .. ._, 

A\•. Juárcz. Mural rc.11il..ado por Benigno Casas, Aníbal Vcl;i1.quc1. y Mauricio Naranjo con apo}o 
de Comerciantes)' rcsidcnlcs de la 7.ona Alametb y Aliama Vecinal (foto: GLRomcro) 1992. 

La inclinación por un graffiti-ane tiende a liberar al graf!iti de las condiciones ideológicas a 

las cuales se'enfrenta por naturaleza social, dejando la calle para ganar otros espacios dentro de 

las galerias de ane y en la parafernalia de la publicidad; la gran afluencia que ha habido de la 

pintura de inspiración grafliti en las galerias durante los primeros años de la década de los 

ochenta, ha sido motivo de refle.<iones por parte de criticas como Pierre Restany en IJ'Ars, 

periódicod'arte co11tempora11ea(No. 106, X, 1984). 

"Esta expresión artistica autónoma que -aun teniendo, según los casos, contenido politico, 

sexual, juridico, informativo, poético, agresivo- constituye una de las pocas voces auténticas de 

origen espontáneamente popular destinada, tal vez, a brindar todavia nuevas aperturas a los 
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' ;,· 

anistas co~temporáncos, .. lo cual'. por otro. lado; ha sido. ya. co~probado. por el. increíble éxito 

logrado po~ ~uchos gr~ft;;islas ~~o;~r~~¡~~~·(~~¡;~ H~rin~.·T~m~~Jlzec:. A One,Kenny s'chañ, 

RonrÍie Curranc, J.M. Basquial; ele.) ya ca~livados por Jos ali~ientes del mercado y de Ja moda 
' ·;,,' 

fome.ntadá por las gal~rfas del ,;,und~ capilalisÍa y consumista."'" 

Coyoacán. (falo: GLRomcro) 1992. 

No obstante que el ane reclama para si el recogimiento y Ja masa busca disipación, el 

graffili viene a vincular esta contradicción en el montaje y la imagen múltiple, con lo que se está 

afirmando una nueva relación entre el ane y Ja masa. Asi el ane como el graffili penenecen más a 

Ja esfera de Ja comunicación no verbal con una fuerte tendencia estérica, si bien el arte responde 

como exclusividad a un fenómeno estético, mientras el graffili se acomoda circunslancialmenle lo 

mismo a lo estético que a Jo lingüístico. 

171 !bid. pág. 14. 
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Hoy los museos de arte, de igual manera que exponen a Rembrandt y Bacon en una sala, 

exponen en la siguientes objetos populares y diseño industrial, más allá. ainbi~nt.áciones," . 
. . .., .... ,, ... 

peiforma11ces, instalaciones y arte corporal de artistas que ya no creen en las obras y. rehusan. 

producir objetós coleccionables, y en otra más al graffiti. ,~;-:\~~ ·:.~:; :, , 

Un ejemplo de estos artistas que han pasado de la calle a las galerias neoyÓrquina~ lo e~"sin ·• 
' ~ .·.;; ,··- , ... ' ,. :, 

duda Keith Haririg, quien además de los graffiti ha comercializado su arte en ca~i;~ta~,' iéJ~je~·.·.: 

anuncios, portadas de discos, entre otras cosas. 
·, -., ~ : :~ .. 

Keith Haring "se inició pintando las estaciones del metro d~·'N~eva York~:--Y.allí: 
precisamente, fue donde surgió su estilo para pintar (siluetas ~penas de seres huinancis o aniltial~s;: 

- ...... _.4Ji.-;: . :-''.. : 
platillos voladores), también fue ahl donde ganó fama y pronto estaba en galerias y museos, 

vendiéndose sus obras en miles de dólares.º 174 

Actualmente, pese a que no es materia del presente estudio no podemos dejar de 

mencionarlo .como manifestaciones artísticas contemporáneas que comparten espacios con el 

graffiti, dentro del arte urbano hay de otros tipos, que se parecen a la pintura convencional, pero 

que también se consideran dentro de éste porque se encuentra en paredes, en bardas, en banquetas 

y en cualquier otro tipo de superficies. Una de las variantes del arte urbano es la que algunos 

llaman el "lumino-arte", que usa un elemento muy común de las ciudades: las luces de neón que se 

utilizan en los anuncios y en la decoración de bares y hoteles, con la que juegan y experimentan 

para lograr figuras nuevas y divertidas. 

En México, el graffiti de mayores caracteres estéticos parece tener mayor cabida en barrios, 

paredes un tanto ocultas de las avenidas y, sobre todo, en lugares de mayor autocontrol de la 

población, como los muros universitarios. Su tamaño y acabado dependen del tiempo del que se 

174 Oa\•id Vázqucz, Raúl, De la calle al mu.feo, el graffiti urbano, Revista Eres, afio lV, no. 89, México, 16 de 
m:t~ o de 1992, s/p. 
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disponga para su elaboración y, por supuesto, del tipo de ideograma que se quiera registrar, pero 

en ocasiones se acercan a los limites del mural. 

Los materiales empleados en su elaboración van desde el lápiz o bolígrafo; gises en los 

centros académicos; y el empleo de pinceles y brochas para aquellos que requieren color y alguna 

CKtensión considerable. Los colores vienen siendo usados dentro de un aumento definitivo de la 

policromía. Del negro se ha pasado al azul y al rojo y se puede constatar el uso de novedosos 

colores «eléctricos>> vibrantes, que producen ciertos efectos ópticos, en particular toda aquella 

gama de los 'spray', amarillos, verdosos y rojizos. 
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. ' Metro HidaJgo (falo: GLRomcro) 1989. 

Pese a que aún se realiian en escasa producción (hay uno magnifico en un muro de la 
1 

1 

avenida Hidalgo junio al Metro), al parecer el gralliti artístico ha decaido desde que se constituyó 

en 1972, Tepito Arte Acá, de ksta organización aún se conserva un mural en la calle Florida, 

apenas visible entre tianguis y c~ácharas realizado entre Manrique de Tepito Arte Acá y el grupo 

francés, Populart. Sin embargo\ su realización ac1ual es baja en comparación con la de otros 

paises, por eso hoy la consig~a de los gralliteros mexicanos es la de buscar apoyos de 

insliluciones como el lnslitulo N~cional de Bellas Artes del Consejo Nacional para la Cultura y las 
1 

Arles o el área de Atención a la Juventud del Consejo Nacional del Deporte en todas las 
'1 

delegaciones o de cualquier 01ra instilución correspondienle, que les permita su realización en 

mayores proporciones y cantidadeJ. 

\ 
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"El graffiti es pane de ;;,i j.uventud, demi vida~ .con .él e~ que puedo expresar lo que pienso, 

necesito, siento, asi como mi fom1a de ver el mu~do y. los problemas que aquejan a la sociedad en 

que vivimos, entre muchas cosas más:·Quiéro Ueya~ ~s !1_lensajes por toda Ja República Mexicana 
.,.· ·'' ., ... 
. · '"· ·" . 

y ojalá que el graffiti sea reconocido como el arte que es y no sólo como simples pintas, hago un 

llamado a los chavos que como yo hacen esto, para que nos unamos y le demos la fuerza que 

requiere para seguir desarrollándose, porque éste ane evoluciona como la misma juventud"'"· 

Ricardo Guerrero Serrano. 

Co;·oac.in (folo: GLRomero) 1989. 

Si hacemos caso a lo dicho por el marxismo en la división del trabajo, el anista en sus 

misterios de la creación, debe desarrollar una consciente labor contra la represión; sus delirios, sus 

115 Mul'loz Garda, Mirna. op. cit.. p.íg . .a. 
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obsesiones, súsimáge~es 'desmedidas se encuentran afines a su agitado proceso' liberador .. Sólo 

asi, tal vez, logra''correr .esa~ apariéncias con las· call~~: se cobiJá y protege 1~·'reaiidád 
, •'·--·'' . .. ,- ' ;·_,.:. ' 

convencional, Y Poi'elio no es incierto pensar en la Íarca muchas veces irraciOñal (Íue acomete el 
'' .. · ... )-:::·~·-·-·-·." ,_.-.,,~_::.-j'.~.}:~;'!_~>;·_::· :·/~:· ,,~:.-:·.-~.',-;; ::-,·,.:·,, .. -:~··:·.:>~·~. ~!?\~·--:7·~,\,.~ .·ó ~ '.- .•. '. 

artista priVilCS,iitndO.:en su produc~ióri las_ Cr:nOcioneS;·. I~ J~tuici~:~ y hasta ~I ·n:iismó,.~~~i~i-~ O ·1_ocUrit;'. 

;an~:s::r ::z;,~2~:~rpon'er qÜ'e ~r~nisia I~ ~o~\é~ad,,~e' ;.;~it~~. en r.;~~ ·~:b.·su oficio, 

~i·~i~ri~~,i\1,~ }1~,°:~terid;: ·q~ÍZá estemos frente al nacimiento de una nueva corriente 

dentro de Ja evolución plástica contemporánea cuya duración e importancia sólo podrá ser 

apreciáda coñ los años. 

El arte . .:1· ....-111111111 lns t1rl11s t/1• n·.w:,·lnll'ia l'iri/. 

Reforma. Septiembre de J 994. 
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CONCLUSIONES 

Semejanzas y diferencias entre la pinta politica 

y el graffiti de bandas 

LA PiNTA Y EL GRAFFITI ¿PRIMOS HERMANOS? 

Como ya hemos visto, de entre algunos de los muchos recursos que ha empleado el pueblo 

para manifestar sus opiniones contra un orden establecido, la pinta ha significado una de las vías 

que les abre espacios frente a otros que se le cierran. Gestadas como respuestas al sistema 

autoritario en el que se encuenrran inmersos sus autores, que pueden ser lo mismo de orden 

político que social, la masa enc~cntra en. elÍ~~ la' rnáner~ de' ~xpresar sus inconformidades. 

opiniones, reclamos y sentimientos de Í~d~ tipo,: Íiásta Íos más intimistas.: 

A lo largo del presente irabaj~ hem~s idÓ 'tiá¡:~~d~··;;~ dejar de manifiesto algunas de las 

similitudes y difcrenci~s q~e. ~ ~~esti~Jui~io, ti~nén ,~·~inti~olitiCa y el gr~tfJÍi de las bandas: sin 

embargo, sentimÓs I~ n~~~sidád 'l~ih~d~;Í~~·~Íe~;tés. '. ,. ,f ' ! e/ ' .··: •·:' ' 
:-: ·;: ·~ .. : ·: ;¡ ¡/J'.. ";;~·;:::· .:~~~~;:,);;·.;''._>;; :. -;;'.~ ., :;_._._·:~_:· ·.:<(~. ~· ~;: -;\' .:. -"¡._-:: ···'.>:_;;:· .. ,: .'.- ~·,~}(., :.:-._ < ... :-..:_. -. , ' 

La juventud que;· sobre tódo.después de las décadas de los.sesenta y' setenta; tomó pane de " 
·· , .... ., · ff'h~·::V~>--~:·-,:~-:v<\ .. ':,~.- __ : :.,:· •. _. ---,,. -·- . : -.-- -.'·:. --~,:~:"~·· .:._:.·:··· .. - · 

las luchas para el cambi?, se hayan dado ono estos caJllbios~ hizo de la expr~sión-en bardas su 

medip expr~sivo qu~ p;~~~~;Ó ~~ s~ ~~~ento una alternativa fre~te a ~~fro.;tipÓ~ d~ espacios de 

comunicación que no ie~'abria las.puenas; así, la pinta pasó a romíar parte dé.su·s programas de 
,':-·1-.. 0 .'.·,·,•-:;J•,'..,:t ' - -

comunicación, d~ndo un' nuevo significad~ a esos muros . 
. ; 

Sin e~b~rgo, cuan.do· ~I pueblo marginado, margina a su vez cienos sectores, la banda 
;. : ', , _. ::.:.-~ 

aparece como resultado de esta marginación mayor y los reclamos juveniles dejan de ser de tipo . : . . ' . . 
politico o social,· y se co~vienen en la herramienta para la büsqueda de respuestas culturales a 

estos mismos grupos que les niegan el espacio de su desarrollo 

De ahi que la pinta política haya e\•olucionado hacia una nueva manera de manifiesto, el de 

lo cultural. Y no es que neguemos la existencia, aün vigente. de la pinta como propuesta de 



opinión pública. sino que,· si tomamos en cuenla que estas manifestaciones son realizadas por 

jóvenes marginados de sus medios. 1a pinta encara ahora Ja tarea de sacralizar estos espacios que 

hoy son, como lo dijera Carlos Monsiváis, "de nadie", entendido ese nadie como los de la 

población que los sufren. 

Es así que entendemos que ambos fenómenos comparten similitudes y diferencias que los 

hacen diferentes y que a la vez, aunque parezca contradictorio, iguales. Algunas de ellas quedan 

desglosadas en los párrafos siguientes: 

SEMEJANZAS 

Ambos son productos de una misma necesidad comunicativa, la de expresarse mediante 

canales que no les nieguen la entrada, la de decir "su verdad" para dej<Jl'se ver dentro del 

anonimato que permite la calle, la de darse a conocer y la de que otros se reconozcan en ellos a 

través de estos mensajes. 

En algún momento han utilizado las mismas herramientas, métodos y materiales, que van lo 

mismo desde el simple bolígrafo o gis hasta las pinturas y sprays. Los dos son clandestinos y 

reprimidos. debido a que su sello caracteristico viene marcado por la prohibición social de lo que 

expresa, y a partir de tan delirante ambivalencia es como concebimos su escritura como 

pervertidora de un orden, lingüístico, social o ideológico. 

El trasfondo corresponde así no sólo al disefto, como operación formal y escritura!, sino a 

todo lo contextual aprovechado o agregado por el azar para resaltar la focalización textual y 

visual de los mensajes. E, igualmente, ambos son herederos directos de la ocurrencia y el chiste, lo 

obsceno y la grosería, y crean, a su vez, una notable capacidad de ironizar y cuestionar la realidad 

circundante. 
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La relación focalización-ocuhamiento parece una constante inherente al sistema de la pinta 

en un sentido explícilo1 ya_ que sus mensajes. por necesidades inherentes. se construyen sobre una 

máxima sintetización del saber que escriben. La imagen del graffiti, atendiendo ahora tan sólo los 

elementos plilsticos, recibe tal herencia de economía y cenrralidad expresiva de sus enunciados, y 

parece repetir el mismo destino. 

DIFERENCIAS 

Sin embargo, existen entre ellos claras diferencias, sus búsquedas estiln encaminadas a 

rumbos diferentes. La una, la pinta, busca cómo comunkarse con la población. y son realizadas 

para la población, mientras que el graffiti se da como medio delimit~dor. del espacio '~ sus 

mensajes están dirigidos hacia el interior. de su grupo y p~ra g~~os. sÍ;ilarés. 

Los. códigos de la pinta son comp~itidÓs.~or. Jo~/demás,,~ientras qu?. el graffiti .ha 

reelaborado esos mis~os cÓdigos; de tal suene Í¡u~ ;é ha.cen irtlnteHgibles pi{ra quien no penenece 
' - '·' -- ,, -. ,.,,. '·• .-..• ·.: . ,-: :.'"""< '. ,· .. ,. .,. ; 

:.,._.:-.. _, , .. ···- . 
a la comunidad; ·' ,: .. ·.'.-~;i~~ .. ,J:.'.j.; ,::-:.;~:. ~-:~..- t0'~~,,.::t-:-~-),_:;.:. .-: 

Mientras que• la• ~i~ta usa :1~ 'pálabra,11~ fo;;n¡¡ .e~clusiv~. p~ri, inÍofu¡'ai.y comunicar, la 
. -··- ¡\'.~- ~ e::: 

transformación e~tética'qUc•ha'~ufriÍlo 'e.l. graffi!i se.desaiioUa como prilctic~ anti-informativa, al - . . . . . ' '' ~ ~) .-.. \' . 
que se le ha agregado úri éiement~ fo'."'~' queviene~~igieiido u~ ,;;ejór y mayor planteamiento y 

una resolución anistid ~~ s~s\ü.~~aj~s! 1°0 ~Ú~l lo d~ia d~ ~na nueva dimensión. ,, ,,,, __ 

El gráffiti encuentra;·en·ci~rta.fomía,piévisibley.Ítatural, el impulso hacia el ane: como la 

reivindicación de Ía· imaginación;: que ha ... perlííitido .la superación del mensaje lingüistico con 

resultados mas de cort~ ¿~~i~tic/:;·AI h~~er ~e la forma un componente integral de su programa 

es como este género c~m~ni~aCional P~ni~ipa cada vez más de una proyección estética. 

Explicable, así, que en estas .inscñpciones urbanas cada vez tenga más imponancia el color, su 

tamaño deliberado, las formas, e, igualmente que se deriven hacia mensajes icónicos, en Jos que en 
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muchas ocasiones se niegue la participación de las palabras y sólo quede una im"dgen atestiguando 

y sosteniendó la presencia del enunciado." 176 

Mientras que la pinta en su composición la forman códigos verbales en los que Ja dirección 

referencial le resta toda importanda a la forma, está programada para comunicar un mensaje o 

para arrancamos una sonrisa, el graffiti privilegia la iconicidad que parece tender a suplir la 

referencia y está programado para producir un efecto estético o para que, simplemente, nos 

permita un estimulante efecto visual. 

Existen, desde luego los graffiti mixtos en Jos que las palabras rivalizan con las imágenes y 

existe una relativa igualdad de ambiente estético y lingüístico. Lo que nos hace pensar que uno es 

el antecedente del otro y que ambos cohabitan el núsmo espacio territorial porque ambos, Ja pinta 

y el graffiti, tiene constantes préstamos y permutas que los asemejan y hermanan en un núsmo 

fenómeno de comunicación. 

La pinta, como ya hemos visto, ha estado, por lo general, concentrada en ciertos grupos 

sociales, bien sea universitarios -como usualmente había ocurrido en Latinoamérica en las décadas 

anteriores-; o como trazo espontáneo popular, al que corresponde la tradicional pinta obscena de 

Jos sanitarios públicos; mientras que el graffiti de las bandas es patrimonio relevante de grupos de 

especifica marginalidad, tal es el caso, por ejemplo, de las manifestaciones de Nueva York 

originadas por causas disimiles. 

El grafliti se opone estructuralmente a las leyendas políticas o publicitarias, pintadas o 

impresas, y al alterar esos lenguajes institucionalizados los desafia, con ello el graffiti afirma el 

territorio pero desestructura las colecciones de bienes materiales y simbólicos. La relación de 

propiedad con territorios, a través de estas pintas se relativiza en prácticas que parecen expresar Ja 

desarticulación de las ciudades y de la cultura política. 

176 Sih•a, Armando, Graffitl, una ciudad imag"1acla. Tcrc:cr Mundo Edi1orcs. 1988. ¡Mg. 3" 
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Arm,ando Silvaregistra tres etapas principales en la evolución del graffiti, que se asocia a 

tres años y tres ciudades. El primero de los cuales se refiere al de mayo del 68 en París (también 

en Berlín, Roma, México, Berkeley), se hizo con consignas antiautoritarias, utópicas, y fines 

macropoliticos. El graffiti de Nueva York, segundo de los momentos históricos del graffiti 

señalados por Silva, escrito en barrios marginales y en el metro, expresó referencias de ghetto con 

propósitos nücropoliticos; incomprensible a veces para quienes no manejan ese código hermético, 

que fue el que más tipicamente quiso recuperar territorios vía la delimitación de espacios en una 

ciudad en desintegración, y, en tercer lugar, lo que ocurre en este momento en Latinoamérica. 

Los años sesenta y parte de los setenta estuvieron marcados por una fuerte agitación juvenil 

y revolucionaria. Si bien en occidente el hippismo extendido por norte y Sudamérica enfrenta las 

consecuencias de Vietnam y recrea en su ideario un programa antiautoritario (contra el 

armamentismo, las invasiones o incluso contra el marxismo frío y autoritario), también existían 

motivaciones más comprometidas con los procesos sociopoliticos en las respectivas naciones. La 

victoria de la Revolución cubana riega su influencia por el resto de los paises", latinos; 

posteriormente, el triunfo electoral del marxista Salvador Allende en Chile imprime nuevos brios a 

la jerga politica y abre un campo Jingilistico y simbólico que se expresó, de una parte, contra el 

imperialismo de naciones como Estados Unidos, y de otra, en un ideal, sociomarxista de 

reivindicaciones. 

Ambas décadas trajeron consigo, para efectos del graffiti, una época de consignas, mensajes 

de cerrada conformación verbal, duelos lingüísticos entre las diversas corrientes ideológicas 

(trotskistas, maoistas, castristas, guevaristas, foquistas o anarquistas, entre otras fracciones) y un 

evidente descontento del mundo privado y subjetivo de sus manifestantes. Tal situación de 

predominio ideológico, emparentado con un centralismo lingüistico, condujo a la repetición 

mecánica de frases y consignas de cajón, conocidas en diferentes círculos como expresiones 

panfletarias, merced al acartonamiento de sus conceptos. 
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Los, digamos, órdenes ideológicos de los ·partidas sobre sus seguidores, que cumplian 

misiones de publiddad callejera emborronando l~s paredes; hizo que los escenarios urbanos se 

ideologizaran. Pero igualmente constituyó un importante factor de dominio de tales grupos 

militantes sobre el resto de la población, ajena a la izquierda o sin militancia partidista. 

La década de los setenta constituye una reacción contra el dominio partidista e ideológico, y 

presencia el surgimiento de una nueva facturación en las utopías ciudadanas. Muchos 

acontecimientos ocurren, pero en especial una sobrevaloración de lo "privado", de la subjetividad, 

de las regiones sobre Estados Unidos, del concepto de territorio diferencial sobre el pais 

homogéneo. Sobrevive una ftlosotia que, como en el caso de las nuevas corrientes francesas o 

italianas, colocan el acento en el análisis de los micropoderes y exaltan las diferencias sobre la 

unidad. En fin, aparecen los movimientos ecologistas, indigenistas, homosexualistas y toda una 

gama de opciones que van a ser reproducidas en las paredes, recuperadas para los nuevos juegos 

simbólicos. 

América Latina interpreta a su manera y según su propia dinámica lo que ocurre en el nuevo 

momento histórico, tercero de los consideradas · par Armando Silva dentro del graffiti 

contemporáneo. El graffiti se toma un instrumenta novedoso pero igualmente eficaz, ya no para el 

grupo o partida, sino para amplias sectores ciudadanas. Aqui, en especial en los años ochenta, 

como consecuencia de lo acaecido en la agitada época revolucionaria de las décadas anteriores, se 

dan las condiciones para producir estallidos de envergadura en los escritos y dibujos que empiezan 

a inundar las calles. 

La "despolitización" del grafliti abre paso a una expresión más intimista. Una característica 

cultural de nuestras paises lo es el choque entre lo popular y la burgués o dominante, y esta 

antinomia resulta reveladora para la inscripción graffiti: la mayor libertad en su realización permite 

hacer de su iconoclástica un excelente campo de mestizaje lingüistico-cultural, la cual ha 

conformado dos visiones del mismo fenómeno atribuyendo a la pinta el papel politico de los 
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mensajes y_al graffiti,_ el_~uUural, P.~ro. amalgamándose en un solo fenómeno expresivo, en donde 
' . ' . 

la expresión. p~p~l~r. prest.a ~lguno~ d~ sus elemontos al graffiti, quien l_os asume en sus pos.turas 

cultur~l~s y, a}a.v~2' ~~olu~io~ahacia posturas anlsticas de mayor envergadura. 

En este" escenario de préstamos y permutas entre la expresión popular y la expresión. 

cultural, no sólo .el. espacio de la escritura graffiti se ha combinado, sino también los códigos, los 

estilo~;)•~ .~~rat.egias, los contenidos. Lo u~i_v~rsitarioha tomado de lo popular, entre otras 

herra,¡;ientas: .la obscenidad y la groseria con 'tinos ofensivos o de simple transgresión normativa, 
• ·_;::_-. ··;1.;• - _.-. ···.-.·-, ,- _ .. ; .. ' ··' 

ll~gando inclu~<;> a hacer de la blasfemia o dé Ía frá~e ~.in.a. agresiva un instrumento con fines 

p~l!t.icos.,.L~ pinta popular o espontánea ,también. h~. ~~c\b.id,~ intlu~nci.as ~el sector académico en 

la ·~ons;nícción de mensajes de ciena trascendencia, c~m~ los que transcriben versos con ritmo 

eta.b~rado .. o. m~mas de autores reconoc.idos_:. Pe~o, _con.· mayor notoriedad, lo popular se ha 

nut.r!do.d~)os secta.res universitarios, puesto que ha venido_t_omando conciencia de la pinta graffiti 

co~o uri inslmmento de cambio y protes~a que sobrepasa la esporádica producción de 

inscripciones prohibidas que luego fueron asumidas por los graffi1i elaborados por bandas, como 

manifestaciones de sus posturas culturales. 

Lo cieno _es. q_ue lo~ mur,os . u.rb~nos y las paredes sanitarias se han, transformado y que 

duranie los ·úhimos años las ciúdades lalinoamericanas han senlido el nuevo clamor ciudadano. 
- . ·. '.'. - _ ... : : :- --,.' .'' :~ _: ·.'· .. ~ .- •' :1 . ' - '~ '.-·.: : ' 

!.os nuev?s graffili(_Pi,n1.~s;X,8f~tli~i en el sen1ido en el que los heme~. •.~1~do manejando} 

latinoamerican~s son sirÍl~~i¡ e·~· varios sentidos: sintesis popular. universilaria, en. cuanto a las 
. . ', . · .. - .>.-/-:'':';(:.,,.:::·. ·' .. ,, ' ' . ' ' . 

permutas eslratégic_a~-d~-~st~s,~gs_ espacios de actividad so~ial y cuhural; sintesis palabr~-imagen, 

por la pérdida semánii~a ;p·.la.ex~lusiva valoración de lo verbal sobre la figura; y sintesis de la 
• . ' .,.,• '~:H" . . . . 

lopogralia urbana; pues_ .eÍi~iri~ de una pan e, la frontera radical enire I<? que se escribía en los 

baños o _en l_os mil!º~·' e .igualm~nte en la nueva dirección, al tomar la ciudad entera como muro 

potencial de la ins~ripción graffili. 
• '"•••Cr.' 'f' • .. 
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Las mutuas influencias han producido, en el sentido en el que lo señala Néstor Garcia 

Canclini, textos híbridos, en donde es de advenir que los sectores analfabetos de América Latina 

han recurrido tradicionalmente al dibujo como medio para expresarse al carecer de un suficiente 

conocimiento caligráfico del alfabeto. De ahi que algunos de los graffiti realizados por chavos de 

la calle sean dibujos y el lenguaje pase a un segundo término. 

A panir de la diferencia que ha establecido la lingüística moderna entre comunicación y 

expresión, podríamos sostener que el graffiti de los ochenta ha ganado expresividad, pues el 

sujeto emisor se plantea como emisario de mensajes filtrados por sus emociones personales. Tal 

situación permite el encuentro con la poesia y Ja imagen, pues ahora la construcción de los textos 

incluye la figura y abren un imponante campo de comunicación no verbal en estas nuevas 

dimensiones. 

Gracias a Ja cercania del graffiti con el ane puede afirmarse que e><iste una nueva dimensión 

estética del graffiti en estos paises, pero no a la manera de los Estados Unidos o de algunas 

ciudades europeas, donde los graffiteros, merced a su labor callejera, han ingresado en las galerias 

de ane; aquí, en la misma construcción del texto se accede a una formulación y una resolución 

anistica, que en todo caso sigue manteniéndose por fuera del circuito comercial. 

El enmascaramiento de los nuevos textos del graffiti se consolida o estructura en el humor y 

la ironía, clase de mensajes en Jos cuales el doble sentido constituye su propia definición. Pero Ja 

ironización del espacio urbano es, de igual manera, una respuesta al ambiente social, a sus 

contradicciones, a las grandes diferencias sociales, a los falsos programas de desarrollo y, muy 

especialmente, es un discurso violento dirigido contra las desproporciones gubernamentales y Jos 

discursos de Jos altos funcionarios que se elevan por las nubes sin tocar nunca Ja dura realidad que 

padecen los ciudadanos. 

Quizá un día pueda compararse detenidamente la retórica oficial con Jo que se escribe en las 

calles de las urbes lalinoamericanas y podrá enlonces confirmarse que existen proporciones de 
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continuidad: mientras que el gobierno habla y promete más de lo que Je es posible cumplir, los 

ciudadanos se mofan de sus gobernantes en una especie de ritual de venganza pública. Esta 

situación, misma del chiste, es ahora visible en el graf!iti, que ha tomado para si mucho del rico 

patrimonio del chiste hispanoamericano: crueldad, machismo, viveza, erotismo, juego con Ja 

muerte y una visión un tanto apocaliptica del futuro. 

Aun cuando parezca extra~o y paradójico, las calles latinoamericanas manifiestan en su 

escritura grafliti una animosidad y una e•tra~a vitalidad, que asi ironice Ja vida e incluso exalte Ja 

muerte -en procura del cambio social-, contrasta con el cansancio, la falta de aventura y Ja 

ausencia de utopías de las calles francesas, inglesas e incluso estadounidenses de la actualidad. 

El último momento del grafliti en Latinoamérica, ha aumentado su capacidad simbólica. La 

escritura, los recursos verbales y gráficos, Jo mismo que el universo imaginario al que alude, se ha 

abierto a una condición más lúdica y, sin dejar de ••presar el contexto social que origina sus 

enunciados, ha moldeado nuevos aspectos que expresan con mayor flexibilidad sus idearios. 

Así, el graffiti, como acontecimiento de comunicación, marginal, anónimo y colectivo, no 

sólo viene aumentando su frecuencia, sino que, además, registra notables transformaciones 

estructurales: de una producción ideológica dominada por las organizaciones políticas, las cuales 

por ese canal transmitían sus consignas y propaganda de partido, se evoluciona a otra producción 

de perspectivas poéticas con fuerte acento en la cotidianidad, de motivación personal y con 

reiterado énfasis en el uso de Ja figura sobre Ja palabra. 

Como se comprenderá, estamos al frente de un fenómeno que posee vigorosos 

instrumentos, que no puede desconocerse en sus variados alcances, ni tampoco puede 

despreciarse Ja creatividad y poder de lucha de Ja que se ha dotado. Desde Jos escenarios graffiti 

se están bombardeando, permanentemente, las redes centrales y oficiales de infonnación en una 

práctica que podriamos designar, tomando prestado un concepto de Eco, como Guerrilla 

Seminlógic:a. 
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El graffiti ya no. sólo responde, también crea y propone. De una estrategia basada en la 

consigna y el panfleto ha evolucionado a un graffiti de composición c~n alto poder estético. Quizá 

la crisis de los ideales de·izquierda, y un panorama internacional poco confortable en los paises 

que viene adelantando el sociomarxismo, viene siendo uno de los factores que han permitido la 

transformación de sus militantes, innovándose en sus ideales y en la forma de concebirlos. 

Sus transformaciones se deben a una necesidad de cambio. De la consigna coyuntural y de 

aquella sintética con las cuales se vehiculaba públicamente los programas de las organizaciones 

políticas, mensajes que podríamos considerar contestatarios, se evoluciona a un graffiti de amplias 

connotaciones simbólicas en las que su programa hace de su lectura, igualmente, una respuesta 

polivalente. 

No se trata de ninguna manera de que haya desaparecido en graffiti contestata~.io, .de 

concepción lingüística, pues su registro en las paredes demuestra su vigencia, afanados rasgos y 

dependiente de la noticia del día; no, más bien se trata de que junto a éste y modificándose 

mutuamente, ha aparecido aquel de humor y poesia que a pesar de cierta manipulación en su 

producción apuntan a la intimidad de l9s individuos.y evidencian, en cuanto programa, al atan de 

expresar la vida en espacios vitales más amplios que el de la simple coyuntura. 

En términos generales, se ha llegado a una toma prácticamente integral de la ciudad, con 

fines de e>epresión marginal sobre lugares prohibidos para tales menesteres. 

Pese a todo lo que está cambiando no se sitúa en el ámbito de la politica sino en el de la 

cultura, entendida como los códigos de conducta de un grupo o de un pueblo. La verdadera 

critica social ha cambiado también de "lugar'" ya no es la critica política, sino la critica cultural, 

aquella que es capaz de plantearse un análisis que va más allá de las clases sociales, pues los 

verdaderos problemas se sitúan ahora en los de.\1/i••e/es c11/111rales como indicadores de la 

organización y circulación de la nueva riqueza, esto es la variedad de las e>eperiencias culturales. 
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Que la pinta' política exista :a la 'par' d~ las ·realizaciones estétiéas del graffiti es un claro 

ejempló de h~cia dónde va a~o~a la ~labÓraciÓn de los m~nsajes 'po~~lares' en ~éri~a Latina, ~n 
donde a,;;bos, el poÍitico y el c~Jt~~~I. c~;~isten ¡i~r~ se~uir sie~do lá-~rlti~~ al ~istemá; ~riti~~ que 

.~;, _, ,, '. - ·,. ·. .. /, ···>-- '. . -.. . ·' : . '. . .. ., .. ' . ·. . 

Lo fu~da,;;eflí~I ;~~i e~~~~ q~~ a~6os'.:u~o eri ~I e~¡íleo de la,pal~bra y del lenguaje, los 
:~:~~[~~:. --:·· - · :..-·r:;r:~~:·t,1~'.-; :~:;'~:: .. ~-... :·~·~(~.:~--~~-_-:.·:]::..... ·:. ;_ · ~ . - ._. . .. -... ·.»~:, . .__ ,--~ .. -. 

hechos hisió~ccis y Jos objetós,:y el otro;: con _la materia prima -de toda elaboración -ardstica; _son 

propied~d Ú'~ódos, que'todos ~on d~eñ~.'del mensaje, lingüístico y 'anistico, ·tanto los en1Ísores 

como los re~~~~r~:s/ y qu~ el ·~ódlgo: lo/~anales que los comunican, perte~ece~ a 1.-s~éÍed~d 
entera, que lo'qte abre el cami~o a la experiencia individual. Las creaciones ~electivas tien~Ít h~y 
un nuevo se.iii~~ y~na pro;e~ción social diferentes, en las que la participa~~ón ~n lae~boraciÓn 
adquiere füe~ notable, son, porque así ha sido desde siempre, una realidad.~ÓIÓsmurós: 
• PorquÜsahidonde la gente participa, en elaborar y reelaborai ~I t~ki~f~~\~a~e~. con 

- ~- - -

añadidos qtie los revitalizan, elaboración que nunca es definida, que queda abi~rt~ a éo'rr!'cciones, 

que debe ser.confrontada con la realidad permanentemente por todos. La 'gent~ ¡Í~nicip~ al leerlas . - .. , .. ,· .. ' 

y al ignorarl~s. porque es aqul donde recae el mayor. peso de la comunic~ciéJ~\1!elT1ativ~ a la que 

pertenecen, participa porque está hecha para eso, para ser u~a 'coril~itJg~~ión' d~ un alguien -. --- ~~:-

anónimo para un alguien anónimo, que de otra manera no podría ser,'.. 

¿Hacia dónde va el graffiti realizado por bandas y la pinta ~olÍtica? Es~. ~on certeza, nadie 

lo sabe, como puede llegar a constituirse en un movimiento~Í~ti;~i;:'i~~~Íé~,~~~de ~~e no rebase 
~: '~ '. ,.:·.~ ,-'", ·::' -> '-.. ' .... '" .. " '· . ' 

su ámbito callejero, válido en cualquier parte del mundo._ 

La pinta política y el graffiti son comunicación alte~~tÍvr_~~'.'1~' medida qu'e exp~esa la 

postura, las visiones, la critica y la querencia de qÚien~s las ~mib~n y de q~iénes al le~rlas se 
' • ,,- j _.•.'•.1"<?\'•ó , . ',":::-·,·,'e' C.> ,e'•,,,'• , 

sienten representados que no pueden expresarse p~r médio d,e lc:is'cifo~les'oficiale{p~rlo ~~nos 

aún no, que se ·acrecientan en los moment~s criti~~s d-e la evolu~ión social; en las épocas de 

cambio, y, al mismo ti~mpo, una altem~;iv~ e~ la comunicación dado que abre c~nales que no 
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cierra nadie a pesar de la ,"brig~da ,gris": 'a pesar de las ra:ias y los altos precios de las multas, 
- : "·:-.,:. ' 

porque,p.ara fortun~'de 'iodos •. siempre habrá quien pueda y quiera Tomar el muro por asalto. 

Oficina del Jefe de Dcpanamcnto de Servicios Escolares en la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Aragón. 1994 (foco: Araceli Pérez). 

,I 
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GRITOS MUDOS EN LA PARED 

EN EL MURO EL ECO DE UN GRITO PROFUNDO Y MUDO 

COLECCIÓN DE PINTAS EXTRAIDAS DE DIFERENTES DIARIOS CAPITALINOS: 

RECTORIA TiTERES DEL ESTADO ¡SOLUCIÓN! 
("Toma de la Rectoría", Frida Hartz, La Jornada, Suplemento El perfil, 
pág. 21. Octubre 9 de 1986) 

COMPAÑEROS TODOS TENEMOS DERECHO DE OPINION ¡RESPETA! 
(la Jornada, pág. 1. Enero 14 de 1987) 

CCH VALLEJO. OEROGACION O HUELGA. VIVA MEXICO. CHINGUE A SU 

MADRE CAAPIZO 
("Pinta registrada en el muro del antiguo edificio del D.D.F. ",La 

Jornada, pág. 32, durante la huelga del CEU. Enero 23 de 1987) 

RECONOZCAMOSLO, El MOVIMIENTO AVANZA, EL ASALTO EN LOS 

HECHOS QUE FUNDAN LA RAZON TIENE POR FIN EL CAMBIO 

*ASAMBLEA GENERAL, MAXIMA AUTORIDAD DEL PODER DE LAS IDEAS 

AL PODER DE LAS CONVICCIONES 
!"Auditorio del Che Guevara", La Jornada, pág. 12. durante la huelga 
del CEU. Enero 28 de 1987) 

VAMOS A CHINGAR 
(la Jornada, pág. 29, durante la huelga del CEU. Febrero 2 de 1987) 

MIL ESTUDIANTES CONTRA CARPIZO 
("CCH Sur" Arturo Guerra, La Jornada, pág. 5, durante la huelga del 

CEU. Febrero 2 de 1987) 

241 



DERECHOS ESCRITOS, NADA MAS ESCRITOS, SON BURLAS AL PUEBLO 

MOMIFICADAS EN LAS CONSTITUCIONES. 
("Biblioteca Central de CU" Praxedis Guerrero, La Jornada, pág. 29, 
durante la huelga del CEU. Febrero 2 de 1987) 

LIBERTAD, CONGRESO RESOLUTIVO Y DEROGACION DE LAS REFORMAS 

UNIVERSITARIAS 
(ENEP Acatlán. La Jornada, pág. 9, durante la huelga del CEU. Febrero 

5, 1987) 

LAVA LOS PLATOS Y SUMATE A LA COMISION DE COSINA (sic) 

*MUERTE AL PRINCIPIO DE AUTORIDll (sic) 

*COMPAÑERO, SAQUEA LA DESPENSA DE TU CASA Y APOYA AL CEU 

*SI ANDAS DE MIRON, BOTEAI 

*HAY QUE ESCRIBIR EL NUEVO LIBRO ROJO DE LA ESCUELA, VA NO 

REBUSNESI! (sic) 

*QUEREMOS ROCK 

*VIVA EL CHILATE 

*LA EDUCACION ES DE QUIEN LA TRABAJA 
("los muros hablan de la huelga" Saide Sesín, unomilsuna, pág. 10, 
durante la huelga del CEU. Febrero 9 de 1987) 

RECORD DE BOTEO: 1_ LUGAR 41 MIL BOLAS, 2_ 34 MIL 

*TENEMOS El PODER DE LA IMAGINACION 

*INDECENTES MUEREN LOS PAJAROS DE SMOG 

*HACER LA HUELGA ES HACER El AMOR 

*¡HAY JOSE, COMO ME ACUERDO DE TI EN ESTAS REVUELTAS!** 
f"EI congreso en miles de conciencias• Teresa Losada. unomilsuno, 
pag. 8, durante la huelga del CEU. Febrero 10 de 19871 

( • • Además en El Universal, Sección El Universal y la Cultura. pág. 1 
Paco Ignacio Taibo l. Febrero 20 de 1987) 

POR UNA UNIVERSIDAD CRITICA Y DE MASAS 
(unomilsuno, pág. 5, durante la huelga del CEU. Febrero 10 de 1987) 
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QUEREMOS COMER, MUERTE A LA NUEVA DEMOCRACIA 

"EN LA CALLE, EN LA HUELGA Y EN EL CEU SOMOS MUCHO MAS QUE 

TRES 

"NO A LAS REFORMAS. POR UN CONGRESO RESOLUTIVO 

"PIENSO LUEGO INSISTO: CONGRESO RESOLUTIVO 
("Voy a extrañar la huelga cuando termine", Gerardo Ochoa, 
unomdsuno, pág. 23, durante la huelga del CEU. Febrero 10 de 1987) 

TAMBIEN A GANAR SE APRENDE 
(La Jornada, pág. 8, durante la huelga del CEU. Febrero 19 de 1987) 

"NO TE REPROCHO QUE NO HAYAS VENIDO A APOYAR LA HUELGA. TE 

RECLAMO QUE NO HAYAS DISFRUTADO DE ELLA•• 

*AMO A LAS MILES DE VOLUNTADES UNIDAS A LA MIA, QUE SOLO 

LOGRAMOS COSAS MEDIBLES, COMPROBABLES, RACIONALES. ESTAMOS 

OBTENIENDO EL REGOCIJO DE NOSOTROS MISMOS. FLORES EN El 

ESTIERCOL 

*DEJAD QUE LOS ESTUDIANTES SE ACERQUEN A MI. LA HUELGA •• 

ºRECONFORTA QUE EN ESTE MUNDO EXISTA GENTE LIMPIA DE CORAZON 

Y DE PENSAMIENTO TAN LIMPIA QUE HOY LLEGARON PREGUNTANDO 

CON SU VOCESITA DE PITO: '¿HAY CLASES?' NO MAMEN, PLEASE 

• AMO A LA PITA •• 

*HUELGA, CUANTO TE EXTRAÑARE 

"TOMAD EL MURO POR ASALTO •• 

•y DESPUES NOS CONFUNDEN MANDANDONOS A CLASES. SIN 

RESOLVER NUESTRA LUCHA. SIGO EN LUCHA HASTA NO VERTE 

RESOLUTIVO MIO. CEU 

•vo SOLO SE QUE NO HE CENADO. ZENON •• 

*REPUDIO TOTAL A LAS GALLETAS DE ANIMALITOS •• 
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• Y ENTONCES ... NOS FUIMOS A HACER GUARDIAS, ACOMPAÑANDO A 

LAS ESTRELLAS EN NUESTRAS CONCENTRACIONES DE CAMBIO, Y 

APRENDIMOS A MEDIR EL TIEMPO CON VENTIZCAS Y FRIOLERAS. 

UTOPICAS ESPERAS DE LA AURORA. PERO NO AMANECE, CUBRIERON EL 

CIELO CON UNA ESPESA Y ASFIXIANTE CAPA DE PROGRESO. LA 

SOCIEDAD TAMBIEN ES NUESTRA. LA HEREDAMOS DE SU GENIAL 

CONCEPTO DE SUPREMACIA. AL GRITO DE 'NO PASARAN', ESPERAMOS 

AL MAS INTRANSFORMABLE Y REACCIONARIO HEROE DEL IMPERIALISMO: 

PLASTIC-MAN. ATTE. LA COCHINILLA DEL AJUSCO 

"LA ANGUSTIA ES UNA RAMERA, PERO CONMIGO LO HACE POR AMOR •• 

"TE DICEN DESORDENADO PORQUE ESTAN ACOSTUMBRADOS A LOS 

JARDINES NO A LA SELVA. JAIME SABINES •• 

*DESPUES DE PASAR 10 MINUTOS NO ME VINO NADA A LA MENTE. ASI 

QUE HE DECIDIDO FUSILARME UN PENSAMIENTO DE AMARGO NERVIO Y 

OICE: RECONOZCO QUE SOY EL ARQUITECTO DE MI PROPIO DESTINO 

MAS LOS ALBAiillLES DE MI OBRA LO HAN ECHADO A ESTROPEAR 

TODO*• 

*NOS DECLARAMOS CULPABLES DE SER LOS PRIMEROS EN HABER 

ESCRITO CHINGADERAS EN LA PAREO. QUE LA MORAL Y DECENCIA DEL 

CEU NOS JUZGUE. LOS EXCACHONDOS 

*EL OBJETIVO DEL PARO ... LA EYACULACION •• 

*DEVERAS MUCHACHOS, GRACIAS Y HASTA LA PROXIMA 

*NO BORREN LAS PAREDES. BARBAROS •• 

•¿QUIEN ES El QUE ANDA AHl7 ES LA BRIGADA DEL CHISTE. ¡VIVA LA 

RISA! 
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ºTENGO NUEVE AÑOS, ESTOY OE ACUERDO EN QUE LOS ESTUDIANTES 

SE VAYAN A LA HUELGA PORQUE ELLOS SOLO QUIEREN ENTRAR A LA 

UNAM, Y PARA QUE OTROS TAMBIEN PUEDAN ENTRAR. ES LO QUE YO 

DIGO 

ºCEU POR CAU DE CAOS 
("En Filosofía, el graffiti mural registró el ánimo de la huelga", Manuel 

Meneses. La Jornada, pág. 8. Febrero 19 de 1987) 
( .. Además en El Universal, Sección El Universal y la Cultura. pág. 1 

Paco Ignacio Taibo l. Febrero 20 de 1987) 

LA HUELGA ME HA HECHO MADURAR, AHORA PIENSO QUE VOLVERIA A 

PONER LAS BANDERAS ROJINEGRAS 

ºLO QUE APRENDI EN LA HUELGA ME HUBIERA COSTADO MUCHOS AÑOS 

DE MI VIDA. ME LLEVO ADEMAS DE ELLA LA AMISTAD SINCERA DE 

MUCHOS COMO YO QUE CREYERON EN EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL 

*OH HUELGA CUANTO TE EXTRAÑARE 

*SIGO EN PLEITO CONTIGO CONGRESO MIO, HASTA NO VERTE 

RESOLUTIVO 

*AMO A LAS MILES DE VOLUNTADES UNIDAS A LAMIA QUE NO SOLO 

LOGRAMOS COSAS MEDIBLES, SINO FORTALEZA, IDEOLOGIA Y 

SABIDURIA 

*VIVA LA COITOCRACIA 
(El Universal, Sección El Universal y la Cultura. pág. 1 Paco Ignacio 

Taibo l. Febrero 20 de 1987) 

NO A LA RESTRICCION DEL PASE A LA UNAM 
("Cristales de un comercio del Diputado Federal Juan Alvarado Jaco", 
Manuel Meneses, La Jornada, pág. 8. Febrero 19 de 19871 

*EL ANARQUISMO ES UTOPICO PERO LA UTOPIA NO ES ALGO IMPOSIBLE 

ES ALGO QUE SIMPLEMENTE NO ESTA AQUI 
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•"EL SER HUMANO CREA UN FETICHE CHIDO Y AL QUE ADORA, TAL 

FETICHE ES EL CAPITAL" <A> ICHARLY, EL CUATE DE FEDERICO) 

contestación: PERO COMO TE GUSTA EL DINERO 

•EL ANARQUISMO NO EXCLUYE AL MARXISMO. NI Al ECOLOGISMO Y 

MUCHO MENOS A LOS QUE LE VAN AL GUADALAJARA <A> 

•soy El LAPIZ QUE ROMPIO LA REGLA 

•LA POESIA ES UN ARMA CARGADA DE FUTURO 

•s1 HOY BORRAN, MA!ijANA PINTAMOS 

•EL DEMONIO ESTUVO AQUI DESNUDANDO MI ANOCHECER 

•1CAIDAI MI PINCHE ENSOJQACION CAYO DE PRONTO 
(Revista. El graffiti femenino. Soledad Chaparro. Agosto de 19881 

•LADRONES ABSTENERSE. EL ESTADO NO ADMITE COMPETENCIA 

•No ES QUE LA INFLACION BAJE: SE AGACHA PARA TOMAR IMPULSO 

•YANQUIS, GO HOME Y LLEVENOS CON USTEDES! 

•LA PATRIA NO ESTA EN VENTA: YA ESTA VENDIDA 

•PERON MURIO, MARX MURIO. DIOS MURIO. Y ULTIMAMENTE YO NO ME 

SIENTO MUY BIEN QUE DIGAMOS 

•SILVIO RODRIGUEZ ERA El UNICO QUE TENIA UN UNICORNIO .•. Y El MUY 

TONTO VA Y LO PIERDE 

•NO DEJES PARA MAJQANA LO QUE PUEDAS POSPONER 

INDEFINIDAMENTE . IALFONSINI 

•A LOS MILITARES ARGENTINOS HABRIA QUE HACERLES UN 

MONUMENTO ••• PERO ENCIMA 

•LA DEMOCRACIA ES UNA EXAGERACION DE LAS ESTADISTICAS. (JORGE 

LUIS BORGESI 
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*LA IGLESIA ES TAN BUEN NEGOCIO QUE HAY MAS DE UNA SUCURSAL 

EN CADA BARRIO 

*SI LO QUE DIOS DA. DIOS LO QUITA. ES QUE NO ES UN TIPO SERIO 

*Al QUE MADRUGA, DIOS LO MIRA SORPRENDIDO 

*ARGENTINA: HAY GENTE QUE TE AMA Y GENTE QUE TE U.S.A. 

•EN El PAIS NO TODOS SOMOS RACISTAS; ODIAMOS A TODOS POR 

IGUAL 

•et PUEBLO UNIDO SE VA A ESTADOS UNIDOS 
(Gregario Selser, La Jornada. Sección El Mundo. pág. 37. Abril 3 de 

19891 

LA LETRA CON SOPA ENTRA LA DEMAGOGIA NO TIENE EDADES. 
(unomJsuno, pág. 26. Agosto 22 de 19891 

PINTAS COPIADAS DE DIFERENTES MUROS DE LA CIUDAD POR LA AUTORA DE LA PRESENTE 

INVESTIGACIQN : 

YA VIENEN 20 AÑOS DE LUCHA POPULAR. LOS CAIDOS AUN SE 

RECUERDAN. 

NO SE OLVIDA El BOMBAZO EN PREPA 1 

LAS PINTAS FUERON LAS VOCES DEL SILENCIO 

PODEMOS REPRIMIR INDEFINIDAMENTE 

UNA BALA MATA A UN HOMBRE. UNA IDEA REVOLUCIONARIA DESPIERTA 

A MILES DE PERSONAS CEU-P. 1. 
!Barda de la estación del Metro Barranca del Muerto, después de una 

marcha del CEUI 

DIOS ESTA MUERTO. MARX 

Contestación: MARX ESTA MUERTO. DIOS 
(Muro de una iglesia junto al Casco de Santo Tomás! 
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ESTAMOS CHINGADOS ¿O QUÉ? 
(luna y Lerdo, colonia Guerrero) 

LA LIBERTAD NO SE MENDIGA. SE CONQUISTA 
(Muro de la estación del Metro Cuatro Caminos) 

Y COMO SIEMPRE LA PRENSA AL PUEBLO MINTIO Y A LOS ESTUDIANTES 

COMO CRIMINALES EXHIBID 
(Muro del paradero de autobuses del Circuito Universitario durante la 

huelga del CEU. Enero 19871 

EL LUNES TUVE QUE VOLARME UN LIBRO, UNA PLUMA, PARA CUMPLIRLE 

AL RECTOR Y NO ME DIO BECAS 
(Muro del paradero de autobuses del Circuito Universitario durante la 

huelga del CEU. Enero 1987) 

AYER PEROi MI SALARIO DE MAIZ 
(Estacionamiento de TV UfllAM en el Espacio Cultural durante la huelga 

del CEU. Enero 1987) 

¿QUE SE HIZO DE ESTE ESPACIO DE PALABRITAS AHOGADO BAJO LA 

PINTURA BLANCA? 
(Muro de la Facultad de Filosofía de la UNAM durante la huelga del 

CEU pintado sobre una capa de pintura blanca que oculta otra pinta. 
Enero 1987) 

LUCHANDO TAMBIEN ESTAMOS EDUCANDO 

*SOLO QUEREMOS CAMBIAR ESTA PINCHE SITUACION 

*GOBIERNO FARSANTE QUE MATAS ESTUDIANTES 

*NO LO ENTIENDAN SOLO INTENTENLO 

*LA LUCHA POR LA LIBERTAD NO TIENE FRONTERAS 

*CON TU ESPIRITU LIBERA LA RAZA 

*CUANDO ~E HABLA DE LIBERTAD SE UTILIZA EL MISMO IDIOMA 

•tos ESTUDIANTES TIENEN LA PALABRA 

*EL PRESENTE ES DE LUCHA PORQUE EL FUTURO ES NUESTRO 

*EN CADA VUELTA A LA ESQUINA ME INVENTO UNA ESPERANZA 
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"LA FE EN EL CAMBIO ES IGUAL EN TODOS LOS PAISES 

"HOY SOLO PINTAMOS EN LA UNAM 

•QUE SE SIENTE CUANDO LA VIBRA DE LA SUVBENSION (sic) LES 

PENETRA 

•PORQUE LA CULTURA NO SE VAYA A LA BASURA QUEREMOS ESPACIOS 

•HA Y QUE MEZCLAR LOS ENFERMOS CON LOS NORMALES 

•ESTUDIAMOS PARA LUCHAR. LUCHAMOS PARA VENCER 

•LA HISTORIA SE ENCABRONA SI NO ACTUAMOS Y LA HACEMOS LLORAR 

•BASTA DE MAMADAS. HAY QUE MOVERSE 

"ENTRE MAS HAGO LA REVOLUCION MAS HAGO EL AMOR 

•RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESION 

•POR LA UNAM HABLARA MI PUEBLO POR MI PUEBLO HABLARA LA UNAM 

•NO VUELVAN A REPRIMIR MIS IDEAS O LO LAMENTARAN 
(Muros en la ENEP Acatlán durante la huelga del CEU. Enero de 19871 

SI VAMOS POR EL MISMO CAMINO. VAMOS JUNTOS ASI SE ACORTAN 

DISTANCIAS Y SE ALARGAN AMISTADES. DON QUIJOTE CEU·Z 

"EL HOMBRE NUEVO LO VAMOS A FORMAR AQUI, PORQUE LA 

UNIVERSIDAD TIENE QUE SER CREADORA DE HOMBRES NUEVOS QUE 

GENEREN UNA SOCIEDAD NUEVA 
(ENEP Zaragoza. Febrero de 1987) 

EL CEU ES UNA MIERDA 

"HA LLEGADO EL MOMENTO DE ASUMIR LA PARTICIPACION DE ACUERDO 

A LA CONCIENCIA 

"BASTA DE AUTORITARISMO 

"HA LLEGADO LA LUZ LA OSCURIDAD MORIRA LA UNIVERSIDAD ES 

NUESTRA CEU 
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•¡¡LA VERDAD NO SE CALLA!! 

•POR El RESPETO DE NUESTROS ESPACIOS 

•EDUCACION DEMOCRATICA CEU 

•¡¡DESPIERTA YAll CEU 

•POR El REPUDIO A LA REPRESION DE LOS ESPACIOS FISICOS 

•LA REVOLUCION IDEOLOGICA SE ENCUENTRA EN LAS UNIVERSIDADES 

•LOS MUERTOS EMPIEZAN POR HACER MAS MELLA QUE LOS VIVOS 

MARX 

• 1EL CAMBIO LO HACEMOS AHORA! CEU 
!Pintas en las instalaciones en la ENEP Acatlán. Junio de 1987) 

YO NO PINTO, PELEO 
(Barda de la Normal Superior. Junio de 1987) 
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APÉNDICE 

HACIA UN ANÁLISIS SEMÁNTICO 
DEL GRAFFITI 

La ciudad imaginada de Armando Silva 



La sociedad ha generado, sobre t.odo a:· panir de 1968, una nueva forma de escritura y lenguaje 

urbano, menor. si se qui~~~: caréÍ~leristico de cada ci~·dad·,, -.asi como de.· Cada agrupación 

comunitaria, que se manifiesta a travis de cienas leyendas e imágenes dibujadas o pintadas en 

cualquier pane del inventario citadino, de las cuales hemos estado hablando, "creando un nuevo 

tipo de lenguaje, que es asimilado a Jo que -en el sector del lenguaje verbal- es el argot o el 

llamado idioma del· hampa como idiomas sectoriales, que constiluyen un fenómeno que por 

común se ha vuelto obvio pero que, sin embargo, son el signo de una nueva actitud del ciudadano 

hacia su comunidad y llegan a injenarse en el que es, o era, el verdadero y propio lenguaje 

urbano. 

Para realizar una adecuación teórica al análisis de Jos graffiti es necesario entender que se 

trata de un fenómeno que no responde a las estructuras clásicas de comunicación las que ya vimos 

en un capitulo anterior, no obstante esto. el lenguaje graffiti es un tipo de comunicación bien 

cualificado, pese a que, en ocasiones, no posee un emisor reconocido, no se dirige a nadie en 

particular, no concede ninguna garantía en su elaboración o su permanencia y ni siquiera en 

cuanto a sus efectos. A primera vista podria entenderse como un acto azaroso, en el que el riesgo, 

Ja incenidumbre en su elaboración, y la imprevisión de sus resultados constituyen prácticamente 

su carga fundamental. 

Para hablar de la comunicación graffiti y de cómo el graffiti puede ser considerado como 

tal, reproducimos ampliamente, debido a su imponancia, fragmentos de Jos libros Gra.ffiti, 1111a 

ci11dad imaginada y Pu1110 de 1•ista ciudada110. Focali:ació11 visual y puesta e11 esce11a del 

¡¡ra.ffiti, de Armando Silva, productos de una amplia investigación realizada en las calles de 

Bogotá, Colombia, que bien puede ser aplicable a cualquier ciudad latinoamericana, en los que 

Silva crea una categorización de los elementos del grafliti para su estudio y analisis. como 

propuesta para posteriores ensayos elaborados ya directamente sobre un enunciado graffiti 

especifico. 
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"f?n l~s gr,afcrnas~g~affiti, loCalízamos siete vatenci~s, té~mino que enlendelno~ como carga 

y. disposición en la naturaleza semántica del mensaje. que estarán presentes con mayor. o menor 

intensidad, o aún pueden no siempre estar todas. Estas son: 

J. Mar11ina/i1/ml : Se expresan, a través de gralli!i, aquellos mensajes que no es posible 
someterlos al circuito oficial, por razones ideológicas, de costo, o simplemente por su 
manifiesta privacidad. 

2. Anonimato : Las mensajes graffiti mantienen en reserva su autoria, a no ser organizaciones o 
grupos que mediante su autorreconocimiento buscan proyectar una imagen pública. 

3. Espontaneida1l : Su inscripción responde a una necesidad que aflora en un momento previsto 
o imprevisto, pero conlleva el aprovechamiento del momento en el que se efectúa el trazo. 

-l. EsceniddaJ : El lugar elegido, diseño empleado, materiales, colores y fonnas generales de sus 
imágenes o leyendas, son concebidas como estrategias para causar impacto. Esta valencia 
viene adquiriendo gran importancia en Latinoamérica, debido a las tendencias estéticas que 
están marcando su proceso en los últimos años. 

S. l'eloddaJ : Las diferentes inscripciones se consignan en el mínimo de tiempo posible por 
razones de seguridad, por las características propiamente denotativas y referenciales, o 
simplemente por presumir, muchas veces, una intrascedencia en el lenguaje, que implica no 
<<gastar mucho tiempo>> en su concepción. · 

6. Prccaril!1lml : Los medios utilizados son de bajo costo y fácilmente conseguibles en el 
mercado. 

7. Fugacidml : También hablamos de fugacidad por su efimera duración, pues la vida de éstos 
grafemas no está garantizada y pueden desaparecer o ser modificados minutos posteriores a su 
elaboración. 

"Asi, la peninencia del sistema graffití hace impertinentes otros mensajes que son resueltos 

por otro sistema: escribir, por 'ejemplo, por estos medios marginales, un mensaje publicitario 

comercial como 'Tome Coca-Cola' es improcedente; no asi el siguiente: Tome Caca-Cola, donde 

la suplantación de la o por lá a unido.,a ~ierta connotación cultural del tercer mundo referida a que 

las multinacionales son <<excreme~Ío.;~, hace explosivo el anuncio, pero además la li1er<1111rtJ del 

mensaje refuerza el ingenio púes .en·· Latinoamérica se acostumbra denominar familiar y 

carinosamcnté al ano como cola11 
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"Si bien no debe· olvidarse que en Jos efectos de cualquier proce~o comunicativo 

intervienen otros aspectos externos, comextuales e históricos, que son, en definitiva,_ Jos ·_que 

cotizan y sincronizan su importancia, en cuanto su influencia social; elementos. que deberán 

asumirse a modo de co-relatos de las valencias en cada caso especifico . 

. "El conteKto de la inscripción graffiti determina no sólo su nivel de elaboración sino 

también el de su lectura. Así un mensaje realizado en una pared determinada en otra se tornaria 

ambiguo y su impacto carecería de la mordaz ironía con que son hechos. 

"En cualquier caso parece que cuanlo mas hondamente se puede registrar sus 

predisposiciones o valencias, tanto más eficaz su impacto, pero siempre atendiendo la correlación 

con l~s el~tn~ntós .conteKtuales que actúan como escenarios que enmarcan y definen la suerte del 

mensaje . 

.. "Las valencias son motivadas por causas sociales que consideramos apropiado denominar 

imperativos. Cada valencia corresponde a un imperativo, pero éstos, al igual que las valencias, 

interactuan como conjunto, si bien puede destacarse un imperativo sobre otro en la lectura de los 

teKtos concretos. hablamos, entonces, de siete imperativos, ·a saber: Comu11icacio11al, ideológico, 

j'icológico, estético, eco11ómico,fisico y social, los cuales actUan con su correspondiente valencia, 

según se muestra en el esquema siguiente: 

VALENCIAS IMPERATIVOS 

Marginalidad .................... Comunicacional 

Anonimato ............................ Ideológico 

Espontaneidad .. ...................... :. Sicológico 

Escenicidad ............................. Estético 

Precariedad ............................. Económico 

Velocidad .............................. Social 
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·"Los· imperativos mencionados. unos más imperantes que otros, conforman los 

requerimientos que originan y dan fonna a la comunicación graffiti, como proceso de 

comunicación bien definido. 

"La comunicación graffiti supone una ideología y una sicología que la condiciona y la 

potencializa, tanto como decir que la puesta en fonna reclama de unas presupuestos económicos y 

fisicos que la materializan. 

"El imperativo social de la valencia fuga: represe111a por si mismo la marcafu11damet11al 

del graffiti: la sociedad q11e lo origina y lo co11tro/a. Círculo que se repite en el centro del 

acontecer histórico y que condiciona la comunicación grafliti a una experiencia coyuntural que se 

hace y deshace al ritmo de las contradicciones sociales y políticas. Desde este momento ya 

podemos entonces anunciar las condiciones ideo-sociolectales de la comunicación urbana que se 

escribe en las propias calles de la ciudad. 

"En este momento si podemos decir, entonces, que el sistema de la comunicación graffiti, 

tal como ha sido desarrollado, prevé cienos imperativos como indispensables (comunicacional, 

ideológico y sicológico), para la inclusión de un texto en tal circuito; es decir que la i11scripció11 

11rba110 que llamamos graf!iti correspo1ule a u11 me11saje, o c01yu1110 de mensajes, filtrados por 

la margi11alidad, el a11011imato y la e.•po111a11eidad. 

"Si pensamos en la operación comunicativa de las imágenes gralliti. dinamos que sus 

códigos van desde fonnaciones altamente aniculadas y codificadas, en las que la secundariedad de 

sus mensajes depende de una forzosa vinculación con el conleKto social, como cualquiera que 

pretenda informar sobre un acontecimiento, con lo cual privilegia el mensaje en su referente. 

"Y de esos enunciados secundarios, en los cuales la información constituye su programa 

fundamental, se puede pasar a aquellos de estimulo a la potencia estética. bien en su tratamiento 

plastico en el cual su escritura es utilizada como caligrafia ritmica, equivalente al decir o 

significado del mensaje. O bien al contrario; la, imagen es utilizada como 'transcripción lingüística' 

en el que de todos modos de su trata~ient~ plástico se dirige hacia el choque efectivo del 
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'espec1ador', o algunos-ya definilivamente dialectales, en el cual sólo_los habitantes del mismo 
·. . '., ' ' . . . '' . 

conlCxto di~~~nen -"c¡~· J~s·'~i~"~~~ ~ec~~·3~¡~~ :p.ara· interPrCtar' s·~- ·~i~bOiism~'. -Y~ q~~ a .peSar de 

coritcner un' ~CnsaJ~ ~1~~~;,e:i~~i~1~~~e, ~~ ·b~nt·~·rlid~~· ~é· re~~~~-~~ ·~i~rt'~~ i~.Ú~id~d~k:· Qu~··sói~--'~U~ 

califica~.;º::r~::::~J~~ri:~~~;~-.-~esta1iÚ~Íi,p:r ;º- ciJn6s- ~~uelÍ~--q:~'po~:Ls·~~d~Úr ~1 
fenómeno en Latinoamérka; ~'.~ed~ ~,;!:"~~se il~~f ~ 11/st~:t~s il:ji1~~'~,~r:i~:la~f~1; ''.':~lisÍÍéa, 
que coincide con un programa informac_ional y_ comunicativo, p<1sa11do _luego a" imágeúes que 

· ... :·, :(; '.:i::r·:-:<;(~~ <~~.·~·.,_·~,::úJ··,, ':.'~i>:~·;L·r, . .. :)>; .. _1;·':."./;>.\~-~-~>-\";--~,.: ;:'?)";ii·.",:•.·:.'.'; . .. .;;· ' 
dotadas de un equihbno gráfico-verbal puede hacer de la imagen .verbo ·y" del: verbo imagen, lo 

~'.'-~;, :~}.~-:;;_·;.~·~;.·;~·;:; '.,~·.: :'.:.::~;¿- ·Jh,'r; :- ~:;···:,,:,;;;;.:;;:·.: ~~_;:J ;---~ .. ,~;-.7~~: ;,~;¿:, .;~·.;,·;.~·' '.' 
cual coincide tódavia ca~ un programa informativo auxiliado por _un tratamiento plástico._ Lo 

' :.- ... y·::::.--__:.:¿:_·;::';;~~\:, ... :·.:¡~; •. :;)'.,·_ ~-;;·~y_:.:; ··-~·,{".;'.:\:k·~ ·!'·~1:':> ····','.;";_:~::.'~,:-}::,~·/_ ;_~: .; ... _ .. __ ,:_ .: :C..~' 
anterior hasta llegar a aquella rica ges~a/1.en_,la que, como·en ciertas _tendencias'.d_el arte 

_ -·: .;·;:_'-; .::: ,:\>'' ,'~;-~~ :- ... 5~0·_:: .;}~~· -'.;, -~-:- .:/.--,:~ i-,:,;,-¡·:\ ·-<:;.':_>L~~; · ,::_'h-- ---~~-:~:.·->.;~'.<,,':·~~ ·¿~~~ ·.· .. _,;,_~,_ · '.· . .-.·~-.. 
contemporáneo, su percepeiolÍ eidesarliculada y su diséño total la cáracteriza" por íin "simbolismo 

dial~ct~l,formalme111~de;;,;di¡;c~do. -· ·~ ·.'?''<·'•r1
':·:''/'._--_--. __ - ___ . 

"El graffiti, pue~. ob~dece a co~vericíc;~~~ d~ ~j;;~da -i~d~Í~:-i'.a ~~~sé~:~{~ d~Í:l~coii;ci~nt~ 
la actitud ininedi~tista y contestaría de als~rios gr~fit¿g:aro{ los ideales e~~~;~ad~¿,~ ripidas 

consignas, la necesidad de comunicar -y coilseguir una" imagen, el pCti8~~ ·~j~;~~-_'~de~:~:~cribÍ~. 
consignas prohibidas ante la vigilancia de la policia y otras autoridadeS, hacen q-~e 5Ji~~~~_;pcÍón 
también sea sometida a difusos sentimientos. El público, sin embargo, va esiandaiiz~nd~'~stb~ . ;. -

mensajes, reduciéndolos a un bloque de contenidos, minimizándol'? así sus ef~t~~;;·¡iJeJ-~ú -

simbolismo, que corre muy de cerca al espacio urbano, sigue también la suerte-def~iq~~ni~;¡;rl!:o; 
y rigidez propio de las sociedades masificadas. 

"Todas las escrituras [graffiti] tendrían una particularidad: sus mens~jes no pr~;-end~n i~-·- ·--' .-•;• ·'' 

más allá de un reducido número de lectores, cuando no es solamente ~n~ et" de~ii~a;~ri~,' o ~~aso 

no pretenden siquiera un receptor, pues su acción puede ser un puro aéto :;~¡,.;~tá~eo, a veces 
'· , .. ·- _·_, .. -·. 

hasta inconsciente o simplemente inesperado, y lo que lo peculiariza es •qúesólo ..;-ha hecho una 

inscripción desprovista, programáticamente, de toda traséendencia. --
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"Si bien no poderi10s afirmar-que el conjunto graffiti-de una ciudad sea sistem~tic() y 
' ·, : ' • • .-; ,,, \• 1 • •'. - • • • - .. -,, - : ,. • ,., ·-.· : =:.-: . ':.• - - ; 

posible_ de lra~sp6rier e~;-~~- ril~dC}~ fo~~1 o: en .u·n éuadro exclusi~o que recoja .su: semantiéid8d, 
. ,_ '-.. ,. -....... ,.·, ... """ - ',,,- ... _ , ... -,,·. ., !-··- ,, ..... ,, .. 

si es viable aceptar que el éo~ód:niento general de las tendencias del -conjunto nos permile -
. . - ' .. '. . .•. : . , ·.: . ' .- ,, -· '"' .- ·:· ,· -, : :> : ·,·. -. ·' ... "''• :.- -; -' ,- :,~· :,' .. :,; 

comprender'algurÍas causas dél ré~ómen~; 10' cual viene a- aporiarnci~ valiosos indiée.S para- su - - -
·.'· - ,;_ ,._,., ''·"·· .·. \ ~· ._< :; .... :_;.- ~-;:·/i~. ~: ;;·~---. ·.'.:"> ,·.; _; .;'-, ~: ;;\:·. _;, -.. -\:;,', '>--- ··;. ,;; ;· \if~-~ : . ·:··.: (':-0' ··: _-:- -. . • : 

interpÍe~~ció~-:.' · -'.:.::-.·-~ .. : -._.:,-;··=~· .. ,_, :-n"·- :;:::i ,,,;:-.-. .· ... ~,.-:.· .... 
0

''Quienes no lo ~san/ni lo. ~miteÍI y'sólo ocasio~almente lo 'leen, tendrán que se~ los 
~ ·" ¡, ·:, r_ ..;· : . '.-:-. ·','. _. - • ·i ,. ·1- :: " J; ,.~ ··-· · ·-; ¡:~ ! ·, •., '~ 

estratos áitas· y : inedias; alt~s d~- la 'sociedad. -Esta cultu;a -graffÍti p~esú¡Íone'una' ciena 
,· ._-... :c. ··1·<~;-.:_.~--.-.:,-·;-~-,.:'-_\:,'·.\.z,0;-;:.;:_::-;.• '·:.:' ._ ... "···/: : ·. ····:··-·:-.':i- 1>;.1.r-.~:;~~:;f::-;,~---:r:-.i .. ·-~-f.·_:-· 

<<desCorlCXión>~- COn. lo_S--mecañisnlos del coriiportarltiento socia1;-sCgú'ramenlC,'óSta·:·eS.ta ía.lórl 
. .:»··,-.·_ ,_ .. ·:-"'-~>~-·<~:."~ -~ r.:~. i~\¡_;:¡,_;:ts~-: .: :,<:·~ · , .: -,::~ :1· ·: ·· ·- :.~ · . ~ !···':· :: -\~?-'. ':_q:"-;-:-",~--¡_;!,~'.;: < · ,'.?;)·:: 

por-la cual su frecuencia es ian abundante en centros más francamente 'desconectádos' como las 
.: .-· ...: ,• _;:: -j ··,;-- ::':''!'. :·_: ... :~:-,: --,{:'!':' :";:<,:;:.'~•;_,_,::; -:· .·~i\:• - " - ' ; - .. :_ , .. ''.-::·· ,._; ::.-·•;. '?-:-):~---· :--:;~~' .. :,~, ?, :-,- ,··:·' .. " . 

prisionés y los centrossiquiátricos. Pero los sectores privilegiados por sus jerarqúías, co~o los . 

e~;r~tos ahos,~i~;ial;~~~ ~~;~~ na;u:~l 0ac~mad~miento a todo si~;;;,,~.~~la; d~~;~~;t;~. '.a~o 
la mayori~ de. la~_ ~la;e~ m~di~s, ~o pueden ser sujetos emisari9s de ;_~le;d~saj~~a~:s ~.~;~je~:· 
'' '.'1·· _ -~'.~'····"--':':_·•.->:,.-.~;~·:.·.:/'::1-:<.s,''..:: -:.- 1 .·. · · ." ".'·-~.'·: ... • .:r':-~·1<,~;,-~.-_\,~· .. ¿<.';-,:· .. ~;:::, .. ; '·--;· 

"Sin eriibitrgÓ~~·ent~e- sectOres (¡Ue sí usan este illCdio ·mar&iOat, SuS. destinatarios son unos 
··.' ·. ·¡·, .,, .. ,1/.'.~::":;: ,,., 

j~i~iosos.-~~~to~é_s"Y. ~u:S .. i~.Pli~3~i-~~es: ~Om_o-.ma·n.i~~~O ~omunicativo o como expresión dialectal 

~o~ gr~~~~; y'~¿ só~b\~~~o ~~~'~ ·~~Íitl'.a; ri~s inclinamo~ a pensar que el graffiti [tanto el , ,·,·:.-<··: :::' _',\-: ,·;..;·¡;· ~. /~•;'.- -",'.-~'.,~· .. : ~'::.=.: :> :·~\°. _ .! .. :"_ -,. '· . . :. . ·, . ' "'. 

polític~<c?~~.,~],.~e,I~~ bin~iis] p~seé_uná imponancía en la cultura urbana, y que si bien ha 

'co~eñza~'io··-có·~~-d~li;iO·d~
1

~iértÓS sujetos desenganchados, expresan cosas que comprometen a 
·; ·"':•: .,· '.. '.:._,,;.":_ .-';;-:,>;:-:r_.~:,"-~-:'.~'',.-.>-- ;- .. :. 

u~.-mayor~~ntid~d d~·¡~dlVidua~: I~ cual hace qu~ sobrepase a sus protagonistas ejecutores, y no 
:~1 . . '-.;. . ·.'>,•:,;·, · .. ~·;-·. - -.. "< :. ' 

sabes hasta--dó~de pú.;.Jan llegar sus ondas. Por lo pronto su labor más eficaz se viene 

~oncen!Íando, e~ conc~bir marcas simbólicas de identificación dentro de cienos órdenes cerrndos 

co~ci las· un-iversldades, barrios, centros de reclusión y hospitalarios, pero sus ideogramas 
'."• - .. 

~~~ce~trados co~en después por las ciudades, en automotores, sanitarios, cafeterias, paredes 

principal_es y por todos los lugares públicos. Muchos tienen que leerlos y su lectura compromete a 

cualquier ciudadano, aun aquél más desprevenido. 

VII 



"Esta manía ,<<grafttogrática» que puede ser perturbad.ora en la apariencia e integridad 
· .... ·,,; - - . . ..·.:-·- - . ··•--.'-

de las cosas es'. de otro lado, ~n.,sintoma de la necesidad de expresiimdc .losdudadanos quienes 

::1;~;:t:::•i:~:;;77it~1:s~~~s~~t~¡1~i~(:¡J~g:~~:~:[;~t::d::·:lªu::zi::::í:: • 
JTÍarginada de las'decisiofie~·~'e·1~-~~i~d~~.~;'·'.~;,, ''.:~;:·~.,"·.· «F':"' !.·~~-,--'. . c., .,, ._.;_¡,~¡¡_, <'~i~·< ·i·: "< -

··.. ·- - ".·; __ .;_·::-·.f!_,::;~>:·\ .. :U{'.;.--~~·:·~-Y:·:'S<;;:,_~.:-\·~·:·'~:.-.::.0',~,;. _-;<;;"·!·o.· ~:</'•\~ -- /·; 
. "Si pódemos . comprender 'IÓs • subterfugios y direcciones que t~\i;a la graffitogralia 

rcspect~ ·ª."~,;j~~t~:~Í:~¡~E~'.~~i~~fti •• itP,~~E~~!,;¡s"!~{.~~~~~.~E¡~~:iiJ'.~~Lp~°:f~~.do~ •de 

toda la producción graffiti y'el auge ·que adquiere en ciertas épocas y' ante ciertas situaciones. • . 
> : . ··:::':':...:·: '\· ,._:-_ -·-::·<::"::._, '/·'.-::····-<: ·- ~·.;· >~\\; ;;_; .. :·?_:.,:~'-'-:!>:·.;;_~·~I:','.~·.~ '·':~1·.:: <·~ \"'-';-;i!_i_7.~~ 3~·.- l:~-::<: -\ :'."· ;,- /.:.:"·:. · 
"El: graffiti.:.co_nfornia. quizá la ·.más •desarrollada expresión de su.:coinu.nicáción' socio-

. ·: . '.: . . ' ': .. : ,-:~« ?.'.:"·:' .' _' :·:::"?' c.;,_ ~-'-.J;_.'.'.'~ •:'r:::;'' ·::;!oic __ .;.'._ ~~:~ ,; -·-·.,: :,:. :~:· ·: ::·:-~ ~:·.:}·1· .- :_: :-::·~ ;~,. ;! ;:~~·J ..;~t-:!t:'' ~-;?~ ~ ·;.,;:: ,\· ;_.: 

dialectal, en. él ·se articitlari los otros sistemas comunicativos (ideológicos; regfonales; ártlsticos, 
• :-__ é _._. ~::.- -<:·:. ';:_.-. • '·:~~;;'.'~·- ._r..-~-:::·s·::~t .. ·>.";~~:·:/; .~;-r~'·(~~: -:E::-·,:~·: =""~·:-·>:~:'-·=.~:~<;:.\,:.(·---l~-.r·~·r/~::t.~i-::,: \>< .. 

recre~cionales; sexuales; etc.). Atravésd~ él se pueden establecér lasjerarqulas simbólicas del 

:::::n:~::~:~!~~:0;:i t}tí;~¡~l~rf~~:~~1:' 1:1::~ti::::~· ;~~e::u:s:u::0 ;u:~u2~J~;: ~~ 
cualquier• leng~aji P~io ~¡}¿~~í~I~~;~.: mi obstante, ~s un vehiculo más poderoso en e; ~ii;bit~ . 

intimista y' ~·iti'do ;¡¿ I~~ iridÍvÍd~o~.: que el mismo lenguaje".'· 

:;si la se~i~log;~; t~I ~orno Ía concibió pristinamente el ginebrino Saussure, es el estudio . 
. ,:;:-~~:'.'-. ·::· .. _.:·«;_,_ ... _, .. : '."-:..~.-. - . 

de los signo~·-cúalquiér.clasede signo-, el graf!iti puede y debe estudiarse bajo esta perspe.étiva:' 

De otrá parteisi Í~:soC:iolirigolstica se ocupa de las relaciones entre el hombre y la sociedad .a 

travé~ dei'lenguaje'(:);'c,1 graffiti es una nueva y original forma gráfica donde córic~rrliri en· 
. - . ' . - . - . . ' ;, , .. c.~,, • . 

simbiosis dico,tó~íca_ la e~critura y la acción. 
<"-

'.'.Cua~do el glosemático Hjelmslev advirtió que strictu ""'''" no deberia h?bl.~~s'~'~e ~i-~no~ . 
sino de funciones signicas, el signo entró en crisis y su concepción orlginaliviró' lu¡-ciíl·"uni" .. 

- --- ' '. ' ·, ... . . .. . • · ·'O·)h -,.,;.:;_;{l\':':;'z: ;;~ ... ·.;•/ .. ~·,;:.. 
consideración semiótica en la cual los signos se danen la medida en que crinfoÍnian sistenias de 

significación.( ... ) la atención se centrarán~ tantci ~n I~ qu~ I~~ s;~ri~~,~~~i~f~~t~~~~~~t~ en lo 
· ·,_ '>'"·'/ :"·>~~:.·: .. ,<.·:,·,··.:.i··~'·,_:·'.»"/:;. 0·;'.~.'·:~-;",o..'",'r.,c,"" .'.'!' ·,·:::-'· .. · 

que ellos hacen. ,,. .. ,)e{: .· · · ., . ,, ,, .. 
'''· - · .... '.' .·, ··. 

1 Sil\·¡¡. Armando. Graffiti, uná 'ciudad i11m~i~Od~·:.Tcrcé~ Mundo. Ediror~s. 1988. -p. 5!i-· 173 
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"El grafliti es Únaes~ritura que, al situarse del lado dela pro~ibi~i~n'so~ial, realiu, de 

ma~~ra p~c~liar :la ;~~~i~~~u~H ~j~~~t;: ?~i~~.•l~b6ra su•>'.~~s1,fr·r~~i~ ~.º~~:~'.~~dÓ · 1~s·• 
signos de un mensa¡ e, pero al mismo trempo adelant~ un recorrido. íls1co y mental, propio de un· 

cuerpo t~nsion~~o. ~iíJ~dión'~st~i~separable del re~ultado es~;ii~. ' . ' '·;:·r ;, ,, 
"La. insc~pciÓ~ urbana [de acuerdo al sistema de v~l~ncias ~ ifup~r~ii~o~·~~n¿io'~adds 

'arriba] ~~~ care~e dé ;;,arginalidad, puede mas bien se; d~no,;;inad~ ';i~fo~~ciÓ~·;~;..;í•; si'falta e; 

anonimato, podémos más bien llamarla 'manifiesto mural', y' si .~cluye la ~piíntaneid~d. por 

oposición a espontáneo, podemos denominarla 'p~oyec!O murál'..:Pa;~'\~J~,f¿tb~' géneros 

com~~ica~i~nales tomamos la palabra muro, en el s~ntidÓ más ~~~.;~l~eÍÍ,;;¡¡~~~·~~i ~i~~~d, d~ 
. __ .. L .. . ~.'.!>~~~, '··- r~.--:·:.->>: ,. ,, -::-~·. 

un lugar circunscrito por un limite, y se puede abarcar. entonces; todasJa.r'•11perjici.s·úe· 1os· 

objetos ~e la ciudad como ·fugares limites- eve11iu~J~;~s;J;id;~]~~ i;I~~;;J,~i'di~f ;;;;:;!~iiíd/;J,,: ; . 
"Consideramos cuatro tipo de operaciones'(d~~~odÍfl;~ciories) d~''1e~tura, 'que están en 

correspondencia con los cuatro niveles de circulaéióli .de talés in~nsajes' · 
l. Tt1to único: agotado en su referencia textual: 

2. Tt1to múlliple: en el que cada anuncio es el ·.aviso . de un proye~to continuado, pero 

enunciados como un sólo programa. . , 

3. Varios textos: de diferentes programas enunciatarios cotejables semántícámentc. 

4. Conteitual simbólico: a partir de sus posibles lecturas, con independencia de las causas de 

emisión, en el que ciertas coincidencias sobre el lugar y el tiempo de lectura, o sobre su 

reactivación del microcosmos afectivo del observador virtual, hace que se establezcan 
correspondencias de significados. 

"El tipo conlutual. califica estos mensajes seleccionados por varios destinatarios, 

quienes han invertido su posición en el proceso de la comunicación; de destinatarios pasaron a 

emisores: nacen asi los EMBLEMAS de la subcultura graffiti. 

"Las anteriores operaciones corresponden a cuatro posibles lecturas dentro del mismo 

número de posibilidades emisoras, y conforman, igualmente, cuatro familias de una modelización 

del enunciatario; el !ello aislado, el lexto de un conjunto, el texto de varios conjuntos y 

contexto cultural. Tales situaciones se transforman en categorías, pues corresponden a familias 
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semtinticas, quC pueden irse entrecnizarido. tr~nsformando y 'ascendiendo' de simple rrazo, y en 

cuanto m;~saje ai;iado, h~sta' el vliht~ en el ~ual: viene ~· éilnr~ndirse con~verdader<ls códigos 

culiuraÍes, digamos f~~nia~ d~'~cr á.iiundo ~e I~ ~~spe~tiv¡ comunid~d.' Eri'este elevado nivel 
. · ... ,'.' '·:',.;-?':-~>."-- ,_,"_.J ! ·~ .. : ~-.-º /:"·''~,_/:.e_ --~~. "--:': ::-c: .. -::'.·~~->--L'.:.. .. ·;::!,: .. ·;.:\.: ,'.~--;~-~. ;-' ... 

comunicativo (y ya no sólo enunciativo) es donde. esas.inscripciones arrojan su mayor potencial 
:.-.,:-/- ·~',:;";t: ..;:~.,;,~·~'. ~;_.!;~;-~-->:· ... ~ .< :,·.; ;;:;{.~- · ~;-,:. · /:~,·::~.\ -~---_ ~i .. ,,':,·:·:<r:~. · · 

simbólico, porque, o bien·haiu:onsignado orig!na.lm~n~e·10 .que·'l'.ª muchós habían pensado o 

interiorizado, o bien, a parti~ .d·~;-~~-~j~~-cripc¡ó~: ~6~~re·t~.:.·~ab'r~vi~~é 'un·;.de"se·n-~adenamicnto de 

proporcionescoleciivás.. . .\,' ';'· ·'· - .. :::.:L~-';·>~~~;/; -"/·· 
"Los escenarios de1"8raffiti, SOn_'~SCena~ió~c~en;¡ólicOs'.úí-báOós, 3m s·e juegan y se hacen 

,.:_;. .fe -;;--, 

significaciones, construcciÓ~ d~ 'ent~mad~s Í:ulturale~', de los c~al~s ;¡, amilisis .no 'corresponde a 
,,,,-. .. -.. -.,---...... _. '• .... -.. " . 

la búsqueda de una ley, ni aun en el c~s~'se;;,ióti~~. siri~ a ~na reflexión cultural, digamos, hacia eÍ 
< __ :.e:".(::!.-

encuentro de una significación.· 

''La relación focalización~ocultamiento parece, pues, una constante inherente al sistema 

graffiti, en un sentido explicito, ya que sus enunciados, por necesidades inherentes, se construyen 

sobre una máxima sintetización del saber que escriben. La imagen del graffiti, emendiendo ahora 

tan sólo los elementos plásticos, recibe tal herencia de economía y centralidad expresiva de sus 

enunciados, y parece repetir el mismo destino. 

"El movimiento semántico del graffiti pretende el impacto ciudadano, busca chocar al 

espectador-observador, respecto a aquello que los otros circuitos de co.municación .'~fi~ial' ·lo 

tienen cautivado; por esto: el registro de enunciación graffiti se propone como descautiverio [o 

alternativo] de la ideología dominante. 

"Lo que fimúame111alme11tt! crml{fica el 'pu11to de ''i.11ta' del b,Tf"Ojfili c.t ,\11 .:~posición 

ptihlica, y por 101110, estamos ante la mirc1dcJ 110 de 1111 espectador o de 1111 asistell/L', sino 

legítimamente ame 1111 ci11dadu110. En la mirada cómplice de la comunidad, en la identificación del 

observador pragmatico con la representación enunciada, se realiza un acontecimiento importante: 

el sujeto mira su punto de vista. Choque fabuloso este en el que se ha mostrado lo que el mismo 

observador quisiera exhibir (autoproyección). 
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"El graffiri .se mue~tra ~I ciUd~dano, mientr~S· ésté resPO~de co~ ·su mi~ada. en un ¿ortci. 
< • ,· • ' > •• ·- ;>·· 

dn:uito dé .contact~ .\·isual: qu~·'si. deja ~'rl .residu~: ~imbÓlico, éste. no. ·P~·drÍa ser Otro que u~a 
. , .... ---.•, ... , ... ,·'. .,._.. ,·,,_. '«·" ,, ; : r "• , ., '' -. 

contribución.~· la détÍnició~ ·de la categori~ ¡od~lect~I de lo uibán~:. La ~iudad también ~e define 

por las imág~~·· e'hibicionistas qu~ se muestrandesde l~s muros, ~~rcd~s y ot~os ~bjetos de sus 

rerritorios"l, 

2 ... , Punta ele \•lsta ciudadano. Foca/i:acidn i•isual y pueSta en e.fccna d1.;I groffiti." lnslitu10 Caro y Cuervo. 
Colombia. J IJK7. p.ig. JO. 7-1 · · 
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