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B a j o  cualquier circunstancia debe uno ponerse 

d e l  lado de  los oprimidos, incluso cuando van 
errados, pero sin perder de vista que están 

3m;zsados con e l  nismo b,vro de sus opresores. 

M.E. ‘JIORAN. 
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INZliODUCCION 

El presente trabajo es un estudio de caso sobre el problema de 
las bandas juveniles; el cual es un fenómeno colectivo de actuali-- 
dad (en l a  década de los 8 0 9 s )  que está lisado directamente con lo- 

que constituye l a  crisis econórnica de l a  sociedad mexicana. I& e-- 

xactarnente, las bandas juveniles son una expresión de l as  repercu-- 

siones que ha tenido la crisis económica sobre el comportamiento de 

un sector de la población; en rtsDecia1, l o s  jóvenes proletarios. 

31 este sentido, nuestra. suposición Teneral es que l a s  bandas- 

juveniles s o n  un producto de la crisis sJcioeconÓrnicz; situación a- 

psrtir de l a  cual nos proponemos como tema específico del trabajo,- 

analizar el proceso de construcción social de l a  realidad en los -- 
chavo3 banda. Ts decir, l a  f o r m a  en que los cha.vos banda aprehan-- 
den, ordenan e interpretan su entorno social, para elaborar una c o n  

cepción específica del mundo y c?e s í  zismos. 
- 

Tlna vez que plantemos de este  modo el problema 8 investigar,- 

orientamos el desarrollo d e l  t rabajo  en función de cuatro hipÓtei&& 

las cuales tienen l a  finalidad de destacar: la situación concreta - 
de l a s  condiciones objetivas de l a  vida de los chavos banda; las ca 

rscterísticas &sicas de su sistema de comportamiento; y la defini- 
ción socizl de si rnisrnos que resulta del modo en que los chavos ban 

da conciben su niundo. 

- 

- 

Continuando l a  secuencia de nresentación de este trabajo; ex-- 

presanos l a s  razones Dor las que creemos se justifica la r e a l i z a  -- 
ciÓn de este t raba jo ,  y l a  importancia que reviste en l a  actualidad. 

También, definimos alwnos términos que pueden ser importantes pera 
la comprensión de l a s  categorias empleadas en l a  interpretación del 



problema. 

Posteriormente, en e i  marco t e ó r i c o  explicitamos las catego -- 
r í a s  conceptuales mediante l a s  cuales intentamos exp l i car  e l  proble 

m a  de l a s  bmdas  juveni les.  De es te  nodo, e l  marco t e j r i c o  l o  divi- 

dirnos en dos z rmdes  partes;  l a  primera de e l l a s  se  centra en l a  -- 
contextuación h i s t ó r i ca ,  33c ia l ,  n o l í t i c a  y cu l tura l  d e l  fenómeno - 
de l a s  bandas juveni les.  Para lo cual  nos remitinios a l  proceso f o r -  

mativo de l a  sociedad nexicana; que incluye,  la, desigualdad soc ia l -  

corno una constante histór ica. ,  y l a  j u s t i f i c a c i ón  i deo l óy i ca  de esa- 

desigualdad. También en es ta  primera parte ,  incluimos una, d e f i n i  -- 
ciÓn socioeconómica de la.  población donde surgen l o s  chavos banda. - 
Además, nos re fer imos a l a  moblemática urbana y cu l tura l  en l a  -- 
cual  surgen y se  conforman l a s  ‘bandas juveniles.  

- 

En l a  sezpnda parte d e l  marco t e ó r i c o ,  nos dedicamos a descri-  

b i r  l a  esnec i f i c idad  d e l  enfoque ps i cosoc ia l  desde e l  cual in te rpre  
tzrnos e l  problema de las  bandas juveniles.  Y una vez  hecho esto ,  pa 

samos a desc r ib i r  en que cons is te  y p o r . q d  elegirnos l a  t e o r í a  de - 
l a  Aemesentación Soc i a l  para exp l i car  e l  problema planteado. 

- 

En e l  cap í tu lo  correspondlente a l a  metodología, -nencionamos - 
l a s  

sente inves t i eac ión ;  asi como ei mater ia l  que se u t i l i z ó  y e i  proce 

d in iento  Teneral d e l  t rabajo  de campo que seILevÓ a cabo. 

ca rac t e r í s t i cas  de l o s  mi jetos con los que se r e a l i z ó  l a  pre-- ~ 

I 
~ 

- 

Zn l a  presentación de l a  información recabada, se describen -- 
l a s  ca rac t e r í s t i cas  ma’s sobresal ientes d e l  proceso de v ida  ordina-- 

r i o  de l o s  chavos banda. Esta i>;irte es e l  resultado de nuestro tra- 

b a j o  de camno, d e l  cual  obtuvirnos l a  información que se r e f i e r e  a - 
aquel lo  quw dicen, h:.izen y piensan l o s  chavos bmda. 

Después, dedicarnos un capf tu lo  a l a  in terpretac ión de l o s  da-- 

t os  mediante l a  t e o r í a  exp l i c i tada  en e l  marco teÚrLoo. T ter~i ina--  

n o s  con l a s  conclusiones, ’en l as  cuales intentaaoc ordenzr l o s  re-- 

sultados de l c l  in terpretac ión en fuhción de l a s  hinóteesis qlentea-- 



das a l  pr inciyJio d e l  trabajo. 

De es te  modo es como es tá  or.;anizado y e,tructurado eB presen- 

t e  eFtudio sohre l a  construcción s o c i a l  de l o  r e a l  en l o s  chavos -- 
banda. 



PLANTEAIVIIXVTO 33L P ORLEXA 

El desaiMollo de l a  sociedad mexicana v i v e  en l a  decada de los 

80's l a  peor crisis socioeconómica de su h i s t o r i a .  F s t a  s i tuac ión - 
se traduce en términos de l a  dinámica s o c i a l ,  en &a emergencia de - 
mÚltiDles problemas soc i a l e s  que denandan por l o  menos una explica- 

ci6n. 

Unea de esos problemas soc i a l e s  que mayor r e l ac i ón  d i r e c t s  tierr 

ne con e l  fenómeno de l a  c r i s i s ,  es e l  de l a  nro l i f e rac i ón  de las  - 
band;. s juv emi l e  s. 

31 fenómeno de l a s  bandss juven i l es  no es meno; mejor conoci- 

das  anteriormente como "pmd i l l a s f * ,  se l e s  ha ciaisiderado p3r l o  co 

mÚn como un problema de desviación soc ia l .  l j in embar*:o, l a .  pro!i-"c-  

TaciÓn masiva de l a s  b?nd:qs en l a  actualidRd nos ind ica  su nuevo c a  

r á c t e r  ps icosoc io lóq ico  como fenómeno co l e c t i vo .  i)e entrado impli~a 
can; una forma de comcrención (de la realidztd, de organización y p a r  

t i c i na c i ón  p o l í t i c a  y s o c i z l  dlo un sector  de l a  poblaci6n ~ 6 s  explm 

tada: l o s  jóvenes pro l e ta r i o s  de l as  colonicis ponu1-4res. 

- 

- 

- 
iI 

A l a  l u z  3e estas  consideraciones generales,  l a  perspectiva de 

aná l i s i s  debe s o s l a y a r  l o s  t rad ic ionx les  enfoques nominalistas y -- 
condenptorios que suitlen expl icar .  e l  problem2 d e l  pzndil lericmo co- 

mo un r-roblema de desvia.ciÓn s o c i a l  de un grupo minor i tar io ;  y debe 

trascender también, e l  enfoque ps i co l og i s ta  que -tiende a indiviiiuua- 

lila- un nroblema eminentemente s o c i a l ,  a l  ex- l i car  e l  problemn co- 

no una c r i s i s  naturo l  en l a  e t a p a  ,-+e lo,  adolescencia. 

La conside-ación actual  d e l  fenómeno de l a s  bandc?s juveni les  y 

su m6liL;is más acorde e.on l r 7  rea l idud s o c i a l  en l a  que se inshrtan 

y de l a  c u a l  f o r m n  p; l r te ,  debe tener en cuenta l a s  condiciones h i s  

t ó r i c a ,  económiccls, ooií i i : p s  y cul tura les  que d-eterrninm EU emer-cci 

cencia,  f ormctción y manif estación pública. 



La perspect iva psicosocia.!t debe asumir 3.0s aspectos mencionados 

mter iormente par2 plantear l a  prominencia de l o  s o c i a l  sobre l o  in- 

d i v idua l  A f i n  de procurar una expl icac ión mejor que permita contex- 

.t;ui;u: l a  ex is tenc ia  de l o s  suje1;os dentro de sus condiciones e spe c í f i  

cas de vida. 
- 

Es a p a r t i r  de estas premisas que planteamos aquí el. problema - 
de l a s  bandas juveni les  en l o s  si,a;uientes términos: 31 fenómeno de - 
l a s  bandas juveni les  es e l  producto d.e l a  c r i s i s  socioeconómica de - 
l a  sociedad mexicana& 

En e s t e  sent ido,  nos interesa  anal i zar  l a  f o r m a  en que l o s  cha- 

vos banda, corno sujetos so c i a l ,  h i s t ó r i c a  y culturalnente deterinina- 

dos ;  estructuran, ordenan e interpretan l a  rea l idad  s o c i a l  q u e  l e s  - 
h a  tocado vivir .  



HI F’O‘CESI S 

A p a r t i r  d e l  planteamiento generz l ,  pensanios que e l  problema de 

l a s  bandas juven i l es ,  como fentjmeno socia.1 ha de expl icarse  en fun-- 

ciÓn de l o  que en l a  práct ica cot id iana s i gn i f i can  cono una estrate-  

p;ia de sobrevivencia;  en l a  que se implementan y constituyen pautas- 

de comportamiento, norms y va:Lores que t ienen l a  función de estabi- 

l i z a r  y hacer i n t e l i g i b l e  e l  entorno s o c i a l  de l o s  chavos bsnda. 

Fesa l ta r  e l  carácter  s i q n i f i c a t i v o  de l a  v i da  dentro de l a  ban- 

da, t i en e  l a  función de puntualizar l a  r e l a c i ón  d i r e c t a  que hay en-- 

t r e  l a s  condiciones ob j e t i vas  de v ida  de l o s  chavos banda y l a s  f o r -  

mas subje t ivas  de aprehenderlas y entenderlas, l o  que conforma l a  ba 

se  de una guía para l a  a.cciÓn. 
- 

Así, e l  comportaaiento de l o s  chavos banda debe expl icarse  a -- 
p a r t i r  de sus determinantes soc i a l e s  ob j e t i vos ,  y de l a  s i g n i f i c a  -- 
c ión  s o c i a l  que de e l l o  se der iva.  Desde es ta  consideración se toma- 

en cuenta l a  lÓTica de una forma de conocimiento s o c i a l  e s i ’ e c í f i c o  - 
que es  fundamental para l a  comprensión d e l  sistema de comportamiento 

f de l o s  chavos banda. 

Tomnndo en cuenta que l a s  bandas juveni les  t ienen su determinan 

t e  ob j e t i v a  en l a  c r i s i s  socioeconómica, y que como prác t i ca  c o t i d i a  

na de l o s  jóvenes p ro l e ta r i o s  constituyen una es t ra t eg i a  de sobrevi- 

vencia,  planteamos l a s  s i v i e n t e s  h ipó tes i s  de trabajo:  

I.- 3s l a  s i tuac ión s o c i a l  de desempleo y subempleo l a  constante que 

- 
- I 

a f ec ta  a los cha.vos bmda. 

La  c r i s i s  socioeconómica de l a  socieded mexicana a f e c ta  primor- 

dialmente a l a  población mayori tar ia que son l o s  Jóvenes; n quienes- 

e l  sistema productivo no puede brinda,rles empleo n i  e l  9stado serv i -  

c i o s  públicos y soc ia l es ,  De i o  cual  r e su l t a  para l o s  jóvenes una -- 



s i tuac ión de inseguridad econóaica ;y pr ivac ión s o c i a l  de l o  elemen-- 

t a l  para v i v i r .  Situación ante l o  cual ,  un sector  de l o s  jóvenes pro - 
l e t a r i o s  han instrumentado un sistema de comportamiento que const i tu  

yen l a s  práct icas  ca rac t e r í s t i cas  de las bandas juveni les.  
- 

11.- La v i o l enc i a ,  l a  drogadicción y e l  t t de l i t o t l ,  como constantes ca 

r a c t e r í s t i c a s  de l a s  bandas, constituyen un sistema de comporta 

miento aprendido de l a s  formas de r e l a c i ón  vic;entes, y que con- 

forman a l a  vez ,  una respuesta s o c i a l  a s i tuac ión de privación- 

absoluta; f a l t a  de empleo, de s e r v i c i o s  r e c r ea t i vos  y escolares 

etc .  

- 
- 

Tstas condiciones def inen una s i tuac ión de pobreza que e l  dis-- 

curso desde e l  poder se encarga de denostar; sin embargo, l a  cultura. 

de l o s  exnlotados es una de su:3 f o r zas  de r e s i s t enc ia  y enfrentaninien 

t o  contra e l  poder y l a  doninación; por es ta  razón, debemos coaside- 
_- 

rar e l  ámbito cultursll de l a s  $rác t i cas  soc ia l es ,  y estimar e l  s i gn i  - 
f i c ado  que para l o s  chavos banda t i ene  su sistema de conmrtax iento ;  

y en espec ia l ,  l a  importancia de l o  que podríamos l lamar, In s o c i a l i  

zación c a l l e j e r a .  
- 

111.- La v i o l enc i a  de los chavo3 banda es una norma s o c i a l  que i :np l i  

ca una forma de comunicación y un medio para adquir i r  estatus- 

dentro d e l  grupo. 

- 

Join0 ca tegor ía  s o c i a l ,  lacs bandas se han convertido en una fo r -  

ma de ident idad s o c i a l  de l o s  jóvenes p ro l e ta r i o s ;  que imQlica l a  -- 
sistematización de una f o r m  de concebir e l  nundo: s i n t e s i s  de una - 
l j g i c a  de nensaniento s o c i a l  que TuíéZ una modalidad de conducta. 

1V.- Las 'bandas juveni les  son una fornia de identidad s o c i a l ,  que re- 



s u l t a  de l a  forma en que :Los jóvenes nro l e tar ios  corxiben su -- 
rea l idad  soc ia l .  

For medio de las hipótes i s  danteadas,  pretendemos destacar l a s  

condiciones ob j e t i vas  de v ida  de l o s  chavos banda, los rasgos pr inc i  

pales de su siskema de comportmiento y e l  sirrnificado subje t ivo  que 

r e su l t a  de é s t e  como una forma de concebir e l  mundo. 

- 



JUSTIP I  J A C I  ON 

Las inev i t ab l e s  contradicciones de l a  estructura s o c i a l  y l o s  - 
contfnuos cambios que en e l l a  se rerl istran, hacen que c i e r t o s  proble 

mas en determinadas circunstancias h i s t ó r i cas  sean de mayor relevan- 

c i a  que otros.  

- 

Es así como en e l  actual  cies:.rrollo de l a  sociedad mexicana, a.1 

a n o s  nroblemas la tentes  adquieren mayor iaqortancia.  Uno de esos -- 
prob lems es el de l a s  bandas juveni les ,  que constituyen la rnasifica 

ciÓn d e l  a n t i p o  problema d e l  pnd i l l e r i smo .  

- 

- 

Para nlq lnos  problemas de sewrizlpd pública, l u s  bandas repre-- 

senten un hecho estrictamente negativo.  Sin embargo, e l  problenia no- 

se exp l i ca  por l a  siinple condenación c l a s i s t a  desde e l  poder. Las -- 
bandas j i i ven i les  ex i s ten  y prol- i f  eran D o r  toda l a  ciudad, y princi-- 

palnente en las co lonias  populares; no obstante se r  ob je to  de repre- 

s ión  y cast i3o  v i a  las redadas instruaentadas ’301‘ 18 acción po l i c ia -  

ca. 

Del nebuloso oanorama de 13s versiones re-rcs ivas y de m is t i f i -  

caciones e n a r i l l i s t a s ;  l o  Único c i e r t o  por ahora es que cono p r t e  - 
de l a  r e r l i d ad  rnexicana, l a s  losindas de jóvenes proleta,r ios se han he 

tho nresentes en l a  v í a  pÚbliea de 7;Téxico. S i  mter iormente esos j Ó -  

venes, p o r  su condición de c l soe  fueron negados, denostados y re ’  erra 
dos  a 1- i n v i s i b i l i d a d  s o c i a l  y o f i c i a l ,  o fueron 32:asibn n a r a  e1  - 
desprecio c l a s i s t a  (son l o s  “n:icos1*), ahora, iriedipnte 13 Pdo-ciÓn de  

una f orina de s e r  socialmente , se manifiestL.tn e incorporan violentR-- 

mente a 19 soc iedad o f i c i a l  iuí? l o s  nie.ya y excluye. Su inocultable-  

ex is tenc ia  ha  hecho de l s s  bmtlas, tema de discusión pública. 

- 

- 

Jon:, feiicheno c o l e c t i v o  de l a  década de  l o s  3 O * s ,  e l  problema - 
de las bandas juveni les  es a c t u a l  y novedoso. Lr? cas i  absolut8 susel1 

ci.9 de in te rpre tac ión  . teór ica  ciel nroblerna en su vers ión  actual ,  es- 

una nruebn de e l l o .  

- 



La.s razones que j u s t i f i c a :  e l  yrc;.serite t rabajo  son de doble ín- 

do le ;  por  un lado, l a s  que se r e f i e r e n  8 l a  necesidpd de exp l i car  un 

prob1ern:i novedoso y actual  por las dirriensiones que ha zlc,znzcdo; y - 
por o t r o ,  l a s  que se  r e f i e r e n  :!I corrnroíniso n i t ó r i c o  de la psicolo-- 

T í a  s o c i a l  en su desarro l l o  con10 d i s ip l inn  c i e n t í f i c a .  

En e l  primer caso ,  e l  presente t rabajo  s e  j u s t i f i c a  porque e l  - 
Troblema de l as  bandas juveni les  ha  ~ l c a n z r ~ d o  'roporcioneu ineDspe-- 

chadri,s. 31 v i e j o  problema d e l  pandil lerismo sé ha 3 zidizado 2 t n l  -- 
punto que p3i2.r: al..unos, es un prob lem de se<Frid:id pública. Situa-- 

ciÓn n n t e  1x3 cual  ee  h a  procedido gor orrt.e de las  Xutoridades, 2 re - 
p r i m i r  f <sicamente l o s  f fpandilleros't o 773elincuentes" que encarnan 

el. iroblerna. ?n~nSién, l a  d i fus ión  ?ms r i l l i s t a  d e l  problema contribu- 

ye  n l a  repres ión,  en e s t e  C B S O ,  moral. Forque se  ?retende ubicar e l  

nrohlenia en l c r l  moldad in tr inseca de los suje tos  que f o r m a n  l a s  S m - -  

das. Y 1  F rob lem es t a l  que E l a s  b?ndas juveni les  se  las asocia con 

e l  iricreaento de 1~ de?incuencia. RezÓr' por l a  cual  hasta se  preten- 

de reducir  la imwtab i l i dad  penal a 16 años p r a  l o s  menores de edqd 

en el D.;?. 

Las inedi6as adoptadas pnte e l  rroblerna de las bandas juveniles- 

( represión o l i c i a c a ,  condenación no ra l i s t a  y aniar i l l i s ta ,  e t c )  ev i -  

d enc im  una absoluta i ,ynormci; i  respecto a un fenómeno novedoso. De- 

e s t e  modo, ?,bordar e l  problema ¿le l a s  bandas corno ob je to  de estudio,  

es  un pequerío intento  T o r  cor-eiizar a pensar un problema más aap i i o  y 

desconocido; " e l  rnundd de l a  pobrezzf*. 

E51 se,mndo luyar,  desde In or ientac ión de l a  ps i co l og í a  s o c i s l ,  

e l  Trabajo se  j u s t i f i c a  morque es  un in tento  de l a  d i s i p l i na  por a-- 

tender un orohlerna de re l evanc ia  s o c i a l  en l a s  condiciones actuales- 

de l a  sociedad mexicana. S i  una de l a s  c r í t i c a s  3, la psico loy ía  so-- 

c i a 1  es su desvinculación con l o s  proSlemaa dc l a  recllidad s o c i a l ,  - 
con e l  nresente estudio se  ?retende resuonder a l a  necesid8d de un - 
acercamiento a problemas de verdadero, imoortancia. 



Pero además, con ia aoroximación psicosociológica, se intenta - 
desmistificar l as  interpretaciones nsicolosistas, que ubican en e l  - 
individuo l a s  czusas de un problema de índole estrictamente soc id . -  

Jomo en e l  caso de 12s bandas juveniles; que se quiere v e r  el proble - 
nne. de 1~ delincuencia en los sujetos q u e  l a  9ersonifican. 



Por la situación actual de la sociedad mexicttna, el aomento crí 
tic0 de la. economía y sus repercusiones sobre todos los asaectos de- 
l a  vid2 social; l a  relevancia de los problemas sociales está deterrni 

nada indefectiblemente por las contradicciones y rambios en la es -- 
tructura social. 

- 

- 

De tal suerte que ebordar l a  nroblernática de l a s  bandas juuvni- 

les, es ir directamente R. l a  manifestación concreta de l o  que e s  la- 

crisis socioeconómica; l a  cual so lo  en analizable en términos econó- 

xicos, sino ta,mbién en el plano de las prácticlas cotidianas. En 049- 
tras palabras, es una forma de etender un problema concreto de lo -- 
que constituye IrPefqpsizologia de la crisis". 

La, importancia del estud.io del fenómeno de las bandas juveniles 
estriba en primera instancia: en atender un hecho de relevancia so-- 

cial, que imnlica la foraa en que la crisis socioeconómica repercute 

en el comportamiento de un sector de l a  población; los jóvenes pro-- 

let ario s. 

El carácter novedoso del fenóineno de las bandas juveniles deri- 

va de lzls transformaciones en la formación socirl. La masificación - 
de l a s  bandos nos indica su nuevo cx-pcter como fenómeno colectivo,- 
a l  que mterioraente se consideraba minoritario; el pandillerisxo. 

La importanciz que resulta de é s t o  es que no se puede sequir--- 
tratando un nroblema de tal rnacpitud con los esquernas tradicionales- 
de la psicología clínica o l a  socioloyía desviacionbsta que justifi- 

can más bien un discurso desee el poder. 

La perspectiva psicosociológica debe partir de l a  esvecificidad 

$e ;a  problemhtica; ana1izando:La desde el punto de su inserción erL - 
en la d i n h i c a  total de l a  vida social, apuntando y destacando l a  ini 

portzncia de las f o r m s  de corzi.irer,siÓn de la realidad y l a s  estructu 
ras significativas que derivan de ello para un g u p o  social determi- 
nado . 

- 
- 



Como formas inc ip i entes  de organización s o c i a l ,  l a s  bandas juve - 
n i l e s  r e v i s t en  una immrtancia p o l í t i c a  cono movimiento s o c i a l  urba- 

no. Nos ind ica  l a s  formas de aar t i c ipac ión  s o c i a l  y p o l í t i c a  de los- 

jóvenes p ro l e ta r i o s  que han yenerado sistemas de comportaiientos co- 

l e c t i v o s  ? o r  ahora expontáneos, v i o l en tos  y s i n  ob j e t i vos  aparentes, 

Der0 que resa l tan  rPna forma de comprensión s o c i a l  de l a  real idad.  

Así, l a  importancia d e l  wescn te  estudio,  desde una -perspectiva 

ps icosoc io lóq ica ,  se establece a F x r t i r  d e l  hecho de que es un inten - 
t o  por  coinenzar a hacer una l fpsicologTíz  de l a  c r i s i s " ;  por abordar - 
un problema actual  y novedoso por su3 preocuaantes dimensiones de de - 
sempleo, del incuencia,  d r o p d i c c i ó n  y v io l enc ia .  Adeds ,  con e l  pre- 

sente estudio,  se pretende d e s% i s t i f i c a r  un -woblernn s o c i a l  para e l -  

cue1 se u t i l i z a ,  desde l a  qs i co l og í a  y l a  soc i o l og i a ,  un procedimien - 
t o  condenptorio, ubicando e l  m a 1  en los sujetos. Y por  Último, por - 
que es una respuesta a l a  necesidad de concebir e l  problema de l a s  - 
bandas juveni les  couo un movimiento urbano y popular en e l  ,-jue un i m  - 
portante sector  de jóvenes p ro l e ta r i o s  han construido una, fonna de - i 
dentidad s o c i a l ,  a t ravés  de la cual se manifiestan y son reconoci-- 

dos públicamente. 



LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En e l  presente estudio tenernos en cuenta l a  magnitud d e l  proble 

ma que representan l a s  bandas juven i l es ;  razón por l a  cual limitamos 

nuestro aná l i s i s  d e l  fenómeno a1 aspecto de l a  construcción s o c i a l  - 
de l a  rea l idad  en l o s  chavos banda. Este es  e 1 t e . m  de l a  presente - 
invest igac ión.  

- 

Nuestra inves t i yac ión  se reduce a un estudio de C E S O .  Considera 

rnos para e l  aná l i s i s  Únicamente los datos recolectados de una bandt3; 

l a  de l o s  t13;\EC311N051t. 

- 

Los nsnectos que se anal izan de es ta  banda son sus act iv idades 

cot id ianas,  sus condiciones ob je t i vas  de v ida ,  y principelmente, Zas 

creenc ies ,  act i tudes  y nociones d e l  mundo, que constituyen su concep - 
ciÓn s o c i a l  de Is. real idad.  

Pensrirnos que e l  yrupo seleccionado es representat ivo  de e l  con- 

junto de 12s bandas que p ro l i f e ran  en l a s  co lonias  popuitzses; aunque 

enfat izanos que e l  estudio se l i x i t a  a sólo una de e l l a s ,  y que 12s- 

conclusiones que se obtenran no se qeneral izarán pzra todas las ban- 

das. 

Apunt;?inos también que co,no ob je to  de estudio,  las bandas juveni 

l e s  son materia de d i s t in tas  d:Lsciplinas c i en t í f i c a s .  Aquí enfat iza-  

mos e l  carácter  ns i cosoc ia l  de:L presente estudio. <:on l o  cual quere- 

mos destacar l a  esDec i f i c idad tie l a  d i s c i p l i na  que considera p a s a  e l  

nn6 l i s i s ;  l a s  práct i -as soc i a l e s  coa0 sistemas de comportamiento sus 

c ep t ib l e s  de estudio en dos n i v e l e s ,  e l  ind iv idua l  y e l  co l ec t i vo .  - 
3estncRndo romo fundaaentales, los wocesos de in f luenc ia  s o c i a l  que 

resul-tan de los mecanismos elementales de l a  interacc ión soc ia l .  Es 
dec i r ,  se toma en cuenta e l  caracter  eminentemente s o c i a l  de l o s  pro 

ceses ps ico lóq icos ;  asumiendo l a  importancia que t i ene  l a  situación- 

s o c i a l ,  l a  prosencia de ?l-$ín o t r o  con lu i én  se interacciona,  y In - 
representación cogn i t i va  en l a  detern inac i jn  d e l  com;Jortarniento so- - 

- 

- 

- 



c i a l .  

Debemos adve r t i r  que l a  perspect iva ps icosoc io lóg ica  en e l  pre- 

sente estudio,  se 1i:nita a l  aná l i s i s  de I n  organización de l a  in fo r -  

mación y l a  exper iencia a n i v e l  indiv idual .  Es dec i r ,  se reduce a l  - 
aná l i s i s  de los procesos y mecanismos que se r eg i s t ran  en los i n d i v i  - 
duos: l a  forma en que e l  su.jeto elabora l a  in foraac ión d e l  entorno - 
s o c i a l  para ordenarlo y c o n f e r i r l e  sent ido;  teniendo en( cuenta e l  l u  - 
gar que ese sujeto ocuDa en e l  entorna que as imi la  y en e l  que se -- 
i n s e r t  a. 



3RI.313 SOXOSCONOMICA: 
r 

Nos refer imos EI l a  s i tuac ión s o c i a l  actual  de I o  sociedad mexi- 

en laldécada de los 90’s; al deter io ro  de l a s  condiciones económicas 

y sus renercusiones en l o s  d i f e rentes  aspectos de la v i da  s o c i a l :  i n  - 
cremento de las t e s p s  de empleo, de te r io ro  d e l  s a l a r i o  r e a l  de los - 
trrDajadores,  i n f l a c i ó n ,  deuda externa, etc .  

Aunque es en 19Fj2 cuendo st? d e c l a r a  oficia1:nente l a  c r i s i s ,  ado? - 
tnmos l a  persnec t iva-  m4s z n q l i : >  de considerar l a  actual  c r i s i s  como- 

e l  aaqt8::iiento d e l  inode1 o de r3esarTnol lo  itn7ucsto desde La décslda de- 

l o s  do’s. 

7XXDAS JUEB”IIi7S : 

Son 1;rupos naturales e in:?ormales de jóvenes p ro l e t s r i o s ,  cuya- 

edFd Dsci la  entre lor ;  1 2  y l os  25 años. Gonstituyen une inc in iente  - 
orynnización aocial con‘un es+:i!.o de con iortamiento nnrticular y una 

modalidad de pensamiento s o c i a l  que los dota de una i?eritic?nd s o c i a l  

propia. 

Se caracter i zan por sus rbucndos extra fUlar ios ,  su qusto nor e l  

r o c k  y l a  viol .encia,  tien-en un l e n w n j e  p r o n i o ,  y en yeriersl suele  - 
i ? en t i f i cn r c e l eu  como d r o T a d i c t o s  y delincuentes. 

- 
JO;JYY;;~:; vFIomrrnIcs : 

_!iludimos 31 v e c t o r  de ? a  pobl;AziÓn de 1ri c l ase  trabajadora en-- 

t r e  12 edad d e  1 2  y 25 a- o s ,  que r e c i b e n  U A i  s a l a r i o ,  son subemplen-- 

dos o deseinpleados . 
Zueremos d e s t a c a r  que e s t e  nector de la p o b l r c i ó n  se caracter i -  

za  oor voseer Únicamente su f u e r z c  de -t;rakJzjo. 



VIOItENCIA: 

iornia de aqresión que p e 6 e  rea1iz:arse de manera f í s i c a  o simbó - 
lita. Puede ser  toda forma de conducta que cause daño f í s i c o  E?. una - 
uersona, o unc2 conductz simbólica que connote l a  intención de causar 

dáño e 

Consideremos tÓdF q q u e l l a  conducta que es v i s t a  comunmente como 

h o s t i l ,  ayres iva ,  o f  ensiva. Advertimos sir, embargo, e l  carácter  r e l a  - 
t i v o  cobre  l a  determinación cu:Ltura,i en l a  de f in i c i ón  ctel concepto - 
de v io l enc ia .  

N l)? iiri AS : 

Son l a c  esDectativas, pau-tzs o modelos de conducta que perniten 

13 c9nsid.eraciÓn de un código de r e l ac i ón  en e l  que se hacen p rev i s i  - 
b l e c  12s conductas de quienes interactuaui. 

Las normas t ienen l a  funci6n de esta ,b i l i zar  e l  entorno y redu-- 

c i r  12 va r i ab i l i dad  de l a s  respuestas del suje to  en ese entorno. 

V A  LOR PS : 

S i  l as  nomas estructuran l a s  respuestas de los individuos en - 
bbase LC deterrninR.dos modelos, l o s  va lo res  f i j a n  las d i r e c t r i c e s  p r i v i  - 
l eg iadas  que hacen c?. un comportamiento, s i p i f i c a t i v o .  

Los va lo res  soc i a l e s  son las creancias que introducen e l  smbito 

de l a s  pre ferenc ias ,  l a  concepción de l o  deseable;  y que s i rven  jun- 

t o  con l a s  normas, a estructurar e l  coaportalfiiento y hacer lo  s i g n i f i  - 
cat ivo .  

R T ~ ’ Z ~ 9 N T A C I O N  3OCI AL : 

9esigna un proceso, en e l  que l o s  va lores  y l a s  normas se con-- 

textÚan, de construcción s o c i a l  de l o  r e a l .  Alude además a un conte- 

nido;  l a  sums de información que se t i ene  s o b r e  un ob je to ,  l a  forma- 

en que se oryaniza esa información y la or ientac ión que se expresa-- 



frente a l  o b j e t o  re?xesentado. 

términos Tenerales, l a  representación soc ia1 es i a  orqaniez- 

ciÓn cognitiva por  l a  que el i nd i v i duo  o el grupo, aprehende su en-- 

torno en función de su situación y posición social. 



e l  marco t e ó r i c o  delineamos l a  perspect iva de aná l i s i s  e in- 

t e rpre tac ión  d e l  estudio de l a s  bandas juveni les ;  y en espec ia l ,  la- 

forme en que los chavos banda orcan i zm su conocimiento de l a  r e a l i -  

dEd s o c i a l ,  e l  cual e s  e l  tema d e l  presente trabajo.  

Par:: senejante propósito,  hemos estructurado nuestro narc0 teó- 

r i c o  en dos pastes;  IC! primera incluye l a  contextuación soc i oh i s t ó r i  - 
cn d e l  fenóneno de las bandas juveniles.  Zn es te  anartado hacemos r e  - 
f e renc ia  al problema de c r i s i s  socioecondmica de l a  sociedFd mexica- 

na, como el trasfonao en e l  que se produce e l  problema aludid3. Pero 

adernjs, e l  problema üe c r i s i s  n o s  re:nite a 12 consideración d e l  pro- 

ceso formativo d e  l a  sociedad mexicam; a l  or igen y desarro l l o  de l a  

desi,zunldad s o c i a l ,  y a l a  j u s l i f i c a c i ó n  i deo l óg i ca  de dicha desi--- 

-o;ualclad. 

Incluirnos también en l a  priniera parte ,  l a  problemática urbana y 

cu l tu ra l ,  que son aspectos funciamentales p r a  poder abordar e l  fenó- 

meno de l a s  bandas juveni les  y su conformación pública. De todos es- 

t o s  aspectos hablamos brevemente en l a  p r i n e r a  ;)arte de es te  c ad tu -  

l o ;  l o  hacernos as$ porque consideramos indispensable contextuar his- 

tÓric3- y socialmente e l  problema de l a s  bandas juveni les.  

Una vez  estab lec ido  que e l  problema de l a s  bandas juveni les  no- 

surge en un v m i o  s o c i a l ;  en l a  segmdsr parte d e l  marco t eó r i co  d e l i  - 
neamos l a  perspectiva psicosocxológica. 3s dec i r ,  aludirnos a l a  espc 

c i f i c i d a d  d e l  enfoque ps i cosoc ia l ,  para poder estab lecer  porqué ut i -  

lizc?rnos determinada teDr$a en :La exp l i c a c i j n  d e l  problema. Y termina - 
rnos con l a  descr ipción de l a  t e o r i o  de l a  Representación Soc ia l ,  que 

es e l  riodelo ronceptual zdoptatio aquí para in te rpre tar  eh oroblema - 
de l a s  bandas juveni les.  

- 

A continuación describimos l a  priaerst parte  de nuestro marco - 
t eór i co .  



CONT3:XTO SOCIOPOLIT IC0 : LA 

La socieded mexicana de  l a  década de los  8O*s,  v i v e  un estado - 
de c r i s i s  en todos sus aspectos: económico, p o l í t i c o  y soc ia l .  

Dicho acontecimiento ha implicado d l t i p l e s  inter?retac iones ;  - 
la v e r s i i n  o f i c i a l  es  que l a  c r i s i s  es e l  resultado monentáneo y C o i  - 

yuntural, producto d i r e c t o  de l a  p a n  c r i s i s  internacional  que afec- 

t a  P I s  aayor ía  de los países d e l  Inundo. Otra in terpretac ión s i n  em- 

bar,zo, t i en e  en cuenta e l  aspecto de l a s  condiciones externas, pero- 

considera tzmbién, l a s  condiciones internas d e l  desar ro l l o  de l a  so- 

ciedad mexicana. 

Desde es ta  perspect iva,  l a  c r i s i s  es e l  resultado de l a  hade-- 

cua.ciÓn de l a s  condiciones actuales 2 un modelo de desarro l l o  econó- 

mico inripuesto desde l o s  aiíos 4 0 q 5 .  

3ste  enfoque es e l  que adoptaremos p a r a  pensar e l  moblema de - 
l a  c r i s i s  y sus rps.n;os más carac te r í s t i cos ,  Part.i.nos d e l  hecho de -- 
que l a  c r i s i s  es 'I una c r i s i s  ser ia  del patrón de c rec ia i ento  y acu- 

rnulacijn que h a  s e w i d o  Véxico ** (Tel1o;Nex 67;  1993,p.l6 ).  

Hablar de Is c r i s i s  es r e f e r i r s e  necesarienente 8 sus reseos -- 
ni& ca rac t e r í s t i c os  y a l o s  efe@.tros manif iestos que está qroduciendQ 

Sfectos  que t ienen como base el -  desequ i l ib r io  de l a  base económica - 
d e l  país. 

..unque l a  manifestación m?:s evidente de l a  c r i s i s  se de en e l  - 
?lano económico, l a s  reaercusiones t ienen lugar en todos los ámbitos 

d b  l a  v ida soc ia l .  

31 co;nienzo de la c r i s i s  se  l e  huhica 8 pa r t i r  de  l o s  nrirneros- 

meses de 1932, cuando e l  Panco de Xéxico decide r e t i r a i s e  d e l  merca- 

do de carnbios y l a  :noneda nacional se derruiuba estre-itossmente. (G. 

Navarro;lYSS ,p.426), 

Dos .?coritecixientos que se oroducen consecuentemente son; e l  es 

tab lec in iento  d e l  c o n t r o l  de cambios y l a  nacional ización de  l e  '3an- 
- 



ca. bledidas que se adoptgron por l a  alarmante f u q  de cap i t a l e s  del- 

nnfs, y que fueron anunciadas en e l  Último informe de Zobierno de L. 
Port i 110. 

A prtir de estos  aconteci.mientos c ruc ia l es  ocurridos en 1982,- 

e l  tema de 12 c r i s i s  se ha convertido en un tsp ico  común, y centro - 
de todo aná l i s i s  por  ser  e l  aspecto fundamental de l a  v i da  s o c i a l  -- 
d e l  p a í s :  es e l  curso y e l  destino de l a  sociedad l o  que está  en jue - 
B;Q 

Resultado tanto de f a v t o r es  externos ( c r i s i s  ecori6mica interna- 

c i ona l ;  caída d e l  ? rec io  d e l  pe t ro l eo )  como de cotidiciones internas- 

(agota:niento de un nodel o de desarrollo: a p d i z a c i ó n  de l a  desiqunl- 

dad s o c i a l ,  e t c . ) ;  l a  c r i s i s  d e  13  sociedad mexicana l o  que pone en- 

c l m o  es 1.a vulnerabi l idad de l a  economía nacional y su extrerna. de-- 

vendencia. d e l  extranjero ,  principalmente de l os  Estados Unidos. 

Los e f ec tos  inmediptos y ra lpables se observan en e l  resquebra- 

jzlmiento de l a  economiu nacional y e l  funcionamieato soc ia l .  E l  país  

se enfrentr nl vo51e.na de l a  deuda externa, a l a  imposición de poli - 
t i z a s  económicas d e l  PñrII; l o  que h a  repercut ido en l a  reducción del- 

s a l a r i o  r e a l  de l o s  tra3ajadores, en tasas de desempleo a l t a s ,  con-- 

t racc ión  d e l  yasto público,  y en general ,  l a  imposición de  una noli- 

t i c a  económica de austeridad que a f e c ta  [iriiici-palmente cz l a s  clases- 

de escasos  recursos. 

4socisido a l o s  ras-;os ecordniicos de l a  c r i s i s ,  se encuentran -- 
l o s  c fectos  n o l í t i c o s ,  l o s  cuales se manidiestan en: e l  reforzamien- 

t o  de l a  in trans igenc ia  y e l  Fiutoritareismo de l  sector  go5ernante, - 
la crec i ente  derechización de Ins ow i ones  que se plantean como s a l i  - 
da a l a  c r i s i s ,  e l  for tp lec imiento  d e l  PAF en e l  norte  d e l  país .v l a  

incgrmcidad de la izquierdil. n s r a  nroDoner un proyecto a l ternat ivo .  

LE3 r0PfWCUSi6n de l a  Cr1 : ; f s  en e l  quehacer p o l í t i c o  z i ra  funda- 

mentalmente en torno R estos :?snectos. 

Tl Pu to r i t a r imo  coni0 respuesta ; j o l f t i c a  d e l  yobierno a l a s  de- 



mandas soc ia l es ,  es  e l  resultado de la n o l í t i c a  econóliica que r e s  -- 
t r inqe  e l  gasto público,  y que Rlecta  principálmente e l  apoyo 2 l a  - 
invers ión  en ve r v i c i o s  as i s t enc ia l e s ;  v iv icnda,  educación y sqlud. - 
(Loaeza;Nexos 57,1933,n. 32-33).  

Por otra -arte,  e l  fenóneno s o c i a l  de la crisis se nan i f i e s ta  - 
tamSi6n el hecho d e l  r e f o r za i i en to  y avance de l a  derecha ,que pugnan 

con meyor f u e r z z  por  c o r i s e ~ i r  e l  poder po l í t i c o .  ? S t a  enbeetida de- 

sec to res  de derechg en e l  norte  d e l  pals  ha puesto en c l a r o  que e l  - 
sec tor  emnresnrial adern& d e l  p a d e r  ocDnjmivo, quiere e l  poder noli- 
t i c o ;  l o  c u ~ l  SF h a  aqtixiznd3 en e l  bipErtidixrEo político c l e c t o r a l -  

entre e l  T'RI y e l  PAY. 

Por eso, uno de l o s  i contec ia ientos  36s notalblec dentr3 d e l  inar 

co de l a  c r i s i s ,  ha s i d o  1~ capacifi?d de x o v i l i z a c i ón  de l a  derecha- 

mr? c:-,ptar ?-, los s e c t o r e l  niedioc de  la -pJbl:ici&i de::co:iterrta, y -- 
Fl:intec?r I-a cierechiznziin co  1 o n c i j n  cie ci3Iici-i n la c r i s i s .  (:ionsi- 

v8is;   exo os 67, 1983, p. 19  j 

- 

Li) stlquridad s o l r e  1;. que se su.Aeirta l a  derecha e s  su segari-- 

I tad ecori6irtic,3; nero :.idem&, ;u estxevhs sli;.nza 2311 la 1;l.esio y see  

t o r e e  de %tzdos  TJr,Fd.oi;. 

- 

? r e n t e  a l  crec i ente  zvc?rice de ?-:I derecha, l o s  sectores  de  iz--- 

2uit rcia :,e mpnif iestzn 35s ]-or su ii 13% a c i d z d  de r c s p e z t a  e f e z t i vn -  

a l o s  prob lems jue l a  c r i s i s  pIantea. 

mc:it*sciÓii y In f-lt,e de un r r J y e v t o  n i t e rnat i vo  de l a  iz 

q u i e r d : ? ,  se tradu:e de u-icineri inrnediz tF4 en l a  inczoacidzd de r iovi l i -  

zsciówi en norr,eiitos dc anrernio c'arrio l o s  Rctu,clles. 

- 

Resumiendo, en 1:. pr$- . t i c  nolíti2ia se s d v i c r t e  u11 cesyo  antipo 

P l a r  y au to r i t a r i o  d e l  zobierrio ; un ectzncnqiento y ciebilitziniento- 

c?e l a  i zquierda al ser ir-camz de i n c m p o r a r  y [ > o v i l i z a r  msiv3mente 

rno~i~nientos s o c i r l e s ;  y ndc&o, el f J r  ta?eci::iiwito de la derecha --- 
prir-ci-alrnente en e l  r ,orte d e l  páís ,  donde h2 podido c?,ptar P. l a  po- 

b l r c i ón  des:#J-'tentn eon e l  r é  rirneii. 

- 



De e s t e  modo, le c r i s i s  como fenómeno s o c i a l  se  manifiestz! Corno 

un corrplejr> entramado de todo t ipo .  

'31 el curso de l a  vid;. s o c i e l ,  se  yodrían enuinerr?r uric ,yr<an can 

t i d e ?  de vrocesos c o l e c t i v o s  e ind iv iduales ,  que necesariamente ten- 

d r i r n  su r a i z  en e l  yrrn ~ o b l e r n ~  que es  l a  c r i s i s .  

- 

Y s i n  embargo, un suceso de entre tod.os los pos ib les  asonibrp -- 
nor  LU importancia; y es  l a  a p r e n t e  Fasivid8d co l e2 t i va  cono respu- 

es ta  ante l a  c r i s i s .  

I rmovi l idad y confor-r,ismo parecen s e r  l a  respuesta co l e c t i va  -- 
Trite 123 c r i s i s .  

Ante e s t e  hecho, l a  esta,bi l idad y se:-pridad d e l  s i s t exa  p o l í t i -  

co  mexicmo, pareze es ta r  ase.7;urado, así e x i s t m  c r i s i s  de todo ti-- 

PO. 

3in ernbar,yo, e l  cansenso sobre l a  leyit irnidad d e l  Jstodo se es- 

t& rePlnerite erocionando. LES f'orrnas de gobernpr a l  modo t rad i c i ona l  

es t& siendo cuestionadas, y eso, es e l  resultado de l a s  rei2ercusio- 

nes de l o s  problemas de l a  c r i s i s .  

:7i en aperiencin l o  que pr'edoxina es e l  conformismo masivo f r e n  - 
t e  91 voi-*lemri. de l a  c r i s i s ,  SE? debe h&icamente, a I n  estructurs de 

poder del sistema n o l í t i c o  mexiccnno que durante tanto tiempo h-r( ase- 

r u r a d o  e l  con t ro l  soc ia l .  Pero haata esto  se  está dcteriornndo por? - 
l a  c r i s i s ,  aunque no sea evidente. 

De e s t e  vL)do, l a  yoca o nii3.e movilidad c o l e c t i v a  para dar res-- 

nuesta orqanizsda a l o s  pr9ble:sas de l a  c r i s i s ,  es e l  resultado de - 
l a  estructura s o c i r l  COMO un t odo ,  dentro d e  I? cual se  r ey i s t ran  he 

chos qLie s i n  m?IarTo  contrFidicen l a s  amr i enc ias  de confor*aistno y pa 

s i v i d a d  . 
- 
- 

71 desempleo, la i n f l a c i ó n ,  e l  de te r io ro  del- n i v e l  de v ida ,  el- 

m l o r i t a r i s q o  Tubernamental, e-;c; son cateyor ías  socioecandSiic?5 que 

tienen su cori-elato en térqino:; de rrocesos cQ l ec t i voa  e individua-- 

l e s  e_vr 17 vi?a s o c i a l ;  de t p 1  suerte  w e  i i3 er c a s u ? i l  e l  incre,nento- 



en los índ ices  de del incuencia,  drlomdicción y ot ros  orobl-erws afi-- 

nes. 

Son en Úítirna ír,c;tancia, ;roble;nas concol:!i :antes que en d i f e r en  - 
t e s  n i v e l e s  re:'lejpn l a  rea l idad  aztuai. de l a  sociedad mexicana; l a -  

renlidad. de l a  c r i s i s .  

+ + +  

E l  an¿?l is iu de l a  sociedad mexicana en la s i tuac ión actual ,  no- 

estar fe-  completo s i  se omit iera  l a  r e v i s i ón  d e l  pasado h i s t ó r i c o ,  -- 
desde e l  cual  se han venido conformando l a s  caracter ís t icaas  de su -- 
f orrnación soc i e i .  

Solo desrle une" Der:-pectiva h is tó r i co -soc ia l  puede enfocarse e l -  

por qué de l o a  -oro'blemn,s bhsicos d e l  país; e l  p o r  qué de l a s  enoraes 

y acentuadas desigualdades entre l a  población mexicana, y que en l e -  

actuplidad por e l  fenómeno de l a  c r i s i s  se  agudizan y se hacen más - 
v i s i b l e s .  

La h i s t ó r i a  de Xéxico es UIE h i s t ó r i a  de de. j i~~ualda,dtsocia l ,  -- 
que no fuc  axinoradz n i  aún d e s p d s  de l a  ;?evolución de 1910 n i  en - 
l a  época de crecirr:iento económico Tjosterior a )Lat Segnnda Guerra Mun- 

d i a l .  

Por eso, para comprender y exril icar a l a  sociedpd nexicnne ac-- 

tua l ,  es imyrescindible rernontzrse a alnunos aspectos fundzmentales- 

de su kzistória; en la cu r l  kia I r evn lec ido  l a  desiyurldad s o c i a l  como 

c m a c t e r í s t i c a  constante, y que ha serv ido  c o  13 base d.el e j e r c i t o  i n  - 
discriminado Oel poder de una E' l i te .  



Con l a  conquista de los et;~-lc~fioles sobre Kéxico, se i n i c i a  una - 
situacnón de des igmldad s o c i a l  en todos l o s  Órdenes. 

La orT<ariizaciÓn de l a  1Suevtr Ys?x?Ea se basa en pr inc ip ios  feuda- 

l e s :  la raza ,  pureza de sangre, ocupqción y r e l i c i ó n ,  const&tuyen -- 
l o s  c r i t e r i o s  de e ~ . t $ r 0 ~ ~  soc ia l .  Los in te reses  de l a  economis! esnaño - 
la se imnonen cobre l a  ecnnomía de subsistencia y t r ibutar ia  de los- 

indios.  

u’on e l  qo t zmien to  de l o s  nzetsles ( o r o  y p la ta ) ,  l a  encoaienda- 

se const i tuye en e l  medio p a r a  extraer  l a  r iqueza en l a  L’ueva España 
De es ta  fornia se o r iq ina  e in i c ia .  el traba30 de peonaje eii las- 

haciendas. 

31 hecho s i - n i f i c a t i v o  de l o  ctnterior es que marca e l  i n i c i o  de 

una desisualdad s o c i a l  que prop ic ia  l a  d i v i s i ón  de dos mundos dentro 

de una sociedad: e l  de l o s  españoles c r i o l l o s  y mnínsulares,  y e l  - 
de l a  inmensa mayorfa de l o s  ind ios  so;?etidos y explotados. 

Con l a  independencia de NI6xic0, nL) cambia mucho l a  s i tuac ión de 

enormes desigualdades; pues los, l i b e r e l e s  que tonan e l  poder, consi- 

dercban l a s  t rad ic iones  indígenas como un ostáculo para e l  progreso- 

d e l  país. 

Los indísenas si<guieron ocup;.ndo l o s  es t ra tos  más ba jos  de la 

estructure soc ia l .  -4unque l a  fepúbl ica l e s  reconocía l o s  derechos co - 
mo ciunadanos, en rea l idad ,  l a  xtoblación indígena se,guía siendo ex-- 

T’lotada y discriminada en e l  ya  naciente sisterria cap i t a l i s t a .  ?tn es- 

tt.s condiciones, l a  población indíqena su f r i ó  l o s  e f e c t os  de una do- 

b l e  onresión: la explotación xir su situac&bn como c l ase  s o c i a l ,  y - 
l a  de grupos é tn icos ,  en condic:iÓrz de in f e r i o r i dad  f r en t e  a c r i o l l o s  

y nest izos.  (Stavenhagen; 1954,  p. 27-29) 

% t o  nos fndica. dos hechos ia ror tantes  que acontecen a medie,dos 

d e l  siglo I I X ;  l a  naciente mentalidad y nropósito de '*modernizar** a l  



país por  parte  de l o s  l i b e r a l e s ,  por un lado;  y por e l  o t ro ,  1pc  con- 

secuente i dea  de que l o  indígena cont i tuye l o  j r i m i t i v o ,  l o  i n f e r i o r  

y a.trasado. ?le t a l  suerte que e l  progreso c o n s i s t i r í a  en l a  elimina- 

c i ón  de l o s  rasgos indfsenas d e l  pa ís ,  y l a  adopción de hábitos y -- 
costumbres de l a  c i v i l i z a c i ó n  ovcidentnl.  

Yo obstante l a s  ideas  de p r o ~ e s o  y modernidad, l a  rea l i dad  con - 
c r e t a  ex.8 1.a d e s i q a l d a d  s o c i a l  ;y l a  desinteTraciÓn d e l  país:  l o  que 

se desarro l la  en Véxico son un conjunto de pequefías naciones con eco - 
nornia, cultura y organización s o c i a l  d i s t in tas .  La Única caracter ís-  

t i c a  que l a s  hsce comunes, es l a  pobreza en l a  que subsisten. Situa- 

c i ón  que en l a  actualidad no ha variado entre l o s  grupos étn icos  que 

aún existen. 

La continuidad de esa 16r;ica de desarro l l o  de l a  sociedad niexi- 

cana, y que Terpetua l a  desisualdad s o c i a l ,  se r e a l i z z  con e l  proce- 

so de industral ización.  

Este proceso se r e g i s t r a  ii nr inc ip ios  de l a  década de l o s  40*s, 

y es l a  c r i s t a l i z a c i ó n  de l a s  ideas de los l i b e r a l e s  en su anhelo de 

moderriiddd que desde e l  s i g l o  X I X  se vienen proyectando. Además, l a -  

kW-izaciÓn es e l  resultado de una n o l í t i c a  económica basada en 

e l  impulso a i  desz r ro l l o  c ap i t a l i s t a ,  que t i ene  corno rriodelo i d ea l  l a  

iinagen de l o s  Tstndos Ur,idos. 

Se i n i c a  de esta  manera, el desmro l l o  de l a  sociedad que se ba, - 
d a  en un modelo económico de c rec iq i ento  que hace de l a  sociedad me- 

xicana un2 nación dependiente y un r.eís a.tra.sado tecnolóqicnmente. 

"Además d e l  carácter  t a rd í o  y devend-iente de la incoryornción - 
de México a l  cRpitalismo rnundi;.*l". ( T e l l o ;  1985,  p. 10). ?I proceso 

de industrial iza,ciÓn crea  una. i2lanta woduct iva -us se centra en l a -  

nroducción d.: urca i i c i a s  de coiisuTo durcb l e , .  l o  cual impl ica que la-  

i ndus t r i a l i z ac i ón  se o r i ente  hacicl e l  .liereado interno. 

Otros rasgos caractergs t i cos  d e l  proceso de indust r ia l i zac ión  - 
con: l a  cvec iente  y acentua-da in tervenc ión del Rstado en l a  economía 



promoviendo y estimulando financiersniente 12 consol idación d e l  capi- 

talisrao; y además; alentando l a  invers ión extranjera  que acapara e l -  

sec tor  nroductivo y reftkerza l a  dependencia d e l  Fais. 

La indus t r i a l i z ac i ón  en ?!léxico ocurre en plena consol idación irn - 
p e r i a l i s t e  (que impl ica l a  expansión de cap i t a l e s ) ,  l o  cual der366 - 
en la. ins ta lac ión  de plantas productivas de grandes dimensiones, que 

conf iquran una e i tuac ión de predominio o l i gonó l i co .  

E l  desar ro l l o  o l i g opó l i c o  ex ige  una elevada concentración de l a  

r iqueza,  nero en un pa ís  de desi+;ualdades reg ionales ,  de considera-- 

b l e  población ru ra l  y con n i v e l e s  de pobreza abso lu ta  l o s  patrones - 
de C O ~ S U I I ~ O  íntirno implican l í m i t e s  cuant i ta t ivos  a l  desar ro l l o  exten - 
sivo de l a  producción. (Xéxico;  hoy, 1976, p. 64-65) 

3sta es iñna de l a s  razones por l a s  que l a  indust r ia l i zac ión  en- 

México es i n e f i c i en t e .  %to  se ver6  más c l a ro  amlizcrnao su desarro- 

1x0 espec í f i c o  . 
E l  proceso de indus t r i a l i z ac i ón  en México, nace dentro de un 

m r c o  de desart icu lac ión entre e l  ccmpo y l a  industria.  El proceso - 
de producción no aprovecha l o s  recursos naturales d e l  pa í s ,  porque - 
en fa t i za  l a  producción de a r t í cu l os  de consumo “modernosrt y no de  u- 

so general izado. De e s t a  manera se  o r i enta  l a  producción hacia l o s  - 
centros urbanos, y elabora nercancias para l a s  capas de a l t o s  ingre- 

sos, quitnndo inportancia econdaica a l a  nayorfa nacional de bajos - 
inyresos,  v reduciendo con esto  e l  mercado de consumo. (J.J. Bl<cunco; 

1985, p. 147-149) 

Esto da ixn d i vo r c i o  entre l a  producción y e l  t raba jo ;  porque no 

hay una r e l a c i ón  entre e l  productor ( o b r e m )  y l a  mercancia que se - 
produce. SitueciÓn que se  traduce en l a  íncawc idad  del ;roceso de - 
i ndus t r i a l i z ac i ón  par? e l  desar ro l l o  extensivo de l a  produccijn, y - 
con ello, para zbsorver mano de obra y qenerar ei3pleos. 

I De t a l  suerte,  se crea  a s í  un mercado urbano reducido cox esca- 
so uso de m m o  de obra. Esto imv l i ca  l a  ex i s tenc ia  de una i f idustrisi-  



i n e f i c i e n t e  y 3oco conpet i t i va  que poco ayuda a l a  economía nacionaL 

Y que l a  actual  c r i s i s  pone a l  dercuoierto.  

La f e  en l a  indust r ia l i zac ión  como modelo de desarro l l o  r e f o r d  

y a-pdizó d n  más l a  desart icu lac ión entre e l  campo y l a  ciudad, ade - 
m&s de que c onv i r t i ó  a l  país en una nación cada vez  más deoendiente- 

del. e x t e r i m .  Recuerdese que o t r o  problema de l a  c r i s i s  es e& p w o  - 
de l a  deuda externa. 

Por eso, e l  proceso productivo poco inteqrado y deqend.iente oca - 
cion6 "un proceso sRlva je  de o l i e opo l i zac i ón  que de entrada e v i t a  u- 

na i r radac ión tecnológ ica  adecuada, renroduce l a  concentración de l a  

r iqueza,  y re fuerza  e l  desar ro l l o  desi.qua1 dentro de l a  industr ia  y- 

entre és ta  y e l  r e s t o  de l a s  actividades".  ( T e l l o ;  1935,  p.13-14) 

Aunado a es ta  s i tuación,  está e l  problema d e l  camno; dmde una- 

T inor fa  de prop ie tar ios  Etcapara y explota  las mejores t i e r r a s ,  posee 

l o s  medios de producción y coricentra l a  nayor parte d e l  v a l o r  de la- 

producción, nientras que 13 mayoría de pobres un t i l i z an  tecnolog ía  - 
rudimentaria, en e l  t rabajo  de un Tínino de t i e r r a s ,  donde logran a- 

venas una producción de :?utoconsuno. (ITello; 1985,  p. 1 4 )  

Sstas condiciones son sues, l a  r;+zÓn d e l  desequ i l ib r io  y l a  de- 

sar t icu lac i6n entre e l  C O , ~ ~ ' O O  y l a  c iudad.  Las ctralec han 3roducido - 
un fenóaeno e rp e c í f i c o  de l a s  s3ciedades de7ezidientes corno fAéxico, y 

es: e l  ioviy-iento niTrator io  del cnapo a l a  ciudad. 
/ Le concentración de 12 Firctd.8czi6iz indust r ia l  en l o s  centros ur- 

banos y l a  pau~e r i z a c i ón  <rec iente  de l a  m y o r í a  de l o s  caapesinos - 
en e l  crrmpo; t r a e n  coin.o c o ~ ~ s e c ~ i e - i c i ~  lÓc{i.ra, l a s  :ranides c i r r i en t vs -  

migrator ias har ia  los centros LW .rnos. 

Estos movimientos mi.yri.torios, que t i enen su r z í z  en e2 >roceso 

de indust r ia l i zac ibn  antes descr i t3 ,  o r i  j i n m  a su vez  o tros  ;roble- 

nas: cop10 LG. urkmnización anárquica en torno a 123 ciudades. 

Lci T ro l i f e rac ión  de zonas y b r c s  Rlrededor de I c s  yrande?; ciuda - 
des ,  PS un Leuijceno pecul ier  6e!. rreccnte s i y l o  en los p í u e s  lz ) í , i --  



noarniricmios. Lo que ev idencia 'La espec i f i c idad  d e l  desarrol.1.0 de es - 
t o s  pa?ses. 

-4 La ex is tenc ia  de enormes zonas pobres que rodean a l a s  -ran+- 

des ciudBdes se l e s  ha l lanado ainturones de miseria o ciudades per- 

didrs.  Fenómeno pecul iar  d e l  suhderarrol lo,  las zonas ínar,yinadas son: 

"yrandes extensiones de terrenos donde coexisten cornunidades de pa-- 

r ias ,  cicntro o a l a s  o r i l l a s  de lric yrsindes ciudades" (Arreola,G;  -- 
1974, 9. 7 ) .  

E l  estudio de l a  población que habita. es tos  lugares, se  l e  h a  - 
denominado arbitrctr'izmente %arC:inada"; concepto COD e l  cual. se pre- 

tende cxp l i car  su ex i s tenc ia  en e l  s i s t eaa  soc io l .  Jolverernos .:obre- 

e l l o  en e l  aFartado sipuiente.  

9t7sta nor shor? e a  e s t 2  rese% h i s t ó r i c a ,  de jar  c l a r o  que IC! 1 Ó  

.Fica d e l  desar ro l l o  s o c i u l  de Xéxico e s tá  mprcado por la desigualdad 

s o c i a l .  Gue desde l a  co lon ia  h n s t a  l a  "moderna s o c i e d a d  mexicmptt, - 
l o s  contrnstez son enormes. Y que 1-20 actual  c r i s i s  es t6  evidenciando 

l o s  t rndic ion2les  VroSlemas, y es%& qenerando o t ros  que cuestionen - 
13 le,Vitimidad d e l  Sstado por  tanto tiempo sostenidad Y que l a  cri-- 

s i s  es fundernentalnente es to ,  tfP;lo una s i tuac ión coiiyulitural debida a 

l a  c r i s i s  iriternaciona,l, s ino xobzblemente un rnonento de quiebra, - 
quiebra de un?- forEa ex í tosa  de crec in iento  que nrodujo cambios im-- 

nortantes en 1-2 estructura soci.a.1". (1:ordero; 3jexos 67, 1933, q.23). 

Ter0 que nÚnca atenuó l a s  enortiles d i ferenc ias .  



C All ACT EIn. I SZI IC AS SOC I O X !  Oi'JOMIC AS DE LA POI3 LAC ION 



En p a r t i c u l w , n o e  atendremos al análisis de l a  pobla- 

c idn que se encuentra en c;xt.rernn nobrezcz, desempleada y -- 
subemnleD,dc,, que ha s i d o  calificada de mar:{in;ZdcL. 

TJna idea c e n t r a l .  j u s t i f i c a .  para e l  estado la t r a n d o r  -.. 

rnmibn de 1.a sociedad mexicma contemporanear 33- gropeso-  

coino base de la  nodernidnd. 3on d l , s e  argumenta l a  l e g i c i -  

midad del rrropio estado, :3,1 p o s i b i l i t a r  18 i lus ibn de pase - 
term a los paises ;.riodslo, 

Tor bastariie ticmno se c i taron c i f r a s  estadísticas -- 
alm ~ntontizaban la i n t e . gnc i&~  y e l  desasrollo econbmico- 

del d a .  

pero la r e a l i d a d  d e l  M6xico industrial tiene otros FS - 
nectoa 97x2 en r,;zda fa,vorescr, al ciuei'o detelzoroqGasot Los- 

enl)rniea contlr~.stea entre l a  poblacibn n3 han ca,moiado subs - 
tsxialrneF.te.  La desigual dad sociel  es una real ídaa l a c e  - 
rw?te  e inneoah1.e. 8% bier? l e s  formas de e x u l o t a c i ó n  han- 

cmSic ldo ,  1.e, sxp lo t ?v i ch  es 2-8 misma. Y el PJl&xico moderno 

r,3 e ~ :  i n  excey i . jn ,  

Lo que T:' se d i c e  con  c lmidad. ,  es que e l  proceso de- 

i : i d u ~ t r i c l i z ~ c i b ~ ,  que di6 appariencin de modernitlad y d.es8 - 
s r o i l o  econónico :11 p . a í ~ ,  es t R m b i & ,  UR proceso de acwriu- 

7 wilir! de cnp&tE+,cil. 

r?Li (11 est6 en cr* :*is. 
?dodelo de 6 e s a r r o i l o  y ;-.,cumuiaciór. qv-e en l a  zctuiiii- 





t 
- ̂._ - L 

De este modo, l os  marginados corno grupo sooial aon a- 
quellos que se oaracrtergaan por su extrema pobreza, porque 

polftiuerniente no tienen los  medios para intervenir y part i  1 

cipar en las deaisiones que les inuumben y afectan e l  dea- 

t ino de su vida;  que son inoultos poaque no han asimilado- 

las pautas culturales de la sociedad o f i c i a l  ds la &l i t e !  

y que #siooldgicamente representan un poblema de patolo - 
gía sooiai ,  porque a l  ser en su mayoria inrnigrruttes, no Y* 

han podido adaptarse a las condiciones de vida urbana. 

Eb estos terminos, l a  marginauibn se entiende como e l  
arsttxdo de exulución de e l  desarrollo1 u b i c a c i h  a l  mtiwgen- 

de l a  sociedad, s in  posibilidades de integrarse a l a  estru - 
ctura soc ia l  normeri. Yero bdsicamente, e l  concepto margi- 

nslidad, designa una situaoibn econdmíca, l a  que resu l ta  - 
de l a  ausencia de un r o l  econdmico articulado con el s iete  

ma de producción industrial .  (Lomnite; 1982, p. 13 - 14 ). 

En suma, los  marginados son definidos como un grupo - 
socia l  s i n  participación en e l  sistema de produucidn indus - 
trial ;  asentados en 108 llamados cinturones de miseria en- 

l a  per i f e r i a  de las pandesaciudades; que por lo general - 
son inmigrantea de l  campo, con difiduitades para adaptarse 

a laas nuevas normas soaialeo que l a  eooiedad urbana impone; 

.-. 

y que es la extrema pobreea l a  aituacidn que los caracterí  

za. 
-i.i 

Esta ínterpretacibn e8 una perspectiva que omite ex - 
p l icar  e l  proceso de esta situación marginal, limitandoee- 

a deaosíbirla. 

S i  los marginados, como excluidos de l a  xsooiedad, -- 
comtituyeran una entidad aparte, serfa sucreptible e l  estu 

dio de esa otra  sociedad. Lo que desde luego es un absur- 

do. Se t ra ta  só lo  de una sociedad. 

- 



Frcante a esta primera concepcibn acerca de l a  margina - 
l idad 88  opone un enfoque que intenta explicar l a  p r o b l e d  - 
tics general de las sociedades latinomeriaanas erubdesarPo 

liadas, y s e d n  l a  cual, l a  hipótesis  general e s  quer La- 
marginalidad es un fendmeno central  íntimamente l igado a - 
l a  naturaleza general de ura economfa dependiente, 

Esta perspectiva se opone a 1~1 primera, y descarta l a  

posibi l idad de i den t i f i ca r  a los marginales O O ~ O  inadapta- 

dos soctiales (rasgos de personalidad) como grupos aoenta- 

doe en tugurio8 (de f in ic ión g e o g d f i c a )  o como simplemente 

grupos excluidos de l a  aooiehd,  

La naturaleza de las*marginalidadn t iene  ra f z  en e l  ca - 
ratter de l a  sociedad dependiente de l o s  paises subdesarro I 

l lados;  en l a  desartioulacibn interna entre la econ¿rnfa a- 

g rar ia  y l a  aoonomfa industr ia l ;  y en e l  proceso de acumu- 

lacridn de cap i ta l  propio de los ijistemas capital iotaa. 

La dependencia de l a s  sociedades subdesarrolladas es- 
y f inanciera - e l  reetultado de la .  ;supeditaci& teFnoldgica 

respecto de los paises aentrales, altamente industrializa- 

dos y poderosos eoonbmicamente. 

Esta re lacibn de dependencia, produce en l o8  países - 
subdesarrollados, una sconomfa l igada a l a  dorninacidn ex-- 

tranjedsa, cson una orisntacidn hacria l a  produocibn Be bie - 
nttti suntuarios y o a r o s  en detrimento de una producción de- 
n 
bienes de consumo de masas, l o  que ocasiona. e l  estrcsoha -- 
miento de el meraado interno y provoca l a  exportacidn de - 
cap ip l e s .  

r I  1 

Por otro lado, l a  desartfoulacibn entre e l  uampo y la 
ciudad, e8 otra  característ ica, de l a s  sociedadsa cap i t a l i s  

t a s  aubdesarrolladas y dependientes, 



La abundante mano de obra en el campo, la oonclentra-- 
cidn de la tierra y la tegnologfa en unas cuantas manos, - 
el crecimiento demogreico; son algunos de los factores -* 
del atraso de la eoonomfa rural y que terminan por expul - 
a8r una abundanh mano de obra hacia la ciudad; sin que- 
a la par, la planta productiva industrial haya podido ab-- 
sorver a la fuerza de trabajo disbonible. (TOURAIN; 1978,- 
PI 118 - 122). 

Además, y como punto nodal, la llamada marginalidad - 
es  el resultado del proceleo de acumulación capitalista, 

El análisis centrado de la acumulaoidn capitalista -- 
considera una l¿gica estructural hica, la capitalista; - 
que crea y mantiene al mismo tiempo, formas de inserción - 
en la divici8n social de el trabajo que no son tipicamente 
capitalistas, pero que constituyen partes integrantes del- 
proceso de acumulaoidn de ca.pita1. (Tourain; 1978, p. 113- 

118). 
El punto central es que la marginalidad es un ooncep 

to económiuo que designa a los desempleados y subempleados, 
que constituyen la condición bbica para mantener bajo el- 
costo de producción de la fuerza de trabajo, 

De e s t e  modo, los llamados marginaike- son functionales 
al sistema de producoibn y forman parte del procteeo y del- 
modo de auumulacibn que conviene a la expaotacibn capita - 
lista. 

tor de la población, que no está directamente integrado al 
sistema de produccibn, oomo marginal en el sentido de ex - 
ciusidn o no integración, 

por esta r&&, resulta absurdo considerar a ese S ~ O -  



El '3C>i?t ; i i  oJt0 ( r x i s ta  de #*e jbrcito industr ia l  de reser  - 
va** permI;e exIllicar mejor l i n  situación de ese sector de - 
l a  población arbitrariamente llamado marginal; pera l os  de .I 

f ine  estructuralmente en funcidn de l  papel que juegan en - 
e l  sistema de produocibn, "Oonstituye un ejeroito indue - 
%rial de reserva,  un uontingente disponible, que pertenece 

a l  capita l  de un modo tan abrsoluto como s i  se criase y se- 

moviese a sus expensaa, Le brindan e l  material humano, -- 
dispuesto siempre a ser explotado a medida que lo reclamen 

BUS neaesidadea variables  de explotehuibnv*. ( E l  e jerc i to  i n  II 

dustr ia l  de reserva) ,  **es e l  re la t ivo  sobrante de explota- 

ción obrera bajo e l  capitalismo, en compmauidn con l a  de- 

manda de fuerea de trabajo por parte de los capita l istae,  

don l a  acumulacidn de capital, con el crecimiento de BU -- 
coínpoaioibn o r g h i c a ,  ea decir ,  con e l  crecimiento re la t i -  

vo de la parte constante de rrapital en comparación oon su- 

parte var iab le ,  se reduce la demanda de fuerza de trabajo,  

pues dicha demanda 88 determinada exclusivamente por la -- 
parte var iable  de l  capital, La acumulacidn de l  capita l  - 
produce conatantemente una r e l a t i va  poblacibn obrera 80 -- 
brante..." ( M a r ~ ;  E l  Capital, T.I., p. 535),  

En suma, existen dos enfoques bdsfcos en torno a l a  - 
caracteriaación aoaioeconbmica de l a  poblacióm que no ocu- 

pa un lugar en el sistema de produacibn; que constituyen - 
l o s  desempleados y l o s  subempleadoe, y que por 10 general- 

están abajo  en l a  escala soc ia l :  

ai  E l  enfoque burla;ues de l  desarrol lo y l a  noderniaauidnr - 
que supone como marginales a los que est& exoluídos de l  - 
desarrol lo soc ia l  por no tener un r o l  econdmico en e l  ais- 

tema de produccibn, 



dad rsooial, Y en donde l a  pobreza (entiendase e l  resulta- 

do último de l a  explotación mh l a  que no se satisfacen l a s  

necesidades básicas de l a  población explotade) es l a  var ia  

b l e  conetante, y l a  caracter fs t ica  esencial  de las diferen - 
te8 formaciones socia les por l a s  que ha atravasado l a  so-- 
ciedad mexicana. 

La dicotomia pobreza-riqueza e8 e l  raago espec f i i co  - 
de l a  sociedad mexicana que denota l a  contradicción entre 

un sector dominante, minoritario, y un sector dominado, ma (... 

yor f tar io ,  

Dicotomia que designa un &den 800ial y una base para 

l a  desigualdad soc i a l  que 88 perpetua hasta l a  actualidad, 

s in  que en bjpocaa de desarrol lo económico o medidas guber- 

namentales l a  aminoran. Porque e l  problema fundamental, - 
es que no ex i s te  po l í t i c a  a1,p.m que anule o c i n s i i i e  iaa- 

contradicciones propias de un sistema cuya ldgica es l a  ex - 
plotacibn de e l  trabajo. 

Cada sistema soc i a l  t i ene  sus modos especí f icos de ex 

plotación, y 8u8 metodos ideológicos de j u e t i f i c m  l a  ex-- 

plotacibn, de t a l  modo que l o  socialmente injusto aparezca 
como "naturalt* , 

Los mecanismos de just i f ioac ión de l a  explotacidn en- 
M6xicro adquieren r ibe tes  po l í t i cos  tanto de e l  estado como 

de l  capital .  

Desde e l  s i g l o  XIX, e l  estado y l a  i g l e s i a  adoptan u- 

na actitud f r ente  a i l a  pobreza: no para erradicarla,  sino- 

para leg i t imar la  y jus t i f i oar  de paso l a  situación de ex-- 

piotación. 

Las formas de hacerlo son varias:  desde l a s  de carat- 

t e r  c i en t í f i c o ,  que pretenden explicar 3 s  desirt.u:ildad en - 



términos de ha t u o r f a  de e l  tiarwinismo soc ia l !  que preeponi .I 

za un proceso de seleccidn natural en l o  soc ia l ,  en donde- 

sobreviven l o s  más aptos; hasta l a  just i f i cac ión de la de- 

sigualdad por l a  invocación tie d is ignios divinos; l a  ma l -  

ha sido l a  tarea de la , i g l es ia  que se muestra paternista y 

protectora para con l o s  deevalidos y a l o s  w a l e s  aconseja 

resignación y sometimiento. 

En e l  s i g l o  XiX, el momento de e l  origen de l a  conci- 

enoia burguesa; porque ea cuando se pregona l a  l iber tad co - 
mo va lor  supremo, cuando los l i be ra l es  toman e l  poder y -- 
planean un proyelto modernizador, cuando l a  repdblica reco - 
nace derechoa a l o s  gndfgenas; pero que 8 l a  vez  l a  explo- 

tación continua y l o s  indigenas constmtuyen un obet6culo - 
para el progreso. 

Por eso l a  necesidad de una mentalidad cap i ta l i s ta  -- 
que leg i t ime l a  desigualdad; e l  surgimiento de l a  concien- 

c i a  burgueaa que exalta l a  individualidad, que pregona el-  

derecho a l a  propiedad privalda y que j u s t i f i c a  l a  superio- 

r idad de l a s  clasets a l tas  como resultado de l a  selección - 
natural en l a  que l o s  más aptos deben conducir e l  destino- 

de toda l e t  sociedad, 

(G.Navarro; 1985, p. 19-24), 

Con l a  t eo r i a  de e l  darwinismo soc ia l ,  se ubica el na - 
cimiento de l a  conciencia busguesa y su ideoidgia que oon- 

sidera 0 1  origen casual de l a  pobreza, en l a  inferioridad- 

de algunas razas. 

ideologia burgaesa que se sustenta y verdura haata l a  

actualidad en l a  creencia generalizada ( a h  en las crlaees- 
bajas de que l o s  pobres l o  eon, por su culpa; a l  no traba- 

jar con e l  esfuerzo debido o porque no tienen l a s  faculta- 

des superiores de l o s  ricos. 



E l  aspecto correspondinte a esta idea de l a  pobreea,- 

es l a  actitud paternalista que encubre una inclinacidn ab- 

solutamente~autori laria ,  y que adoptan l o s  sectores de e l -  

grupo dominante: estado, i g l e s i a  y capita l ,  
l& 

La oaridad privada, e l  altruismo soc i a l  y l a  benefi- 

cencia pública que pretenden socorrer a los sectores más - 
necesitados, es en real idad una polfticér de enmascaramien- 

t o  y juat i f icacidn de e l  trabajo humano. 

La función de esta po l i t i e a  paternalista es  l a  de per 

pstuar y hacer v iab le  un patrón de exnlotacidn socia l ,  In- 

trodrice subrsptioiamente ademds, l a  noción de quien tiene- 

e l  poder y quien l o  ejerce. 

-t 

Hemos querido awntar  lo anterior,  porque i lus t ra  so- 
bre e l  contenido ideológico de l a s  po l f t i cas  estatales y - 
de e l  cap i ta l ,  f r ente  ti las 3lases mayoritarias y explota-  

das. Las cuales para e l  grupo dominante, son e l  conglome- 

rado suceptible de tu te la j e  *y mando. Lasl mayorbs deben - 
ser diñigidas porque son incapaces de conducirse solas, de 

bído a su atraso natural, que no l e s  permite discernir lo- 

que l e s  conviene, 

- 

Esta idea se vincula a l a  arbitrariedad de considerar 

a l o s  pobres O O ~ O  marginados; es decir,  como excluidos ds- 

la participacfdn en l a  d i n b f c a  de l a  v ida social. 

Idea por demás absurda, ya que los sectores bajos de- 

l a  poblacribn, n i  eon de e l  todo pasivos a l a  explotacidn- 

n i  est& excluidos de l  quehacer social ,  Por e l  contrario, 
desde siempre han instmmentado formas de enfrentar a l  pa- 

hm, 

! 



Una ves planteado l o  anterior,  es necesario pensar -- 
que l a  participacidn política y soc ia l  de l a  poblacibn, no 
debe oonsidsraree desde l a  perspectiva de los canales o f i -  

c i a l e s ,  sino de las formas autogenerativas de particfpaci-  

ón colect iva,  

De e l  mismo modo, no debe pensarse que el aparente -- 
conformismo ante l a  c r f s i s  actual de Mdxico es l a  respuee- 

t a  soc i a l  de l a  poblacibn. 

der 8 esta o r i s i s ,  no d e l  todo manifiestas, 

Hay formas de asumir y respon- 

Consideramos que e l  fenómeno de las bandas es un pro- 
ceso ;?oleetfvo directamente relacionado con las formas RU- 

togeneratisas da respuesta a.1 poder y a l a  c r f s i s  actual - 
de M6xico. 

Proceso que encarna fundamentalmente en los jóvehes - 
de l a s  colonias populares, que pertenece a la población so <.I 

cioscondmica que solo cumta con su fuerza, y que por e l lo ,  

son sujetos expuestoa a la expidiaoidn, 

LA PROBLEMATICA URBANA: LA CIUDAD DB MEXICO. 

E l  f endmeno caracter ís t ico  d e l  presente siglo enibos- 

países latinoamericanos, ha sido e l  acelerado proceso de - 
urbaxiizaaibn, 

Este heoho soc i a l  hace alueidn a la conoentracídn de- 

l a  poblacidn en lugares geogriíficoa especff icos, Se carao - 
t e r i z a  básicamente, por l o s  cambios que se registran en l a  

distr ibucich y oomposicidn de l a  poblacidn por l a  incorpo- 

ración creciente d8 grandes seotores socia les a l a  forma - 
de vida humana, (Unicel; p. 254) .  



Es 0x1 swm, el, cambio cualitativo que sufren las so-- 

ciedades que tramforman su estructura rural, en urbana, 

Este es y ha sido el proceso de trqsformaoibn que - 
han registrado los países latinoamericar&s subdeearrolla- 
dos, 

Por lo general, el procleso de urbanización est& inti- 
mamsnte vinculado con el hacho de la modernizacidn y el de 

sarrollo econ6mico; consecuancias de la instauracibn del-a, 
modelo de indus trialiaacibn, 

En Mdxicro, nafs uubdesarrollado y dependiente, el pro I 

ceso de usbanisacidn en t6hino.s de concentración de la PO - 
blacidn y centralisacibn de las actividades en un espacfo- 
único (laciudad de MQxico), acontece a par6ir de la década 
de los 40’s. 

2oinci.de como es lbgioo, con la implantacidn del mode - 
10 industrializador corno baa0 del proyecto do nación que - 
impulsa el Estado. 

Los factores que subyacen al proceso de wrbaniaétcidn- 
sons la migración de la poblacidn rural a. los centros urba - 
nos como resultado de l  deter ioro de las condiciones de vi- 
da de ios campesinos y la concentración de las actividades 
económicas e industriales en las oiudades; la sxpaneidn fí - 
aica de la ciudad misma como resultado de los f lu jos  migra ... 
torios que se asientan en l i a  periferia; y el crecimiento - 
de las zonas industriales ; además áel crecimiento natural- 

de ia poblacidn urbana. (Un:icel; p. 254 - 2 5 6 ) b  

El rasgo sobresaliente de la urbanizaci6n es la con- 
cefntrauibn de las actividades industriales, financieras, - 
politicas y administrativas en l a  ciudad de M&xlco. 



La problemdficn urbana se agudíaa en los años 60's.- 

Es entonces cuando *e registran los drhticos cambios en - 
l a  forma de vida urbana, y l a  expancidn de la ciudad se de - 
fine como un anifrquico crecimiento inaon*rolado y sin pla- 
neación, (Unicel; p. 267 - 273). 

LOS millones de rnigrantss que se incorporan a las &e- 

reas urbanas, engrosan las filas de l os  desempleados y sub - 
empleados, y se asientan predominantemente en las zonas pe 

rifericas de la ciudad (los cinturones de miseria) o en -- 
sus insterticios (ciudades perdidas) e 

I 

De e s t a  forma, l a  urbanización genera y agudiea nue- 
vos problemas, oomo la escases de empleo, la mala vivienda, 
e t c ,  

Este fenómeno de l a  w'banizaci6n deriva en la proble- 
rndtica de la ciudad de X6xico; que sintetiza especificanen .- 

$e el problema del sentralismo, que puede ser definido co- 
mo Is. concentración d e l  poder econdmioo, politico y admi - 
nistrativo en el centro del país; la ciudad de l6xico. 

Aunque esta concentraaibn de las aotividades y de l  PO 

der existfa desde la época prehispbica,  es a pa r t i r  de l a  

industrializacidn-urbaniz~u~.~n que l a  ciudad de Ydxico de- 
viene corno centro del espacio social, en eepacio del poder. 

Un antecedente importante de la centralizaci6n es la- 
restauracidn de la República por  Benito Ju&ez al derrotar 

a la intervencidn francesa y a 10s conservadores. La torna 

d e l  poder por l os  liberales establece l a  t ransformadn de 

l a  ciudad y sus alrededorea, La nacionalieacidn de los -- 
bienes de la iglesia propició un reammodmiento f i s i c o  de 

l a  poblacidn en función de l a  olase sooial a li;i que perte- 

necia: las clasea acomodadas d e j a n  el centro g !xu.f?ruz nue- 

(... 



vos fraccionamientos en &ears f e r i f h c a s  del sur y de l  PO - 
niente, (Coulomb; 1983, p. 36-37) Y l o a  tuiti-os palacios- 

de l  norte y e l  or iente son ocupados por las clases popula- 

res. 

Históricamente, es en l a  segunda mitad de l  s i g l o  XIX- 

el momento de consolidación de l a  ciudad de Néxico como -- 
oentro integrador y espacio de gobierno de todo e l  t e r r i t o  - 
río nacional, Hecho que en l a  etapa del por f i r i a to  contí- 

nua, 
Con e l  nacimiento del Departamento de l  D is t r i to  Fede- 

ral en 1989, se reafirma l a  po l í t i c a  de integracidn y con- 

centración de l  poderr 

E l  D,D,F,dse orig ina como un organismo administrativo 

que suple las toreas de l o s  Ayuntamientos y e l  gobierno -- 
de l  Distr i to ,  De este modo, surgen l os  delegados como re- 

nresentamtes de l  j e f e  del  D.D.F. en Delegaciones que antes 

eran municipios, (Cisneros S; 1983, p. 89-91). 

Esta transformacidn del aparato buracrático adminis- 

t ra t i vo ,  pretende indicar 91. nuevo carácter "moderno** del- 

México industrializado, 

Así, e l  nacimier,to del D,D,F, establece e l  nacrirniento 

de l  aparato Estatal que t iene  l a  función de g@)ernar y ad- 

ministrar la ciudad, Pero l;ambidn, desempsiia una funcibn- 

po l f t i c a  nacional; central iear  e l  poder como un medio esta  - 
bi l i zador ,  

Este propdsito planted l a  necesidad de conformar un - 
subsistema po l í t i oo  a l  i n t e r i o r  de l a  ciudad que h ic i e ra  - 
posible l a  art iculación con e l  sistema n o l f t i c a  nacional. 

Es deci r ,  establecer un esquema de poder estable que garan 

t i z a r a  l a  preservación del*drden** constituido, E l  ob j e t i -  
- 
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vo era, ubicar en l a  ciudad a los representantes del mismo 
grupo politico que gobernaba AI. pafs, (JI Portillo; 1983, 
P. 30-34). 

Otra función del D,D,F, seria de atender l o a  requeri- 
mientos materiales de la inversión pública, que atendfa -- 
las necesidades de las condiciones generales de la produc- 
ción: infraestructura, comercio t transporte, educación; -- 
que eran los factores principales de l a  incipiente indus - 
trializacidn (J. ?)ortillo; 1983, p, 34) , 

La información anterior aclara porque el estado es el 
principal  promotor del protect0 nacional de desasrollo eco - 
ndmico vfn la induotrializacibn, 

Por eso, en la ddcízda de los 40*s, con la urbaniza -- 
ci6n y la industrialización, la estructura de l a  sociedad- 
mexicana y la ciudad de México s e  transforman sustancial- 
menta, 

Los flujos migratorios provenientes del campo, atrai- 
dos por la concentracidn del capital industrial, cornem&&& 

y financiero en el espacio Begemdnico de la ciudad de I&-- 

xico, hacen explotar los  limites f í s i cos  de l  espacio urba- 

no. Desde entonces, la problemática urbana es sinónimo de 
creuimiento incontrolado y m&quico. 

Este crecimiento desordenado de la ciudad está asocia - 
do directamente con el probl.ema de la vivienda, Desde que 
ésta se convirtió en un píltoblerna habitacional, el Estado 
se arrogo el derecho de ser el agente de las políticas UT$ 
banas en materia de acai6n habitacional, Esto, con el pro - 
pósito de cooptar y controlar  políticamente los novimien-- 
tos sociales que demandaban solución a l  problema habitacio - 
nal 

9 

I 



La po l i t i ca  que e l  Estado adopt6 f r ente  a este  proble - 
ma fu6 l a  de erradicar las zonas insalubres. 

de renovación urbana tienen como f i n  erradicar viviendas - 
deterioradas y pobres, construir unidades habitacionales - 
mejores, pero impagables para los antiguos pobladores po- 

bres, Con esta medida, los  habitantes de barr ios y vecin- 
dades pobres se vefan obl igados a desplazarse a otros luga 

res, expulsados por los planes de renovacibn urbana, 

Iba construccibn de las obras v i a l e s ,  como ijolución a l  

problema de l  congestionamiento de l  t r s f i c o ,  obedece a l  mis - 
rno mecanismo de expulsión de las clases populares hacia l a  

per i f e r ia .  

Los planes 

E1 gran benef io iar io  de esta situación es e l  capital- 

inmobil iario,  que cambia el uso de l  suelo, Los nuevos u - 
50s de l  suelo (banca, o f ic inas ,  comercio especializedo, v i  - 
vienda para l a  buracracis) su especial ización y su a l t a  - 
rentabil idad, czonducen a l  encarecimiento de l  sueloF con r e  

percusiones negativas p a r a  uaos men08 rentablesi del peque- 

30 comercio, de el artesanado y de l a  vivienda popular, 

(:oulomb; 1983, p. 39). 

La expulsidn de los antiguos residentes ae just i f i ca-  

como una l ey  del mercado, 

E l  resultado de esta no l f t i ca  es; l a  ocupaciÓn de te- 

rrenos en l a  per i fdr ia ,  ocupando lugares insalubres oomo - 
a e l  exvaso de Texcoco, terrenos e j i da l s s  y barrancos, 

re8  donde actualmente pro l i f eran oolonias populares, que - 
albergan fundamentalmente a l a  población de esaasos recur- 
sos econbmloos y donde el fsndrnono de las  bandús juveniles 

se manifiesta preferentemente. 

- 



Otro aspecto de i n s  condiceones de l a  ciudad de Méxi(P9 

c o  que refleja igualmente e l  uso d e l  poder por parte d e l  - 
grupo doninante, es el de l a  r e l a c i ó n  de l o s  ciudadanos -- 
con l a s  RUtOridadeB. 

S i  una de las condiciones p o l f t i o a s  que generaron el- 

nacimiento d e l  D.I).P, como aparato Jstatal fu6 e l  ubicar - 
un poder absoluto en e l  centro ;  8 l a  v e z , e s t s  hecho inarea- 

e l  p r i n c i p i o  d e l  contri31 p o l í t i c o  y socia l  sobre los ciuds -.I 

danos a los que or&cticnmente se l e s  niega t a l  condición. 
La desigmxibn del regente y l os  dele, *actos corre a -- 

cargo del j e f e  d e l  poder Yjecutivo, el Presidente de l a  -- 
B e d b l i c a .  La exc luvi jn  de l a  posibil idad do e l e g i r  @ lec -  
tornlmente iz l o s  gobernantesl en e l  U.f, es solo un i n d i c i o  

d e :  antidemocrático sistema p o l f t i c o  mexicano; que gracias 

a1 c o r p o r a t i v i s m o  ha, olaborerdo ím s o f i s t i c a d o  aparato de - 
c m t r o l  a o c i a l .  

En l a  c iudad  de MQxico, 18 part ic ipación s o o i a l  de -- 
3-08 ciudadanos en l a  elaboraci6n de un proyed)o urbano y - 
en l a  torna de deuiaiones es yrduticamente nula. Y de heek 

cho, e l  idea l  de lois gobernantes es que toda p a r t i c i p a c i d n  

social  es tubiera  vedada, 

P o r  eso ,  dentro d e l  marco do r e s t r i c c i o n e s  y limita- 

c iones  que ea l a  sociedad mexicana y aOa sistema p o l i t i c o , -  

l a  par t i c ipac ión  social de la poblaoidn debe oonsideraree- 

a partir de sus prdcticas cot idianas  como pautas de una ea - 
t r a t e g i a  de supervivencia que enfrenta en todo momento al- 
poder, 

E l  Estado y e l  s 'apital  han s i d o  los principales promo - 
t o r e s  de l  desarrol lo  urbano por ser e l  grupo dominante, y- 

son quienes han obtenido e l  benef i c io  económico, Las cla-- 



se8 subordinadas han ocupado los sspaoios que les han per- 
mitfdo oczupar o aquellos que han logrado oonaeguir por - 
sus luchas (Cisneros : 1983, pU7-39 ) . 

De este modo, el sentido de la participación ciudada- 

na en términos polfticos no debe coñsiderarse sdlamente en 
función de la per$enencia a agrupaciones noleticae o a par - 
tir de l a  wwticipacibn electoral, sino en términos de la- 

resistencia c o t i d i a n a  a l  autoritarismo fnstitucionalizado- 

del Estado y el Capital, 

E1 control politico del Estado sobre los ciudadanos - 
del D,D.Fes sólo un engranaje más del sofisticado npsu'ato- 

de control social que es el ;JHI como @#Ncl?kdo oficial, 

Sspecfficarnente, en la Ciudad de M(sxico no existe par  e 

ticipacidn ciudadana en la administración del I).D,F, Y las 

organizacionee urbanas que nacen p a r a  realizar demandas -- 
socialea, son coootadas nor el partido oficial, o en su -- 
defecto, reprimidas. 

El control de la gestión pouular por el 1-31 abarca -- 
una a m p l i a  gama de situaciones; en las que el par t ido  se - 
convierte en el Único aval de l a s  demandas populares, 

La Federación de Trabajadores no asalariados riertene- 
ce a la CNOP que aglutina a trabajadores de la oiudad: Ho- 

jalateros, billeteros, lavmoohes, taxistas, vendedores -- 
abulmtes, y otros que, por ese ,riedio son cooptados. Lo - 
mismo ocurre con los trabajadores aaalariados a través del 
sindicalismo oficial. 

Desde 1930, l a s  organizaciones de colonos que se crea - 
ron para demandar espacio urbano para viviendas ponulares, 

fueron controladas por el entonces PNR, 3n 1943, con la -- 
:NO!' se formaliza l a  incorporaoión de todas las organiza-- 

ciones de colonos a l  partido oficial (Visneros;1983,p.~2). 



De es$a forms, desde 1940, e l  t raba jo  y l a  vivienda - 
de millones de peraonas son controlados por el p a r t i d o  o-- 

fieial. Esto supone un efectiva control p o l í t i c o  y soci,ti- 

sobre Los ciudadanos; a 1 os que laa autoridades consideran 
inmaduros nara otorgarles el derecho de e l e g i r  a sus ?o--- 

bernant es. 

;-'era con la actual crisis, hasta este poder coersiti- 

vo se está deter iorando.  Y l a  ayarioidn de las bendas ju-- 

venilea es de alguna f o r m a ,  manifestación de una crisis de 

poder. Ya que el organismo encargado de cooptar E los jÓ-- 

venes (el JdFA) ha sido insuficiente para el con~sol so--- 

cia1 de miliones de jdvenes. 



La r e v i s i ó n  d e l  d e sa r r o l l o  de l a  sociedad mexicana cv idenc ia  u- 

na cosa i r r e f u t a b l e :  l a  d e s i w a l d a d  en l o  económico, en l o  s o c i a l  y- 

en l o  p o l í t i c o .  Este  hecho redurda en l a s  :nismas rronorciones en e l -  

asoecto  cu l tu ra l ,  que e s  l a  existenci ir  n i a w  de 1.a v i da  s o c i a l .  Es - 
clecir,  l a  concres ión en p 6 c t i c a s  sJcic i les  de l e  d e s i p a l d a d  económi - 
ea,  s o c i e 1  y polit ic; : .  

para corn-render z e  jor l a  dimensión de l o  cultura.1, revisaremos- 

brevemente l a s  condic iones  hisL6rica.s en que se  Senera y 6es:xrroIla- 

1.a i~r' OS 1 em6 t i c a cu 7 t ur a l .  

LEI conquistz  de los ecpa3oles soSre Prléxico e qu i v a l i ó  a t res  s i -  

.;.los de s o z e t i x i e n t o  y ex to r s i ón  de todo yrupo ind í rene  d e l  p i s .  -- 
“rente a 1.0s ind.!í.renas s e  instrumentó una -2o l í t i ca  de exterminio ;  se 

los redució  a esclavos y como B tGle3 SF? l o s  trzitaoa. 

Con 1.~2 inde  nendencia, y e r i g i d o s  cono grupo do:ninarite m a  éli t e 

de c r i o l ] o s ,  l a  s i tuac i ón  de l o s  indín;ena.; continue siendo l a  j!iisxia. 

lb e s t e  periodo h i s t ó r i c o ,  s i g l o  X I X ,  con l o s  l i 9 e r a l e s  eL- e l  - 
poder es que se piensa en un proyeato de modernización para e l  país. 

Pero dos hechor obstacul i zan entonces e l  cometido de l a  cons -- 
t rucc i ón  rmcional ;  e l  pe l i - r o  cie l;lc invas iones  i a p e r i a l i s t a s ,  y l a -  

ex i s t enc ia  en e l  t e r r i t o r i o  nac ional  de múl t ip l es  grupos é tn i cos  cul - 
turs.l:nente d i s t i n t o s  de l a  población mestiza. 

La ttmodernizaciÓnlf de N6xi.co cons i s t í a  entonces, en lo t3rzs  un - 
desa r r o l l o  econórnico, cons t ru i r  una pdminis t rac ión  f u e r t e  y UXIF IJAR 

a I:] ?oblac ión d.esde e l  nunto tie v i s t a  cu l tu ra l .  (Stavenhagen; 1984, 

I 

n. 27-29) 

Desde entonces, l a  sesnciza, de toda p o l í t i c a  cu l tu ra l  de cual--- 

qu i e r  :yobierno t i ene  p o r  o 5 j e t i v o ;  l a  in te , i ; rac i jn  de todo yrupo 6t-- 

nico a l a  p o b h c i j n  niestiza,  e i - iy ida con3 paradi>rnc^, de l a  .nexiczni-- 



dsd nor l o s  grupos en e l  Foder. 

La l ó g i c a  de l a  InteyrzciÓn ru'acional es entonces; Uriif icar. E l  

o b j e t i v o ,  exterminar y desaparecer a l o s  grupos indízenas. 

Lo que hay detrás de esta Do l í t i c a  cu l tura l  i n i c i ada  por l o s  li - 
bera les  y que pe rs i s t e  hasta nuestros d ías ,  es  e l  p r e ju i c i o  en e l  -- 
que se  sustenta l a  i deo l og í a  burFuesa entonces naciente;  es dec i r ,  - 
considerar a l a  pobleción y a l a  cultura indígena, como i n f e r i o r  a - 
l a  población y l a  cultura blanca y occidental. 

Los indígenas, como raza  i n f e r i o r ,  y como sector  inayoritario de 

l a  población que eran, constituyen WL obstáculo para l a  moderniza -- 
ciÓn y e l  progreso d e l  pais. 

Durante e l  p o r f i r i a t o ,  l a  l ó g i c a  de dominación, discriminación- 

y exterminio d.e l o  indígena continua y se arfudiza considerablemente. 

Lo Revolución idexicana es rea l i zada por una masa. de czmpesinoa- 

indíTenas (a pr inc ip ios  d e l  si?;lo AX más de la mitad de l a  población 

l o  era ) ,  y s i n  embzrgo der i va  c m  u11 aparato burocrático ?-mlítico que 

contra,viene a l a s  masas y las exa l t a  sólo en los discursos conmemora - 
t i v os .  

Así, d e l  moviRiento de l a  Revolución surge un B t a d o  f u e r t e  que 

recoqe l o s  srnhelos y pre ju ic ios  de l o s  l i b e r a l e s  sobre l a s  m2sas in- 

dígenas y campesinas, y confirqia l o s  pr inc ip ios  discriminadores en - 
su p o l í t i c a  cu l tura l :  integran, un i f i c a r  en un concepto a5stra.cto -- 
que soslaya d i f e renc ias  concretas de cultura y c lase ,  l a  mexicanidad 

ctorno producto de l a  construcción nacional y l a  unidad. 

En s u  afán de modernidad y prragreso, e l  3stado que surqe de la- 

Revolución pers i s te  en l a  idea  c l a s i s t a  y r a c i s t a  de considerar a l a  

población campesina indígena como seres i n f e r i o r e s  que ohstaculizan- 

e l  desa r ro l l o  de l a  nación. 

La t á c t i c a  de integrac ión de una población étnica diversamente- 

variada suma esfuerzos en tareas  educativas, pero f'unda:nentalnente,- 

en l a  capacidad d e l  Qstado para concentrar poder y act iv idades  en l a  



ciudad de  3Téxico. La transformación d e l  p&s rur2.1 a urbano, consti- 

tuye l a  condición básica para inteqrar  a l a  nación a l  continente de- 

l a s  naciones c i v i l i z adas .  T,a p o l í t i c a  d e l  Estado opta por l a  depen-- 

dencia; l a  i ndus t r i a l i z ac i ón  a s í  l o  exige. 

-;h términos generales es ta  es  l a  h i s t o r i a  y e l  contexto en e l  - 
que se  inse r ta  l a  problemática cul tura l .  

Comprendids de es ta  forma, l a  problemática cu l tura l ,  su conteni- 

do inrplica va r i o s  aspectos: La prác t i ca  y e l  e j e r c i c i o  d e l  poder de- 

un grupo dominante; l a s  pr6cticas cotidianas de l a s  masas explotadas 

que enfrentan a l  poder y a l a  condición de sa t i s f ace r  sus necesida-- 

des bdcicas; e l  espacio de encuentro de l a s  c lases  soc i a l e s  donde se 

s in t e t i zan  procesos formativos y procesos co l e c t i vos ;  lugar de repre  

sentaciones soc i a l e s  que devienen en elernentos de conocimiento y h& 

b i t o s  de costunbre. Es en suma, l a  t o ta l i dad  de l a s  práct icas  socia- 

l es .  

La de f i n i c i ón  usual y seneral izada que o f  i c i a l x en t e  se difunde- 

y acepta es e l  de considerar a l a  cultura como " e l  cúmulo de conoci- 

mientos y aptitudes intelectual-es que posee una persona, cono resul- 

tado de una educzción o exqeriencia". (Stavenhagen; 1984, p. 21 )  

Una de f in i c i ón  e l i t i s t a  y burguesa de es te  t i p o  implica dos  su- 

puestos fundamentples; que e l  t;érmino se de f ine  se&n una sub je t i v i -  

dad d i r ig ida .  pol ít icamente, y clue se basa en e l  p r e ju i c i o  de conside - 
r a r  a l a s  grandes mayorías conio incul tas  i r rac iona les ,  j r i l r i i t i vas  y - 

salvajes. Tornando como c r i t e r i o  de va l o r ,  l a  pertenencia a un8 c l ase  

y a una r a z a  indígena. 

E l  Estado nostrevolucionario asume esta  concepción y se avoca a 

l a  consolidación de l a  nac i ona l i hd  nicxicans en función d e l  rnestiza- 

je.  

Para la ninor ia  i lus t rada  que se Dosesiona d e l  poder, e l  reclia- 

20 ife l o  indíger?a se conv ier te  en l a  esencia de l a  n o l i t i c a  cultural. 



a l a  construcción de l a  neción mexicana, l o s  indíqenas son e l -  

aspecto presc indib le  : La representación s o c i a l  d e l  indígena'es l a  de 

un ser  que no evoluciona y es por su naturaleza i n f e r i o r  y tonto. Ca - 
l i f i c a d o s  como l a s t r e  de una nación, constituyen un estorbo. 

De e s t e  nodo, a l  indígena se l e  asigna l a  función Única de pe-- 

r r o  f i e l  que sigue ciegamente l o s  designios d e l  amo. E l  desprecio -- 
por l o  indígena es un desprecio de c l ase  y una opt i ca  cu l tura l ,  un - a 

prec io  por l a  c i v i l i z a c i ó n  de una cultura nacional que só lo  con f ía  - 
en e l  progreso. Y l o s  ind ios  por no ser  sescept ib les  de procreso, - 
no serán consiaerados jamás parte de l a  nación. 

Por eso, cultura nacional es  cont ro l  s o c i a l  y e j e r c i c i o  d e l  DO- 

der. LO que comprende E un tiempo, l a  instrumentación de una p o l i t i -  

ca de secyegación, y l a  disponib i l idad m r a  de los mecanismos para - 
l eg i t imar  y j u s t i f i c a r  l a s  desiyualdades d e l  sistema soc ia l .  

DeSsde entonces y desde siempre, l a  cu1i;ura es p o l í t i c a ,  y noli- 

t i v a  cu l tu ra l  es d e f i n i c i ón  ideo l6g ica  de una minoría en e l  goder. 

La p o l í t i c a  cu l tu ra l  que r i g e  hasta nuestros d ías  comenzó en -- 
los a7os 20's: Frente a l a s  masas de i l e t r ados  ( incu l tos )  campesinos 

indígenas, e l  Estado tonia a l a  3ducaciÓn como s2.imedio idoneo Tara - 
c i v i l i z a r  y acceder a l  progreso. "La palabra a l f abe t i zac i ón  b r i l l a  - 
corno l a  l l a v e  ma.estra de l a  j u s t i c i a  y d e l  proyeso o f i c i a l e s  de nues - 
t r a  país*' (J.J.Blanco; 1935,  D. 137). 

31 contenido de l a  acción indicEenista ha s ido  12 educación. Zn- 

l o s  d o s  20's se  establece la escuela ru ra l  mexicana b a j o  l a  respon- 

sab i l idad  d e l  gobierno federa l .  Y a l  maestro r u r a l  se l o  considera - 
el s r i n c i pa l  agente modernizador. (Stavenhaqen; 1984, p. 29-33) 

Pero e l  i n t e r é s  nor la edulcación va más a l l á ;  pués se  ins t i tueg  

c i ona l i z a  como l eg í t imo  mecanismo de se l ecc ión  soc ia l .  Lo que l a  ins  - 
t i t u c i ón  educativa inculca es l a  j u s t i f i c a c i ón  de l a s  desirvaldades. 
Un producto ideo lóg ico-cul tura l  se  c o l e c t i v i z a ;  l a  creencia de que - 
e l  sistema escolarizado, asegura peldaños en e l  estatus soc ia l .  31 - 



proyecto educativo nacional deviene en una representación s o c i a l  de- 

seguridad económica y ascenso *sobial. 

Puente de l eg i t imsc ión  s o c i a l  de l a s  desiyualdades y d e l  3stado 

mismo, l a  educación ha serv ido  para construir un &den e f i c a z ,  Ins-- 
taurada l a  educación como e l  medio de movilidad s o c i a l ,  l a  gran can- 

-tidad de excluidos t* encuentran que su pobreza se debe ;a su propia- 

ignorancia;  ". (J,J.Bl~.nco; 1985, p. 140) 

Sn es t e  ?roceso se  gesta  1.a cultura nacional. Con l a  idea  de i n  - 
t a g r a r  y un i f i c a r  en una Identidad Nacional, e l  "stado omite opre -- 
si6n y desiyualdad. 71 propósito de homogeneizar c r i t e r i o s ,  atavíos- 

y Lernneramentos, es  una acción i deo l óg i ca  que i:npone un e s t i l o  de v i  - 
da considerado arbitrariamente c i v i l i za ,do  ; el ,nodo de v i d8  claseme-- 

d iero ,  

Proyecto es te  Ú l t i a o  que 1-a técnica  se encarga de prooagar in-- 

ventzndo nuevos métodos de soxvtimiento. Los medios masivos de difu- 

s ión son 1-0s encargados de conformr creencias y moldear c o x p o r t a - - -  

z i entos  a p ? r t i r  de l o s  in te reses  de u i a  industriii culkural. X l a  -- 
C U P ~  e l  YEtado conseciona y to l e ra .  T'orque reYuerz2 una P o l í t i c a  in- 

tern;, adoatada g o r  el- Ystpgo mismo; ser deoendiente pars. s e r  rnoder-- 

no. 

31 groceso de s e l e cc i óc  s o c i a l  que l a  educacihn escolarizada CCJ - 
aienza,  12 co:~tinu;.n l o s  rneclio,c; I L Z S ~ V O S ,  no s i n  contrndicciones de - 
irnwrtcncie , 

Porque s i  13 educación ins t i tuc i ona l  se ap l i ca  e x p l i c i  izmzente - 
par2 zoí lstruir unr? Identidrd Macionp.1, 19s .nedios masivos hacer; yosi  - 
blc e l  sueso d e l  cosrnopol i t iumo ; l a  internacionnlización del país a- 

corde P un sistema y a una mentcl-lidac! c?F i ta I iu ta .  

La irrünción de  3.0s rnedioc masivos en e l  &ntiito de l a  cultura - 
nacional muestran e l  estrecho esnacio de es ta  Ult ime y suu litriitados 

alcances, así como su a r t i f i c i a l i d a d .  i%rg l a s  m a y o r í a s  sin fuerzn - e 

CgnÓrnica, l o s  medios masivos sor i  su Única a l ternat iva .  :'or esta  ra-- 



zÓn se  convierten en e l  in te r locutor  i d ea l  de l a s  masas que no lo--- 

grcnn rlcanzar l a  absurda rea l idad.  

3e este  riiodo, a l  Xstado s e  l e  suma e l  Vapital. l a  i n i c i a t i v z  ern - 
-resairia.l, m r a  someter y postergar ;-I l a s  masas; omitiendo, negando, 

o r emin iendo  su ex is tenc ia .  

-1 pesar de l a s  contradicciones manif iestas; educación y rriedios- 

m o i v o s  patrocinan it l a  vez  chovinisnio y desnacionalizaci6n. Se cons - 
truye a nertir d e l  c ine ,  una nacionalid.ad rnítica d e l  "charro+', se Op - 
t a  por l a  imi tac ión d e l  e s t i l o  de v ida  anericano; l a s  c lases  medias- 

reverencian a pa r t i r  de l o s  1op:ros tecnológicos d e l  capitalismo, la- 

nac iond idad  d e l  consumo. (Monsiv6is; 1381, p. 40-42) 

Los medios zmsivos se e r i g en  coino l o s  gestadores de l a  nueva -- 
mentalidad que neces i ta  e l  caDita,lismo mexicano. 

71 ob j e t i v o  de homogeneización c o l e c t i v a  de l a s  conciencias que 

se proponen l o s  medios masivos,, moduce consecuencias i n v i s i b l e s  pe- 

r o  r e a l e s .  

La p o l i t i c 3  $.e ocultamiento y m is t i f i cac i ón  de l a s  culturas in- 

dígenas, campesinas y pro l e tar ias  de barr io ,  no l a s  desaparecen sin- 

embargo l a  acción de l o s  medios masivos. 

Tlo que s í  consolidan es e:L sentimiento de r ro t i s t a  de l a s  rnasas- 

empobrecidas. Porque los bienes y s e r v i c i o s  que comercializan l o s  me - 
dios  ninsivos son inacces ib les  para l a s  masas trabajadores que epenas 

t ienen par2 sobrev iv i r .  Y es ta  s i tuac ión consolida una concepción üe 

l a  v ida  y d e l  mundo: l a  miseria.. es oprobiosa no por e l  sistema de ex - 
plotac ión que l a  produce, sino por que se l a  asume como l a  derrota - 
personal en e l  gran mundo d e l  consumo. 

No obstante, contra l a  educación o f i c i a l  y escolarizada, que se - 
l ecc iona a l o s  "sotos"; f r en t e  E los abru?iadores medios masivos de - 
difusión que omiten rea l idades  y conforman. gatrones de conducta; l a  

o t r a  cultura e x i s t e ,  l a  de l o s  explotados y miserables, que se elabo - 
r a  a pesar de ser  soslayada y neyada. Pero no es cultura de l a  pobre - 



za eri tanto que burda imitación. de l a  cultura cu l ta ;  es culturc? no - 
o f i c i a l  f r e n t e  a los poderes o f i c i a l e s .  3s l a  contraparte d e l  poder- 

p o l í t i c o  y económico; l a  cultura no siempre reconocida como t a l .  

La o t r z  cultura nacional, o l a  o t r a  p r t e  de l a  cultura nacio-- 

nq1, es l a  de l a s  masas que experimentan l a  p o l í t i c a  cu l tu ra l  d e l  3s - 
tad0 y e l  Cap i ta l ,  a oartir de sus necesidades espec í f i cas .  

Así, l a  t o ta l i dad  de l a  c?i.n6rniccr s o c i a l  comprende l o s  dos aspec - 
tos  d e l  proceso cu l tura l :  e l  poder que se e j e r ce  y l a s  fuerzas soc ia  - 
l e s  que se enfrentan a l  poder. 

La h i s t o r i a  v i s t a  desde ahaijo, desde l a  población que experimen - 
t a  a d i a r i o  l a  des imaldad,  es  otra. Del mismo modo, l a  participa--- 

ciÓn p o l í t i c a ,  cu l tu ra l  y s o c i a l  no es l a  que se de f ine  desde arriba, 

desde e l  noder, y que considera a l a s  masas i r rac i ona l e s  y p r im i t i - -  

vas; sino aque1la.s respuestas c o l e c t i v a s  que organizadas o no organi - 
zadas, concientes o no, se  enfrentan a cada momento a l  poder. 

''Cultura Nacional es también y sobre todo,  l a  c r í t i c a  'p l a  re-- 

s i s t enc ia  nopular y c i v i l  contrz l a  cultura de Estado y d e l  poder e- 

conómico. La h i s t o r i a  de l a  nación, l e j o s  de estar  ya trascurrida y- 

decidida en los hechos d e l  pasado, se  s i - p e  discutiendo, perdiendo o 

reconquistando en l a  lucha s o c i a l  diaria". (J.J.Slanco; 1985,  p.126) 

Xsta perspectiva supone que l a  pobla.ciÓn sobre l a  que se e j e r ce  

e l  poder mater ia l  r e a l ,  no es mero ente pasivo y manipulable. Sino - 
que su par t i c ipac ión  p o l í t i c a  social es a pa r t i r  de su rea l idad  co 

mo c l e s e  explotada; en l a  c a l l e ,  l a  f ab r i ca ,  e l  hogar, l a  comunidad- 

l o c a l ,  l a  v i da  d iar ia .  Con todas l a s  deformaciones que se quiera, p$ 

r o  p o l í t i c a  v i v a ,  que se  contrapone a l a  cultura COII~O mero ob je to  de 

museo o atavismo prest ig ioso ,  

- 

En l a  indefención todo se va l e ,  Las c lases  subalternas asumen,- 

porque no l e s  queda o t ra ,  una industr ia  vulgar y reacc ionar ia  y ,  --- 
c ier tanente ,  l a  transforman en f a t a l i sno ,  autor i ta r i sao ,  de,TradaciÓn 

y autocomplacencia; 3ero tanihién, en l a  identidad regoc i jada y combe - 

. ~I ._.I-. "_ ... < 



tiva. que r e s i s t e  a una opresión c i r cu la r  c i rcular .  (Eonsiváis; 1981,  

P. 42-43) 
Así, l a  problemática cu l tu ra l  comprende ; l a  propuesta o f  i c i z l  P 

de cultura nacional, Ir?. industr ia  cu l tura l ,  l a  cultura como par t i c i -  

pación y p o l í t i c a  d i a r i a ;  l a  interacc ión de l a  gente entre s í  y su - 
enfrentamiento con e l  poder y l a  riqueza. 

E l  curso de l a  sociedad es t6  determinado por l a  dinámica de l a s  

contradicciones soc ia les .  

3s en es te  contexto de contradicción y lucha que s i y n i f i c a  l a .  - 
problemática cu l tura l ,  que surge e l  fenómeno de l a s  bandas juveniles. 

3s s i n  duda, un hecho que t i ene  que v e r  con e l  ine l id ib l - e  tema- 

de l a  c i r s i s  de México, con l a  h is tÓr ia  inism de l a  conformación de- 

l a  sociedad mexicana, y con l a  Droblernática urbana y cu l tura l  en cu- 

yo ámbito nace y se manifiesta. 



EL FENOMENO DE LAS BANDAS JUVENILES 

51 fenómeno de l a s  bandas es un movirniento s o c i a l  que t i ene  su- 

o r i z en  en l a  estructura s o c i a l ,  p o l í t i c a  y económica de l a  sociedad- 

mexicana. 

Su apar ic ión y conformación pública se inscr ibe  en e l  contexto- 

actual  de l a  c r i s i s  de V'éxico; que no es otrc2 cosa que e l  agotaxien- 

t o  de un modelo de desarro l l o  basado en l a  industr ia l i zac ión.  

Sn estos  términos e l  fenómeno de 13s b'uldns es l a  respuesta --- 
concreta de un sector  de la población más afectada a l o s  pro5lemas - 
que l a  c r i s i s  plantee. Esto s i q n i f i c a ,  que l a s  cateqorfas analiza--- 

b l e s  en c i f r a s  ;y esta,dfsticas, (desempleo, 3e te r io ro  d e l  n i v e l  de v i  

da, disminución d e l  s z l a r i o  r e a l ) ,  se traducen en términos de v i d a  - 
cot id iana,  en l a  instrumentación de es t ra teq ias  de supervivencia. 

- 

3n un selqndo momento, l as  bandas conforman una manifestación - 
p o l í t i c a  y cu l tura l ,  y COIZO t a l ,  una e f e c t i v a  y r e a l  nart ic ipac ión - 
so c i s l .  

Pero e l  problema fundamental que plantea e l  fenómeno de l a s  ban - 
das, es  e l  de su aparición y conformación pública. 

Origen y conformacidn 'Jue se riianifiesta en l a  década de l o s  89' 

s,  $1 igua l  que l a  declaración o f i c i a l  de l a  c r i s i s .  A ririnciFios de 

l a  década de l o s  80's irrunpen en l a  escena pública, s i n  que medan- 

ser  iqnoradas, l a s  bandas juveniles. (Rev. a cuen t ro ;  2. 33: Rev. -- 
Gui l l o t ina ;  p. 16-20) 

?orno m i n e r a  impresión, a t ravés  de la banda de l o s  "PanchitosH, 

su d i fus ión  Inasivz. se matiza de amarillismo: como producto conercial, 

la banda s i r v e  p a r a  vender no t i c i a s  sen-:scionalistas ; l o s  ";'anchi--- 

tos "  raban, v i o l an ,  asesinan. Corno grupo de jóvenes desenfrenados, - 
todos  los jóvenes Dro le tpr ios  son "Pmchitos**,  y como t a l e s ,  delin-- 

cuentes; el. c r i t e r i o  para j-uzqa,rlos es l a  simple apariencia de ser  - 
jóven andrajoso y .Isohre. 



Son l o s  medios masivos l o s  encargados de Generalizar el fenóme- 

no de l a s  bandas como un problema de seguridad social. 
La respuesta. del Estado v í a  el gobierno citadino, es la de in-- 

tensificas l a s  redadas como método de eliminación masiva de l o s  gru- 

nos de jóvenes calificados como delincuentes. 

Los medios masivos continuan esta lÓ,aica de estigmatización; se 

clasifica al fenónieno de las bandas como un problema de desviacijn - 
social, el caso tipico del pandillerismo. 

Fer0 l a  proliferación masiva de las bandas p o r  toda la ciudad y 

vrincipalmente en l a s  colonias populares, sobrepasan l as  interpreta- 

ciones simplistas y vuelven ineficaces l o s  métodos policiacos de re- 
presión social. 

Sin dejar de estiynatizarlos, l a  prensa, los partidos políticos 

de todo tipo, .y la opinión pública en general; no Queden dejar de ad - 
mitir l a  priniera verdad: que el moviiniento social que representan -- 
l a s  bzndas juveniles, poco claro, novedoso y nada interpretado, evi- 

dencia una conclusión; la imnortancia de l o s  j6venes proletarios co- 

mo f u c r m  socia.1. 

"Se,yÚn cálculos censales y c&lculos actualizados existen en !té- 
xico 29 millones ciento sesenta y seis m i l  ciento ochenta y tres jó- 

venes cüyas edades oscilan entre 14 y 24 &os". (Rev. Divu1,TaciÓn; - 
1985, p. 8 )  

Los cuales, aproximadamente 22 inillones son jóvenes en edad de- 

votar; lo que representa el 657; de l o s  34 rnillones de empadronados.- 

Lo que equivale a decir, que los jóvenes representan l a  fuerza elec- 

toral m6.s importante. (DivulyaciÓn; 1955, p, 8) 
Lci. importancia social de los jóvenes es innegable; y la impor-- 

tancia de l a s  bandas juveniles como ~ u p o  social tampoco es desdeña- 
ble. 

!3n l a s  pasadas elecciones de 19'75 para la. elección de 3iuutadDs 
Pederales, l o s  m r t i d o s  políticos de izquierda organizaron festiva-- 

,.4'"__I. - "  



l e s  de música con yrupos de rock, como parte de sus campañas p o l í t i -  

cas. Su ob j e t i v o  era atraer  a las bandas de jóvenes p ro l e ta r i o s ;  por 

que se v i ó  en e i i o s ,  uzi contingente e l e c t o r e l  rriuy irnportmte. 
- 

Pero ta&ién,  y s i n  que l o  h i c i e ran  e x p l i c i t 0  l o s  partidos poli 

t i c o s ,  l o s  consideraron un sec tor  manipulable pQr su f a l t a  de "con-- 

c i  enci at* p o l i t i c  8. 

- 

No obstante e l  oportunismo p o l í t i c o  de l o a  Dartidos, que inten- 

tan manipular a l a s  bandas en orovecho de sus in te reses ;  e l  movimien - 
t o  que éstas  r e y e s e n t a n  no t i ene  npda que v e r  con l a  mi l i tanc ia  par 

t i d i s t a  o con n i v e l e s  de conciencia po l í t i ca .  Ls part ic ipac ión elec- 

t o r a l  no implica. se r  y o l i t i z ado  o tener conciencia. 

- 

Por eso, l a  particinación p o l í t i c a  de l a  banda implica; sus --- 
práct icas  cul tura les  y soc i a l e s  y e l  s i gn i f i cado  s o c i a l  que ésta,s -- 
t i enen en e l  curso de l a  sociedad mexicana. 

En resunen, e l  sentido de l a  part ic ipac ión p o l í t i c a  de 18,s 5sm- 

das, no se de f ine  por acatar nlanes par t id i s tas  o r)or su grado de so - 
c i a l i z a c i ó n  p o l í t i c a ,  sino que se de f ine  en términos de l a s  prácti-- 

cas cot id ianas que devienen en movimientos co l ec t i vos .  

Por eso e l  fenómeno de l a s  bandas no ha sido explicado hasta -- 
ahora. Porque de un lado, se l a s  estigmatiza satanizandolas como un- 

problema de pato log ía  s o c i a l ;  y por e l  o t r o ,  l a s  fuerzas progresivas 

de e s t e  pa ís ,  descarta a l  rnoviqiento banda p o r  concebirlo corilo un rno 

vimiento manipulable, caó t i co  y s i n  a l t e rnat i vas ;  producto d e l  "lum- 

penprole*ariado" que no se  ha, incorporado a l  l i de razgo  d e l  partido. 

- 

Por su novedad y por que imperan l o s  pre ju ic ios ,  e l  fenómeno de 

l a s  bandas no ha s ido  explicado. "Socialmente l a  banda, en t:?nto f e -  

nómeno que se conform3 TÚblicarnente, es  una cosa ._iug r e c i en t e  y l o  - 
que ha s ido  antes no es esa banda que conoceaos, Lo que haya s ido  ha 

ce 20 años e r a  una cosa absolutamente d i s t in ta .  La conformación UÚ-- 

b l i c a  d e l  fenómeno crea uno mentglidRd, una 3s i co l oy í a  y un len:-rua,je 

S b l i c o  y privado d i s t in to .  %o lrLe Darece axiomático. Es un fenómeno 

- 
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absolut,mente r e c i en t e .  91 que no haya l a  aprec i ac i ón  c r í t i c a  suti-- 

c i e n t e ,  n i  s i q u i e r a  l a  mínima, ne parece t m b i é n  un r e su l t ado  de  es- 

t a  abso luta  novedad". (Monsiváis ;  p l n t i c a  recalizada e l  26 de j u l i o  - 
de 1384 en Santa F e ;  c i t ado  en l a  ttcJ3rnadatv e l  8 de j u l i o  de 1985)  

De e s t e  minera, e l  problena se  Zlantea como l a  necesidrid de a-- 

n a l i z a r  las condicionen s o c i a l e s  clue generan y dan cuerpo a l a s  han- 

das como fenómeno, y a los f a c t o r e s  que l o  confornan corno un movi--- 

miento urbano so c i í l l  i -nortante.  

PI, 03IrT?l?< 1)3 LAS BATt\Tr)c?:; *TCI-~IiILYS: 

S i  13  anar i c i ón  3Úbl iva  de 12s bandas c3incj.de con 13 declma-- 

c i j n  o f i c i s l l  de 12 c r i s i s ,  no es  c o s ?  casual  n i  m b i t r a r i a ;  "si s 1 ~ 0  

d i s t i n zue  a1 Yéx ico  de 1;. c r i s i s  es 12 abso luta  fragrnent;:ciÓn de su- 

v i da  c o l e c t i v a ,  y uno de esos oocos ir i tentos r e a l e s  de respuesta  es- 

e l  de l a s  bandastt. (Mons i v i i c ;  Fev. Tneuéntro, 1985,  2. 23) 

12- reLclci6n en t r e  l a  c r i s i s  y e l  feriómeim de l a s  bandas s e  p lon  

t e a  e n  l o s  si-mientes t6rxir;os:  Tl hecho de que In poblac ión mayori- 

t a r i a  s e a  los jovenes, iainlic:j eiz l z i  a c t w l i d a d  un +'dram$tico aumen 

t o  de l o s  niexicanos en edad de t r aba j s r  - ... - -1ue durpnte l o s  nños 

se t en ta  c r e c i e r on  9.7 por c i en t o  in$s que t oda  l a  poblac ión y 26 por- 

c i e n t o  más que la poblac ión menor de 15 años, t rad ic ionalmente  e l  -- 
grupo de m a y o r  c r e c i x i e n t o  d enoy r j f i c o ,  hczstz antes de 1970". (A. -- 
Carnh;Nexos 1013, 1386,  p. 1 9 )  

- 

. *  - 

7sto Z iFni f i c :?  que corno resul tndo d e l  crec imiento  demopá f i co , -  , 

le pob l rc ión  e=ton6Eicaxen-tt c c t i v a  p m Ó  de 8.3 a 22.1 millones de -- 
per s oiin G . 

itT,8 poblaz ión en eda6 de traU=; jar  aYTrecer6 tocando l a s  puertas 

de 1-2 e s t ruc tura  econóxica ent re  1935 y 1990 en u n i ~  cai i t idrd cerc;inp 

a l o s  ocho m i l l ones  de personas, la mayor demnda de eaDleo que haya 

t en ido  l a  h i s t s r i i ?  d e l  pis .y que se  mantendrá e s tab l e  b s t z  e l  año- 

2000, tr?+yendo un m i l l ón  -.diciona.l de olexicanos a l a  fue r za  de t raba  

$0". (A. :Ernin; Rexos 100, 1056, p. 1 9 )  
- 



Xsta presión de demanda de t rabajo  se enfrenta a una economía. - 
que por primera v e z  en cincuenta afios, ha decrecido en l u s a r  de cre- 

cer. Zn 1982-83 se r e g i s t r a  ya un crecimiento negativo d e l  nroducto- 

interno bruto. "El desempleo en 1982 era de 8$, y en 1985, d e l  15$". 

(A. Camín; Nexos 100, 1986, p. 1 9 )  

La conc3dsiÓn de l a  s i tuac ión anter ior  es que l a  economh mexi- 

cana,  no podrá generar l o s  empleos su f i c i entes  para sa t i s f ace r  l a  de 

nanda de t rabajo  de l a  mano de o b r a  jóven. 
- 

Una gran masa humana, concebid8 en l a  décad-1 de l o s  setentas, - 
demanda un s i t i o  en l a  socieded; que ex ige  empbeo, educación y s e r v i  

c i o s ,  y que en l a  actual s i tuec ión de c r i s i s  no es pos ib le  satisfa-- 

cer. Esta es l a  causa de que ex i s ta  en l a  sociedad millones de jóve- 

nes oc iosos  y s i n  a l t e rna t i va  más que l a  de l a  drogadicción o l a  de- 

lincuencia. 

Parte de esos mil lones de desemdeados engrosan l a  %arginaciÓn 

urbana, cuya forma juven i l  vemos F r o l i f e r a r  ya  en bandas, delincuen- 

c i a ,  droqadicción de dzfios i r r e v e r s i b l e s ,  subempleo y mendicidad". -- 
(A. Canin; Nexos 100, 1986, 6. 20) 

He 4quí e l  o r i gen  econóxiico y s o c i a l  de l a s  bandas; que tienen- 

como base los si?guientes f a c t o r es :  e l  crec in iento  demográfico, e l  i- 

nusitado crecimiento de l a  población en edad de traba.jar, e l  creci-- 

miento negct ivo  de l a  economía nexica.na a pa r t i r  de l a  década de los 

8 0 * s ,  y e l  consecuente desempleo de millones de jóvenes s i n  destino- 

promisorio. 

S i  e l  desempleo plantea e l  problema de l a  ca res t í a  y de l a s  ne- 

cesidades insa t i s f echas ;  l a  banda colno fenómeno debe considerarse co 

rno l a  capacidad de l o s  jóvenes pro le tar ios  .ara re func ional i zar  18s- 

carencias, l a  miseria y l a  indelención t o t a l ,  en una es t ra teg ia  de - 

- 



supervivencia. S i  l a  banda se carac te r i za  ?or l a  transgresión, l a  -- 
v i o l enc i a  y l a  drogadicción, es porque esas prácticas han o3era.do co 

mo elementos de un sistema de comportamiento que se ha instrurnentado 

cono indispensable para sobrev iv i r .  

- 

Sin duds, en l a  conformación pública d e l  fenómeno de l a s  ban--- 

das, l os  medios masivos de di fusión han jugado un importante ?aoel:- 

e3 c ine ,  l as  r e v i s t a s  y principalmente la t e l e v i s i ón ,  han difundido- 

12 imagen d e l  jóven moderno que l o s  jóvenes pro l e tar ios  han asimila- 

do y reelaborado con ca rac t e r í s t i cas  propias. 

La conforma,ciÓn pública de l a s  bandas en inágenes desarrapadas, 

v io l entas ,  Dfensivas, es una. de l a s  formas en que l a s  c lases  subal-- 

ternas re func ional i zan l a  basura tecnológ ica  de l a  t e l e v i s i ó n  y su - 
industr ia  cultura 1. 

Tn es te  sentido, e l  hecho de que l a  T’J sea en l a  etapa. de l a  i n  

dust r ia l i zac ión  e l  p r inc ipa l  a jente  de l a  rnodernidad y e l  promeso,- 

t i en e  sus ries5os. 

- 

.29í, e l  fenómeno banda t;rrnbién tiene que ver con el proyecto de 

industr ia  cu l tu ra l  que los medios masivos de d i fus ión  instrumentan - 
pars acdsder 21 mundo c i v i l i z a d o  de l a  tecnología,  l a  modernidad -- 
oc c i d en td .  

Los jóvenes ocupan un importante lugar en e l  proyecto de indus- 

t r i a  au l tura l  que e l  Tstado y e l  Cao i ta l  fornentaxi. Vía l o s  medios me 

s i vos ,  desde hace t r e s  décadas, se difunde l a  representación soc ia l -  

e i d eo l óg i ca  d e l  jóven i dea l .  En es te  marco, la TV se cms t i tuy e  en- 

e l  elemento soc i a l i z an t e  que sustituye a l a  escuela y l a  f ami l i a .  No 

ohstante, 12 T’I s o c i a l i z a  con los niiurnos preceptos t rad ic iona les  y - 
r e l i g i o s o s ,  Der0 de acuerdo P los tienipos que corren; los jóvenes -- 
son  seres i n t e r i o r e s  que aún ria maduran, y s ó l o  entes suceptibles de 

t u t e l a j e ,  con e l  Único aerecho fie l a  obediencia. 

- 

Imzqen de juventud que corn3 renresenteción i deo l óg i ca  no d i s t i n  

gue di ferenc ias  n i  posiciones de  c l a s e .  Los  jóvenes pro l e tar ios  sim- 
- 



plemente no ex i s ten  para e l  Estado y e l  Jao i ta l .  Los jóvenes obreros 

y canpesinos, l o s  rechazados y perde6ores desde siempre, l o s  no i n t e  

$ r a d o s  21 desarrollo, tarnpoco son inc lu idos  en e l  proyecto de l a  in- 

dustr ia  cu l tu ra l  de l a  TV, yorque no t ienen l a  capacidad de consumo- 

para se r  podernos. 

- 

La juventud, i den l  s o c i a l  y clasistamente promulgado, de f ine  -- 
una innKen, I s  idea c s p i t a l i s t a  d e l  jóven: romántico, f e s t i v o ,  ale-- 

qre. Por jóven se entie_ride, l a  conciencia de s e r l o  por  U ~ O S  cunntos- 

af íos ,  zntes de r-iscender a l  mundo adulto, de l a  r e s ~ ~ ~ n s * : b i l i d a d ,  l a  - 
m o f e c i ó n  y e l  matrimonio. Ser jóven es asumir un e s t i l o  de v ids  de- 

f i n i d o  por e l  estudio,  l a  d ivers ión  .y demás h6bitos de l o s  j6venes - 
clasemedieros y buryueses. (Monsiváis; La naturaleza de l a  Onda; p.- 

238-2413) 

Ser jóven es estudiar para ennoblecer a la f a in i l i a  y ascender - 
de estatua soc ia l .  Aquí, l a  idea  de educación est6  intimamente l i ga -  

l a  industr ia  cul tura l .  %echo que excluye u. l o s  jÓ- 

porque no pueden acceder a l a  educación profesio-- 

reunir l o s  r equ i s i t o s  pzra s e r  "jóvenfl, ja:nás 10 - 

da al proyecto de 

venes g r o l e t a r i o s  

nn l ,  y que p a r  no 

se&. 

Pstn s i t u e c i <  n genera contradicciones, yorque l a  d i fus ión  mssi- 

va  de l a  idea de '*jÓvenr', también l l e p  a l o s  jóvenes pro l e tar ios  -- 
que son explicitamente neCa.dos. l s f ,  las bandas, son una f o r m  vio-- 

l en ta  de ar r ibar  al mundo de l a  modernidad que nregona una industrip 

cul tura l .  

La apropiación de un e s t i l o  de v ida  clasexediero por parte de - 
l o s  jóvenes p ro l e ta r i o s  comienza. en l o s  aíios 70's;  cuando e l  movi--- 

niierito de l a  Onda toca su f i n  C J I W  moda. 

"Sn .4vandaro l o s  nacos se apropian v i c a r i a  y desclasadaaente de 

l a s  per ipec ias  de la ;Jeque% bur-qes ía  y hacen suyos e l  Dodo de o i r -  

rnÚioica y e l  e s t i l o  de l o s  espectadores, np-eq,mdoles por su cuenta - 
propia 13 indefención dolid,ci y maldiciente de su lenguaje y e l  desa- 



r r a i g o  de su presente y su porvenir'' (Xonsiváis; La naturaleza de l a  

Onda,; p. 252). 

La aculturación de estos  jóvenes m o l e t a r i o s  (nacos) de urinci- 

p ios  de los 7 0 * s ,  cons is te  en l a  asimilación y adhesión a un e s t i l o -  

de v i da  que l o s  medios de conunicación general izan como e l  optimo pa 

r a  a es tar  a l a  moda; p a r a  ser  .aoderno. 
- 

Gracias a es to ,  l a  condición clandestina de l o s  jóvenes pro l e ta  

r i o s  se  hace pública, a l  ado-ta:r desde entonces un modo de ser  con - 
- 

e l  rock y l a  droga (cemento, ti :ner, marihuana) y uroyectar una ins-- 

Ten desharrapada y v i o l en t a  como forma de i d en t i f i c a c i ón  pública. 

Aunque l a  generación de jóvenes que v i v ió  l a  Onda. se extinguió,  

en las  co lonias  populares y barr ios  pobres, sobreviven los hoyos  f on  

quis,  donde los jóvenes v ro l e ta r i o s  se af icionan a l  rock y P la dro-  

?a ??rz sent i rse  soberanamente urbanos. 

- 

Sin proaonerselo como ob j e t i vo ,  de l a  indust r ia l i zac ión  de In - 
cultura ;ue l o s  medios masivos instruinentan, l o s  jóvenes pro le tar ios ,  

desarraigados y has ta  desclcsados s i  se quiere,  rescatan y crean una 

irna$?en a pa r t i r  de l a  basura tecnolóqica. 

La T'? alecciona oreierencirw, confor.na nornay y va lo res  de a--- 

cuerdo a siTnos de modernidad; w r o  l a  form esyec i f i ca  de acatarlos 

por  l o s  suje tos  v a r í a  de ;.cuerdo a situaciones de clase. 

Los jóvenes n ro l e t z r i o s ,  excluidos del t.rabsjo y s i n  nos ib i l ida  

ties ? e  12 educ:.cciÓn eszo lmizada ,  ne d l s  77'33" low i d ea l e s  d e l  jóven- 

model9 il rnG3do c? Qi ta l i s t c l ;  9n:inentrnn en l a  refuncionalización de l -  

e c t i l o  de v i d e  nequeyo ':urwec, ILP 7os io i l idad de una imTen  pÚbli-- 

ca ;  de una identidad L ; a : i n l .  

- 

Jondeiiados a 19. i n v i s i b i l i d a d  s o c i a l ,  desdef5ados oor su cDndi-- 

ciOr, d e  sl*.se, l o r  jóvenc,, v o l e t a r i o s  dc l o s  ~ O ' S ,  acatan i;1 P T u l t u  

rac ión  de 13 .nodcriiic!ad pasivaxente en a,pasien:ifi. 
- 

%ro p i s  18 d X i a d o  de l o s  50'-:, P v d i z a d o s  los pr~b1emr;ls CE -- 
todos l o s  ordenes For  l a  crisik;) 12s baricins se n<vLifiestc?n [!e acrnerc? 



incontenible con ~ q u e l l o s  rps :o:> ~ u e  se 8dOpL' ) tWOYl en los 70's. Y es- 

LF es un;t d e  1:ris r ea l idcdes  de !-a juventud actual ;  mnque l a  t e l e v i -  

s i ón  s i m  difum?iendo un:: juventud "bi l ingue, irt,ernacional, secula- 

r i zada ,  lTzicZt, precozmentc sexuz1 y precozmente consuLriidora, escola- 

r i zada ,  deuenfadoda, tu.iunf?clor-, no  rebelde, sino d i s t in ta ,  no trr- 

nsqrcsora, sino qlepeíxente ectuul,  rubic! 3 cSista5;2, Qroteinizada, - 
*lena;nente l o g r a d a  en su t r a n s f i p r s c i ó n  genét ica ,  c ~ : n ~  s i  se trp-tCc)- 

ra de lu se!mnda generación de riortemericanos nacidos en hléxico". - 
(A.rJamín; Nexos 103, 1336,  D. ir31 

Porque 13  r e i l i d a d  de 1.. juvmtud de l o s  S O ' S ,  es l a  c r i s i s ,  -- 
que represente,  l a  urqente nece:xida#ii de zobrev iv i r .  "La .a*<:, sprenninn 

t e  necesidt2d de l o s  jóvenes es ( 2 1  empleo. Y :to l a  hay. Sedr i  &tos  - 
de 13 ;ecretaría de 3%0qranaci6ii y PresupuestQ (;?P), apenas e l  15%- 

de 1'3.5 ,ni l lones en edPd de t r eba ja r  t i enen un empleo estable". (u".+' 

ErutÓn; Proceso No. 429,  1935, 9. 21)  

- 

O t r o s  datos p2tentizar-i l a  dramáticp s i tuac idn de l o s  jóvenes -- 
inexiccnos ~ . n  e l  presente, y que avizoran un nada ?ro!iiisorio futuro : 

de l o s  3U millones de jóvenes mexicanos entre 1 2  y 29 &os ,  %ás +e- 

un m i l l ó n  $..e eL los  son analfaSetos,,,. e l  7 0 $  de l a  ToblcciÓn juve-- 
I 
I n i l  es de fuir,adores; hag m6s de t r e s  millones de a lcohol icos  y se es 

t i c i n  que en 1990 l l e g a r a n  a 12  mil lones; uno de cada dos a ?robado - 
- 

~ l yunc?  droga y hay 10 a 5 de farmacodependientes; l a  delincuencia ju 

v e n i l  se ha incrementFdo en 3OQ,ó en los Últi,?os 20 meses; solamente- I 

- I 

uno de cade 13  jóvenes partici-c:: en actividp-des ? o l í t i c a s  n?rtide--- 

r i a r " .  (C.BrutÓn; TToceso No. 429, 1985, p. 20) 

Fero Yar? l o s  medios masivos que se empe3an en d i fundir  un8 i-- 

der? cap i t a l i s t 3  del jóven feliz y con futuro, l a  rea l idad  parece no- 

e x i s t i r .  Y ~ m - 3  e l  Estado taaipoco, Torque en lugar de atender esa s i  

tuaciÓn a i r r m n t e ,  se dedica a I -epr ix i r  a. l o s  jóvenes que no se a t i e  

nen a los 7:odelos de  obediencia establecidos. 

- 
- 

Lo que en l o s  79's  fue tolerableaente contenible,  irrumne en - 



los 81~'s en monorc iones  desbordantes. Torque en l a  actual idad no es  

po s i b l e  sos2ayar e l  Froblema de l o s  Fnillones de desenpleados, d e l  -- 
almmante crec imiento  de l a  de l incuenc ia  y de l a  drogadicción.  Todas 

e l l a s ,  f o rmas  cuan t i f i c ab l e s  de l a  f o r r i z  de v i d a  de n i l l m e s  de jÓve 

nes,  que en 12. i n zed in t es  de sus necesidades, muchos de e l l o s  se  h a n  

- 

rumdo  en bandas. 

Y cont ra  ésto ,  l a  Unica reFpuesta d e l  Sstado ha s ido  1~ de in-- 

c rexentor  l a s  redndzs, que son 7-2 exnres ión d e l  au to r i tm ismb  y l a  - 
in t r zns isyenc ia  de un poder que no adT i t e  l a  exmes i ón  de l a  riobreza- 

pero Tue s i  qerrnite producir la .  

9 j i  l o s  gnedios *nnsivos conder im ,.ioral :J soc i a lnen te  ii lo;: vo1,yos, 

r teni l i l ieros y droTadic tos  que ~ f e a n  l a  ciudad y l a s  c a l l e s ;  el. eo--- 

S i c n o ,  estricta y f i e lmen t e  rerrer,eritcdo por  1 2  l i c j p ,  se encarca 

de r a t i f i c a r  P 10s j j v ene s  p ro lE ta r i o s  SE cond ic ión  de seres i n f c r i o  

r e s .  

- 

- i3r : jue la- ,  r a z z i z s  se i n t e n s i f i c p n  p e r o  só l o  en 12s co l on i c s  po 

pulSres. flCorno t é cn i c a  de RpeciTua,r.iento o ,  :nds udecuad3rnentE, cono- 

-edo,po,)ría t r p d i c i o n z l ,  (. . ) 1:js redadas se conv ie r ten  en 12. presen-- 

c i a  oo t enc i l ) l e  d e l  3stedo en 1 ~ 2  c a l l e s  sirA e s f a l t o  n i  drenF-je, eLi e 

::os h o g s e s  que denositr-n en l a  t e l e v i s i ó n  su sent ido  de  yr ivac idzd.  

E l  hrirzano gr2nde t e  vig i lz i ,  e l  Bie Sro ther  Orvieliano $ l r i i s t r  ? € m i -  

elide de uric 7j;? t rul lc?  o un -panel, se 4 i r i - e  c7 t í  COI: ctr::a en x m o ,  t e  

Fnten-oya, t e  r e t i f i c a  desc?e el. pr ine r  iu;su7to que no e r e s  rmda n i  - 

- 

- 

núnu; 1.0 cwgs., t e  73iné.a  seyuro t u  iricfi 2 ~ 5 c i d - d  de resduestc ,  I be- 

con - in -  ? :ue ,?eir,uestres ~ u e  no e r es  c u 1 w " a l e  o ,  ,xr? r:l caso, +e - 
no c r cs  inocente".  (Tdonsiváis; !Yoceso Ro. 235,19853, p. 1 6 )  

2 i ~  este modo, la Tr6.ctica 4e In v i o l enc i e  a l e c c i 3 x .  'Z -nuestra- 

que c 1  !enTuaje de cormnicación d e l  %Lado ,;610 es  ese. 

1, é s t o ,  1~ -3blaci6n en ~ e i i e r a l  r e s i s t e  y e l , - .bora  for 

s i v o s  c?e v ida .  3n ev3ecia1,  un :;e-.tor i r n l o r t a t e  de  l o s  j 6venes  pro- 

l e t m i o s  responde cono Únicamente puede hacerlo: l a  i e spues t z  p.1 TO- 



der ?sts.tal, a l a s  carencias econdziicaz y soc i a l e s ,  a l  desprecio cY-a 

sist=: d e l  poder que sataniza l a  -pobreza; es l a  elaboración de una es 

i a  de supervivencis que incorpora a l a  v i o l enc i a ,  l a  droyadic- 

cióri y l a  delincuencia; pero que adem&, es l a  experienci.3 v i t n l  dc- 

l a  sol idaridpd co l e c t i va .  Ssto es l a  bada .  

- 
- 

La orTsnizaciÓn inc ip i en t e  dentro d e l  caos so c i a l ,  IC! l - os ib i l i -  

d*zd cde identidad s o c i a l  yrc? l o s  sie:npre excluidos de l o s  rubyos vi-  

s i b l e s  de l a  sociedad of iciz.1;  eso es l a  bamda. Sin d e f i n i c i j n  c l a r a  

dd su s i gn i f i cado  s o c i a l ,  l o s  jóvenes parias urbatos representan una 

p l t e rna t i va  ~?1 "escariar a l o s  mecmismos de cont ro l  d e l  ?s tado,  l o  - 
que hnn conseguido l o s  jóvenes niediznte autoorc$cnizaciones espontá-- 

neac y fugaces, como l as  llariadas bandas 3 yandil las.  9stas, no son- 

iiesviaciones socicoles de una juventuj. enferma, sino ressuesta ;7 su - 
situc?,ciÓn, mni2estaciÓn c r í t i c a  o rechazo a l  sistema". (Gomez Jma; 

Froceao Xo. 429, p. 23) 

E1 fenómeno de las bandas sólo es  entendible en l o s  t6rTino.; de 

su or iyen y conformación pública a pa r t i r  d e l  desar ro l l o  y c r i s i s  de 

l a  sociedad mexicana. 

Gomo exnresión de una es t ra te7 ia  de SurJervivencin, l a s  bandas - 
no s o n  l a  aan i f es tac ión  de un problema de patolo,yia soc i a l ,  sino de- 

una forma csnec í f i ca  de part ic ipac ión s o c i a l  y p o l í t i c a  de l o s  jóve- 

nes pro l e tar ios ;  fundamentalmente, a partir de 1a.s prsct icas  socia-- 

l e s  ile l a  v i da  cotidiana. y de l a s  formas de sa t i s f ace r  l a s  necesida- 

des v i t a l e s .  

'3-n es t e  rasgo se inscr iben :as oráct icas  soc i a l e s  de 13s bmdas: 

qüe sori expresión v i t a l  de una cultura urbana popular; nei.;ada y v i l i  

pendiada siemrre por l a  industr ia  cu l tura l  d e l  estado y e l  cap i ta l .  

La cv l tura  Donular urbana es  l a  mnera  y l o s  métodos en que co 

l ec t i v idpdes  s i n  poder n o l í t i c o  n i  representación s o c i a l  as imi lan - 
30s ofrecimientos a su alcance. 

- 

- 

Gsnacio de confrontación s o c i a l ,  p o l í t i c a  e i deo l óg i ca ;  l a  cul- 



tura r~opu1a.r urbana es l a  forma en que l as  masas "adoptan a suo ne-- 

cesidades" l a  basura de l o s  medios de di fusión, "convierten l a s  ca-- 

renc ias  en t écn ica  i d en t i f i c a t o r i a .  A l  s e r  asimilados individualaen- 

t e ,  l o s  esquemas envi lecedores d m  s i t i o  a una mínima pero indispen- 

.sable identidad.. . 
En l a  indefensión, todo se vale. Las c lgses  subelternas asumen, 

Forque no l e s  queds otra., una industr ia  vulgar .y nedestre y ,  c i e r ta -  

mente, l a  transforman en fa ta l ismo,  autocomplacencia y dep;radaci&,- 

pero también en identidad r esoc i j an t e  y conbativatt. (Monsivgis; Gua- 

dernos P o l í t i c o s ,  p. 42-43) 

Las bandas son e l  medio de alcance de l o s  jóvenes pro le tar ios , -  

de manifestarse yúplicamente: fenómeno absolutarnente nuevo en tanto- 

concret i za  una forma de ser  socialmente, de actuar, de atav iarse  con 

una imeyen inconfundible. Es l a  pos ib i l idad de hacerse v i s i b l e s  so-- 

c iaknent e. 

Ante l a .  r ea l idad  d e l  Sstado que ya no se le,s;itirna por  l a  estab i  

l idad ,  19 dotación de emrileo y s e r v i c i o s  núblicos; l o s  jóvenes pro le  

t a r i o s  en bandas representan un fenómeno insoslayable. Porque en e l -  

o c i o ,  se han arJoderado de l a  c a l l e ,  l a ,  cual  han hecho su espacio vi-  

ta l ,  su t e r r i t o r i o  nor predi lecc ión;  normas y va lo res  nropios  rigen- 

su interacc ión,  y donde l a  violencicl  es una nauta de r e l a c i ón  impor- 

tante. 

- 
- 

2ontimmn y metizan l a  imajen acatada desde l o s  7 3 * s ,  via l a  -- 
droqa, e l  p s t o  por e l  rock y l a  v i o l enc i a  cono una f o r m  de ser  so- 

c i e h e n t e .  

La banda; identidad social .  que parte d e l  atuendo, l a .  apropia--- 

c i ón  espac ia l  de l a  c a l l e  y l a  pinta de muros, e l  p s t o  Tor e l  rock- 

que "aoderniza", 1 , ~  viol-encia C o r m  signo de va l o r  y norma de conduc- 

t a ,  y el rechazo inconciente a l  w d e l o  de juventud a l  modo capitalis 

ta. 
- 



En e l  presente estudio, se jretende exp l i car  e l  problema de l a s  

band.ac juveni les  desde l a  perspectiva de l a  m i c o l o g i a  soc i a l .  Tsto- 

sunone en - r inc ip io ,  es tab lecer  l a  espec i f i c idad  d e l  punto de v i s ta -  

ps i cosoc io lóg i co ;  a f i n  de desl indsr su ayroximación t e ó r i c a  de o--- 

tras ( I i s c in l in?s  a f ines  COMO i a  coc i o l o c í a ,  l a  mtropo l og í a  o ia psi  

colo:.;ín, 
- 

-1 continuación describirnos algunas cuestiones fundamentales en- 

l a  sustentación de l a  esnec i f i c idad  de l a  9s i co l og í a  s o c i a l ,  para -- 
proceder d e s p d s  a desc r ib i r  l a  t e o r í a  psicosoc io lós ica  que de cuen- 

t a  de l o s  procesos que subyacen 21 com/)ortaaiento s o c i a l  de l a s  ban- 

das juveniles.  

Históricamente se ha de f in ido  a l a  ps ico log ía  s o c i a l  COTIO la -- 
c i enc ia  encnr:o;ada del estudio d e  l a  in teracc ión s o c i a l  y de l o s  pro- 

cesos de in f luenc ia  s o c i a l  que se r e z i s t ran  dentro de esa situación- 

s o c i s l .  

Tstp d e f i n i c i ón  r esu l t a  d e l  carácter i n t e rd i s i p l i na r i o  que se - 
l e  ntribuye a l a  r is ico log ís  s o c i a l  cono c i enc ia  subs id iar ia  de l a  -- 
CienZi.3 Fc i co l5g i ca  y l a  3ienc ia  Uociolócyica. 

Sin cmbaryo, a pesar de l  prornisorio futuro que proaetía l a  in-- 

t e rd isc ip l inar i ednd  de l a .  d i s c i p l i na  vs icosoc io lóg ica ;  susfrutos han 

s ido  exhigaos, fragmentarios y ynrciales,  La r a z h  de e l l o  es que l a  

nsico log ía  s o c i a l  en e l  desar ro l l o  de sus invest igac iones  se atuvo - 
poco c3 nada a l a  "interdisciplinariedad?; emer?iendo de es te  modo, - 
dos t i p o s  de nsicoloz íc l  soci&?,l, u.n;7 de qrientpción ps ico lóg ica ,  y o- 

t r s  de or ientac ión socioió-yica. 

Esta b i furcac ión  en e l  desar ro l l o  de la ps ico log ía  social r esu l  

t Ó  de les d i f e r en t es  concepciones que sobre e l  ho:nbre y IR sociedad- 
se t i enen  dentro de l a s  áreas ?ip.trices que clirnentpa a l a  ? > s i c o l o z í a  

- 



soc i a l .  De un l a d o ,  l a  ns i co log ía  suoone l a  ex is tenc ia  del- iridividuo 

cono una entidad concreta y autónoma d iscern ib le  por s i  misma; y des 

de esta persnectiva, l o  s o c i a l  se concibe como Ir? yeneral ización de- 

l o s  Irocesos individuales.  Por e l  okro lado, l a  cocioloyfa. parte d e l  

hecho omnipresente de l a  ex is tenc ia  de estructuras soc i a l e s  que ?re- 

ex i s ten  y Cnoldean a l  individuo; e l  cual es reducido a mero ob je to  ma 

leable .  

- 

- 

De e s t e  nodo,  e l  desar ro l l o  t eó r i co  de l a  y i c o l o g í a  y de l a  so 

c i o l o g í a ,  se constituyen a g a r t i r  de sus propias ?remisas y supues-- 

t o s ,  haciendo caso omiso una c?e o t ra ,  corno s i  en rea l idsd  fueran ma- 

t e r i a s  independientes. 

- 

%I este  contexto nace l a  ps ico log fa  s o c i a l ;  vasa l l a  de 7iencias 

consideradas a s i  mism3.s i r reduct ik~ les .  

En semejantes circunstancias, l a  función atribuida a 18 psicolo - 
d a  s o c i a l  es l a  de ser una discinl ir ia i n t e r s t i c i a l  encargada de l o s  

asnectos que dejaban de atender l a s  áreas matrices. Dentro de esta  - 
circunscripción de l a  psicolo&a s o c i a l  es que se produce su c r i s i s -  

como d i s c i p l i na  c i e n t í f i c a .  



í? c r i s i s  d e  i n  x i c o l i r ; . f E  c o c i z 1  c o  i:rende d iversos  asr)sctos,- 

co:no ? o r  L jc9nplo; ft l i ls  CLuda,; aetodolÓyicas't sobre su exces i vo  en:?-- 

3 i s  cxnerirnental y ymico loy i s ta  que se  conso l idó  c3mo >&todo  de iii-- 

v i s t í - ? c iÓn  después de 17 ;;e?und:+ Cuerra TVlix_rdial, y <.pe 110 f u e  cues- 

tionado h ~ c , t , a  h. década de los se tenta  (3 t ryker ;  p. 4 4 ) ;  1 3  fait? de 

"perbinericip- s o c i a l f t  que r e s u l t a  d e l  dee i rLteres  d e  l o s  p i c ó l o s o s  so 

c i e l e s  T o r  los y l r o b l e m u  d e  1 3  :real idad s o c i a l  v i s t o s  desde un? pcru  

.:es Liva h i s - t ó r i c a  ppnra no desco j i t ex tua l i zar los  del r-edio s o c i a l  ci- - 
que se  e x x e s a n .  ( I ,óyz-Garr i t?a;  p. 704-708 j 

- 
- 

, j i g  e::ih2rr;o, e l  nspecto de 1 9  c r i s i s  y.ie rnio nos i n t e r e sa  a l u í ,  

e s  e l  croblema (que se deurlreiide de7 ori-ceii de l a  psicolo.o;fc> a o c i e l  - 
corno c l enc i o  subs id izr i z , ;  e s  d e c i r ,  su O.oble arientación t e ó r i c a :  - 
ps i c  o lócyic a 9 soc i o l óg i ca .  

21 desvrrollo de una o r i en t cc i ón  :eÓric=.n m i c o l j g i c a  y otra so- 

c i o l6 - i ca  1dent;ro dc 13 i c o l o y f a  s o c i a l ,  ha derivndo en Is cons t i tü  

c i Ó c  de cuerDos t e ó r i c o s  y rnetolTol6yiaos .?i?ercn-tes ?;?SR e l  estudio- 

de 1.0s irobleínns soc i , r l es ,  dado que e l  i n t e r é s  por  l o s  D?-)jeto.= de es 

-tudio son se lecc ionzdos  de acue-r$o a l a  . )crs->ectiva de [que se t r z t e ,  

sir, tener el- niinimo contacto  una o r i en t cc i ón  coi: IC, otra. 

- 

- 

La ausencir; de un c m j o  de estudio  pronio de l a  psicolog<c, so-- 

c i a 1  w o v o z ó  dentro de l a  d i s c i p l i n a  nisna, l a  necesidad de repha- -  

t e a r  sus orisene:: t e ó r i c o s  y cuest ionar  sus a l i anzas  con IPS c ienc i -  

ntj matrices 2ue deterrriinaron su desarrollo. 

Pue P. yertir de l a s  i n su f i c i enc i a s  de l a  r is icoloqía s o c i c l  en - 
sus dos modalidades, iue  se c u e s t i o n a  las bases .liSi:ar; de la d i s c i -  

pl in=?. 1t13e t r z t a  en d e f i n i t i v ? ,  del i n t en to  de e fectuar  un cnmbio en 

e l  par-digma, (. . ) ,  en d i s t i n t o s  tilanos - eq is tezo lÓ* i co ,  -cetodolÓ- 

y i co ,  t e ó r i c o ,  o r yan i za t i vo  y f o r a a t i v o  - p a r a  e l  desarrollo y cons- 

t i t u c i ó n  de una d i s c i n l i n a  c i e n t í f i c a "  (Torregrosa; p. 111). Es as i -  



corno surge l a  necesidad de cons t i tu i r  a l a  Isicolo.P;fa s o c i a l  coino un 

&ea, de i n v e s t i q x i ó n  c i e n t í f i c a  ;?or s i  misma. Zsta necesidad de con 

for?iar un sabes propio no implica 12. desvinculación de sus relacio-- 

neu con l a  ? s i co l og í a  y l a  soc io log ía ,  sino de procurar l a  a fec t i va -  

y r e a l  ar t i cu lac i ón  entre e i  caxpo os ico ióq ico  y e i  carnpo soc ia l .  

T n  l a  tarea. de confornar u.n canipo de estudio p o p i o  de l a  psico 

1or;ía s o c i a l ;  se  cuestiona e i  ;isiradima nz tura l i s t a  ; ) os i t i v i s ta  que- 

imneró en l a  d i sc ip l ina ,  pero f-mdamentalaente, se cuestionan l o s  su 

puestos t eó r i cos  de l a s  áreas mstrices que alimentan a la psicolo-$2 

s o c i a l ;  es  dec i r ,  a l a  p s i c o l oR f a  y a l a  soc io log ía .  Porque, COQO a- 

punta Moscovici, T o d o  r esu l t a r í a  m y  ser ic i l lo  s i  pudiesemos dec i r ; -  

e x i s t e  e l  individuo y e x i s t e  l a  sociedad" (Moscovici; D. 17). ?le t a l  

suerte que una tal p;-.rticiÓn d.e l a  rea l idad  s o c i a l  fuese f a c t i b l e ,  y 

que ambss entidades, individuo ,y sociedzd, fuesen realmente extremas 

Y autónomas, t a l  como ia psico1o:ía y ia soc i o l og í a  suponen. 

- 

- 

- 

31 cuest ionmiento  de es te  punto centra l ,  desplaza e l  problema- 

que se suFonía propio de l a  ps i c o l o z í z  s o c i a l ,  a l  de sus d i sc ip l inas  

ascendientes; porque e l  discurso t eó r i co  de l a  ps ico log ía  no podrá - 
probar jam& l a  ex is tenc ia  de e l  individuo a is lado que toma cono ob- 

j e t o  de estudio, r , i  l a  soc i o l og f a  nodrá estudiar l o s  sistemas socia- 

l e s  en términos de ins t i tuc iones  y aparatos soc i a l e s  como s i  fueran- 

realidrtdes suprahumanas. 

Las insu f i c i enc ias  en uno ;y o t ro  cmpo d e l  saber han s ido  adver 

t idas. No obstante, s i n  aSandon:v el supuesto de l a  autonomía del i n  

dividuo y l a  sociedad, tanto l a  psicoloyín como l a  soc io loq ía ,  deman 

dan de l a  Tsicoloqía s o c i a l  se lacar-e de l a  solución d e l  problema. 

De un l a d o ,  l a  p s i c o l o i í a  demanda un suplemento de rea l idad  a l  a d l i  

sis ps icosoc io lóg i co ,  a l  es tud im a l  individuo y sus fenómenos psico 

1ÓP;icos en e l  seno de una sociedad. Ys dec i r ,  contextuar l o  (que an-- 

t e s  Be había considerado cn un vec í o  soc ia l .  Por e l  lado de l a  inves 

t i m c i ó n  soc io lóq ica ,  e l  suplemento que demanda es e l  de añadir una- 

- 
, 

- 
I - 

- 
- 

- 



dimensión e sp i r i t ua l ,  subje t iva ,  a l o s  fenómenos soc i a l e s  que consti  

tuyen l a  rea l idad  ob j e t i va ,  ( Moscovici; 1986; p. 26 ) 
- 

De asumir estos supuestos y encargos r e su l t ó  e l  problema pr inc i  

p o l  de l a  ps ico log ía  s o c i a l ;  porque se aceptó como r e a l  l a  d iv is ión-  

Eirbitraria de l a  rea l idad  s o c i a l  en entidades ps ico lóg icas  y s o c i o l ó  

e i c a s  totalmente independientes, 

- 

- 

De cara a r e so l v e r  e s t e  problema cap i t a l ,  es que se intenta -- 
construir e l  enfoque prop io  de l a  ps icosoc io log fa ,  e l  cual pretende- 

superar l a s  nociones esquemáticas d e l  discurso ns ico log i s ta  que ex-- 

p l i c a  l o  s o c i a l  por l a  genera l i zac ión de los procesos individuales;-  

y superzr también, e l  discurso soc i o l og i s ta  que d i luye  l a  imagen d e l  

su je to  en una identidad moldeable por fuerzzs impersonales. 

E1 enfoque ps i cosoc ia l  se distin,o;ue fundamentalaente p o r  su v i -  

s ión nropia de l o s  fenónenos y l a s  relaciones. La c r i s i s  de l a  psico 

logia s o c i a l  en sus dos orientaciones y TDodnlidades, ha dado como r e  

sultado una nueva perspectiva q w  in tenta  superar e l  problema de la,- 

fraqmentación a rb i t r a r i a  de  1~ real idEd soc ia l .  

- 
- 

La esqec i f i c idad  de l a  ns ico log ía  s o c i a l  r esu l ta  de su perspec- 

t i v a  e-pistemolóaica, que asume como qrerriisa t e ó r i c a  l a  art iculación- 

de l o  ind iv idual  y l o  s o c i a l  en una lec tura  "ternaria" de l o s  hechos 

y las re lac iones .  La particularidad de este  enfoque está en l a  sust i  

tución de l a  c l ás i ca  lec tura  "binar.invl, de dos términos( eujeto-obje- 

t o )  en una de t r e s  tkrminos; su je to  individual-sujeto-social-objeto- 

(ego-alter-onjeto). (fiIoscovici; 1986, p. 21-22 j 

- 

La introducción de un l t a l t e r l@  en l a  r e l a c i ón  eqo-objeto, supone 

una nediación constante que determina l a s  xodalidades de las  r e l a c i o  

nes soc i a l e s  ; y ~ -  en términos de conforwidad o de innovación. 
- 

"31 carácter  o r i g i n a l  e incluso subversivo de su enfoque consis 
t e  en cuestionar l a  cevarac i jn  entre l o  indivddual y l o  co l e c t i v o ,  - 
en contestar la par t i c i ón  entre i o  psiquico y 10 so c i a l  e:i l o s  cam-- 

pos esenc ia les  de l a  v ida  humana1'. ( Xosvovici ;  1985, p. 26 ) 

- 



La espec i f i c idad  d e l  aná l i s i s  psicoaociolÓTizo cm.siste en plan 
t ea r  l o s  problemas d e l  conportamiento humano en téra inos  de l a  a r t i -  

culación entre l o  ind iv idua l  y l o  s o c i a l  corno dimensiones no autóno- 

mas, sin3 const i tu t i vas  de una ‘nismo rea l idad  soc ia l .  Eb palabras de 

Doise, l a  a r t i cu l z c i ón  es susceptible de aná l i s i s  a pa r t i r  de l a s  i n  

teracc iones  que t?eraiten observzr ?*los mocesos que constituyen en - 
c i e r t o  nodo, l o  ind iv idua l  a. p a r t i r  de l o  s o c i a l  y l o  s o c i a l  P par-- 

t ir  de l o  ind iv idual ” .  (Doise; 1979; $. 73)  

- 

De e s t e  modo, l a  perspectiva ps icosoc io ldg ica  nretende r e so l v e r  

mediante l a  ar t i cu lac ión ,  l a  upDsiciÓn entre l a  exp l icac ión psicoló- 

g i c a  y la sorioI .ógica; a l  mismo tiemi20 que constituye su propio cam- 

po de estudio jr  saber. Sunerando de este  modo e l  encargo o r i g i n a l  de 

l a  ps i co lbg ía  y ia soc i o l og í a ,  3 i s c i ~ ~ . n a s  que veían en l a  p i co l o - -  

?fa s o c i a l  e l  medio de sa t i s f ace r  un3 cslrencia. ?or  una parte,  l le--  

n:7ir a l  su je to  s o c i a l  de un :nu:id3 i n t e r i o r ,  y ylor o t ra ,  r e s i tua r  a l  - 
su je to  ind iv idua l  en e l  nurido e x t e r i o r ,  soc ia l .  (Moscovici; 1386, -- 

- 

P. 26) 

NIVELES Dii: EXPLICABION: 
En l a  persnectiva d e l  enfoque ps i cosoc ia l ,  s e  adopta, una forma- 

de asordar 1.0s hechos y l o s  fenómenos soc ia l es ;  de t a l  sodo que l a  - 
exp l i cac ión  no se reduzca 81 Pnq l i s i s  un i l a t e r a l  de una s o l a  entidad. 

ya  sea e l  individuo o l a  sociedad. Por e l  contrar io ,  se intenta  ex-- 

p l i c m  e l  comnortarniento humano carno un fenómeno que es a l a  vez  p s i  

co’ lógico y soc ia l .  
- 

Así, e l  estudio de l a s  prár t i cas  soc i a l e s  se r e a l i z an  en funci- 

ón de l a s  modalidades de r e l a c i j n  s o c i a l  que se establecen entre in- 

dividuos y grupos en un medio s x i a l  deterainado. 

Debido a l a  bi furcac ión en e l  desar ro l l o  de 1 0  Rsico log ía  so--- 

c i s l ,  se elaboraron aproximacio.nes t eór i cas  a l  ob je to  de estudio y - 
explicaciones de los problemas en d i f e rentes  n i v e l e s  y dimnsiones,- 



soslayandose e ignorzhdose ent re  s i .  

La aproximaci6n ps i cosoc i o l óg i ca  metende  superar e s t e  problema 

destacandose 12 i r i yor tmc i ; l  de con,ju,pr 103 d i f e r en t e s  n i v e l e s  de a- 

n á l i s i s  que pueden i n t e q r a r  l a  r e a l i dad  Única de l o  i nd i v i dua l  y lo- 

s o c i a l .  

La v i s i ó n  o s i c o so c i a l  cont8cinpla 10s d i f e r en t e s  n i v e l e s  de aná l i  

s i s  que en l a s  vers iones  t r ad i c i ona l e s  de l a  ps i co l og í a  s o c i F l ,  psi- 

c o l 6 z i c a  y s o c i o l ó g i c a ,  se  dan Tor seyarado. 

- 

En t é rn i c o s  Tenerales,  la pers ius t i va  F s i c o so c i a l  -retende Rbor 

dar  e l  n i v e l  de l o s  tirocesos i r . t ra ind iv idua les ;  +e aluden r: 12 for- 

ma en que los ind iv iduos  o r y a n i z x i  sü percepcidn y evaluan su cntor- 

s o c ia l .  Se r e f i e r e  esi>ecíf icarnentv, a lo.; necmi~rnos  lue perni ten 

a l  ind iv iduo  OrTanizar BU e x - e r i enc i a .  'Ccimbién, e l  a n á l i s i s  pnicoso- 

c i p l  s e  f - i t u a  en 10s qroucsos in t e r ind i v idu - I r s .  A q u í ,  Io lue czt5 - 
en j u e 7 o  e s  e l  eotudio  de l a  situ:.ci<n dada en que se producen lqs - 
modalid"?>dcs d c  reI . -c i& entre ir'divid.uos. 5r- corisid.er.-n adel?is, en - 
o t r o  n i v e l  de a n á l i s i s ,  1-c d i f e r enc i a s  Entre pos ic iones  s o c i p l e s  y- 

,XI.S eTectos  sobre IP i xi,eracci6n. ~r CJ - r J x i z P c i ó n  J r i  ccl: ,uci-~ SE c o n  

7 l . e ~  el it? con el cstudio  de 13s ideold,:í?s; diirieilbión sooi;-'.l 3ue in!-- 

- 

- 

) l i c r  el e-strudi~ de 1-0s s i s t e x - l z  (de srcencias;,  r eprescntqc ione ,  eo-- 

l e c t i v a s ,  norlms y vn lores  t p c  j u s t i f i c a n  y riaiitierieii LLII ordzn esta- 

b l f - c ido  de r e l a c i one s  :>ocia les.  (Doise;  Rev. Kéx. Soc.  ; p. 661-654) 



LA 9E3-RESENTACION SOCIAL 

EE e l  Presente estudio  se ; re tende e xp l i c a r  e l  fenóaeno de l a s -  

bandas juverii1.e~ e r ~  base ? 1~ t e o r í a  de 13 Representación Joc i? l .  

GraciPs c? es ta  t e o r í a  p s i c o a o c i o l Ó ~ i c a ,  zjQT:T,oS consecuentes con- 

Ir, d e f i n i c i ó n  adoptada de l a  pu i co l og í a  s o c i a l .  2s d e c i r ,  se conside - 
ra l a  es.)ecificicJ.pd de l a  d i z c i y l i n a  aL concebir  l a  a r t i cu l a c i ón  d e l  

campo ?s i co lÓq ico  y e l  ci'inr30 s o c i z l ;  r? l a  v e z  que se abcrcan er, l a  - 
i n t c rn r e t z r i ón ,  l o s  S i f e r en t e s  ni-qeles de a n á l i s i s  d e l  v r ~ 3 1 e m .  

~ t i ~ - i z a r  l a  t eo r íU  de ia Terrevcntaci6i-1 s o c i a l  nos :jer;!!ite enfo 

car de uric? ycsnerí; d i f e r e n t e  el. ~ 0 b 1 e i t r  de las  bundps juven i l e s ,  por 

'!ue i b r e  I n  ~ i o s i i ~ i l i d a c i  Ce trscenCicr e l  d iscurso TjsicoloTis tsi y s ~ - -  

c io13 71 st z . 

- 
- 

3 c o d i n  (que l a  exp l i cac i ón  ps i co lóy iaa  d e l  IrQbieiCia de l a s  bar1 

das t i enda  2 i nd i v i dua l i z a r  un LenÓrneno e1ninente;neiite soci31,; a l  con 

c e b i r l o  cono l a  inn.decuada adar,taci6n c!eL su j e t o  en e l  proceso de su 

- 
- 

desa r r o l l o ;  es  d e c i r ,  s e  t i ende  8 8.ef inir  e l  problema co:11o c r i s i s  de 

ident idad  en l a  etapa de l a  zdoleacenciz,. 

?OT e l  lado d e l  d iscurso s o c i o l o g i s t a ,  l a  iriterprete,ciÓn de un- 
I 

wob l ena  como e l  de las bandps j uven i l e s ,  s e  c m t r n r í a  en su car&-- 
I 

t e r  de desv i z c i ón  s o c i a l .  Xn es tos  térininos, e l  rroblemn se  +e f in i - -  

ri;l cono ur, fenóneno de pendi l ler ismo y del incuencia juven i l .  Hecho 

s o c i a l  que resul tm- fa  de l a  incarmcidad de  n1n;unos zruyios juveni les-  

para nToldsrse a l o s  p;.trones cul tur :~ les  de un código  s o c i a l  e s tab l e  I 

c ido .  
- , 

I 

j!,n -I ambas persqec t i vas ,  más que proveer una e x y l i c a c i j n  d e l  pro- 
bletm s o c i a l ,  s e  r e a l i z a  desde l a  " v i s i ón  aubol-izada de l a  c i enc ia " ,  

un nroceso de rtcrininal iz,aciÓnt '  de los jóvenes de e s t r a t o s  soc ia l es -  

i n f e r i o r e s ;  a l  cons iderar los  co.1?0 inRdP9tados y del incuentes.  Lo que 
est6  er1 juey0  en esa c l a s e  de in t e rp re tac i ones  es una s e r i e  de in te -  

r e s e s  r i o l í t i c o s  e i deo l óg i cos .  



Para superar una v i s i ó n  estepeot ipada d e l  problema de l a s  ban-- 

das j u v en i l e s ,  es que tomarnos a l a  t e o r í a  de l a  RepresentEciÓn So--- 

c i a l  cox0 nodelo t e ó r i c o  enca:iinado a dar cuenta de los mecanismos - 
d e l  s istema de comnortamiento de l o s  chavos banda. Eli e s t e  sent ido , -  

s e  riretende es tud iar  l a  forma en que l a  Bepresentación S o c i a l  e s  una 

manera de V e i n t r o d u c i r  e l  es tudio  de los nodos de conocimiento y de 

los nrocesos s i inból icos en r e l a c i ó n  con l a s  conductasf1. (Herz l i ch ;  - 
1975, n. 394) 

De e s t e  modo, con l a  t e o r í a  de l a  Representación S o c i a l  e l  ob j e  - 
t i v o  de l a  presente i n v e s t i y a c i ón  e s  e xp l i c a r  e l  sistema de comporta - 
miento de l o s  chavos banda. en términos de l a  forma en que ordenan, - 
s i s temat i zan  y c on f i e r en  sent ido  a l o s  elementos de su entorno so--- 

c i a l .  En o t r a s  va labras ,  es e l  es tudioe lde  l a  forma en que socialmen- 

t e  se  de f inen s s i  mismos y a su medio s o c i a l  en que v i v e n  y s e  desa 

rr o l l a n  . 
- 

A l  hase r l o  de e s t a  forma, nos atenemos a l  proceso de construc-- 

ciÓn s o c i a l  de l o  r e a l  en los chavos banda; a” l a  e laborac ión  de su - 
conocimiento de sent ido  común, a l  cua l  s e  at ienen para i n t e rp r e t a r  - 
e l  niundo y gu ia r  su conducta. Creemos que e s  ni& l í c i t o  e xp l i c a r  e l -  

comportamiento s o c i a l  de l o s  chavos b a d a  en func ión de l a  estructu- 

r a  co-$.nit iva que de f ine  una modalidad de i3ensainiento s o c i a l ;  en lu-- 

)ar de atenernos a d e f i n i c i one s  i d e o l ó g i c a s  de l o  ?normalt1, nara juz 

qar l o  adecua.do o inadecuado d e l  comL30rtamiento de l o s  chavos banda. 
- 

A cont inuación descr ibimos en que cons i s t e  l a  t e o r í a  de l a  Re-- 

present ac ión  s o c i a l .  

EL CONCEPTO DE RFPRESFNTACION SOCIAL: 

E l  conceuto de Remesenta,ciÓn S o c i a l  aludd a un conjunto de f e -  

nómenos que s e  nresentan de forma var iada ;  como imágenes que s i n t e t i  - 



zan una s e r i e  de s i qn i f i cados ,  como sistemas i n t e rp r e t a t i v o s ,  como - 
ca t eqo r í as  de c l a s i f i c a c i ó n  de hechos e ind iv iduos,  e tc .  

Fn todos los casos, l a  n3ciÓn de Representación s o c i a l  conecta- 

con l a  e spe c i f i c i dad  d e l  enfoque gs i cosoc i o l óg i co ,  pues nos permite- 

s i t ua r  en un nunto donde se  in t e r sec tan  l o  ps i co l óg i co  y l o  soc ia l . -  

llAntes que nada concierne a l a  manerz como nosotros,  su je tos  socia-- 

l e s ,  aprehendemob l o s  acontecimientos de l a  v i d a  d i a r i a ,  las caracte  

r í s t i c a s  de nuestro medio ambiente, l a s  informaciones que en 6 1  c i r -  

culan, a l a s  qersonas de nuestro entorno vróximo o le jano.  En otras- 

T)alabras, (. . . ) ,  ese  que habitualnente se  denomina conociniento de - 
sent ido  común, (...). Este conoc iq iento  se  const i tuye  a y a r t i r  de nu 

es t ras  exner ienc ias ,  Fer0 también de l a s  informaciones, conocinien-- 

t o s  y cnodelos de nensa,niento que rec ibimos y transait imos a t r avés  - 
de l a  t r ad i c i ón ,  l a  educación y l a  comunicación s o c i a l f t  ( Jode l e t ;  -- 
1986, p. 473). 

- 

- 

La noción de Representación Soc i a l  i m d i c a  una manera de in t e r -  

q r e ta r  y de vensar nuestra r ea l i dad  co t i d i ana ;  en swna, es  una mane- 

r a  y una for.na de conocimiento s o c i a l .  Es un conocimiento de car&-- 

t e r  ur6ct ico  que dota de sent ido  a l  entorno s o c i a l  siempre carnbiante, 

nart ic ipando de e s t e  modo en l a  construcción s o c i a l  de l a  re2l idad.-  

%Sta comarensión y dominio d e l  entorno s o c i a l ,  irnplicaii oneraciones- 

e sq e c í f i c a s  a n i v e l  de la oreanizac ión de l o s  contenidos, l o s  meca-- 

nismos mentales y l a  lÓTica. Por  eso,  no debe perderse de v i s ta .  que- 

e l  hecho de l a  Renresentación Soc i a l  es  a l a  v e z  " e l  Froducto y e l  - 
yroceso de una e l abo rac i jn  p s i c o l ó g i c a  y s o c i a l  de l o  r e a l "  (Jodelet ;  

1986 ,  9. 475). 

1 

j 
I 

ltLa ca rac t e r i zac i ón  s o c i a l  de l o s  contenidos o de l o s  nrocesos - 
de reqresentac ión ha de r e f e r i r s e  a las condic iones y a l o s  contextos 

en l o s  que sursen l a s  representaciones,  a las comunicaciones nediante 

que c i r cu lan  y a las funciones a. las que s i r v en  dentro de l a  interc-- 

ciÓn con e l  mundo y con l o s  demástt ( Jode l e t ;  1986, p. 475). 



De es ta  manera, a l  tomar l a  t e o r í a  de l a  Representación Social ,-  

consideramos l a s  condiciones e saec í f i cas  en que se configura e l  cono- 

cimiento s o c i a l  de l o s  chavos banda. Es dec i r ,  l a  forma en que estos- 

suje tos  ordenan y sistematizan l a  información de su medio s o c i a l ,  pa- 

r a  c o n f e r i r l e  sentido e in te rpre tar  e l  mundo. 

Zn estos  términos, en l a  exp l i cac i jn  de l a  conducta de l o s  cha-- 

vos banda nos urononemos tener en cuenta l a  s i tuac ión s o c i a l  e spe c í f i  

ca de l o s  suje tos  implicados en e l  problema a estudiar,  a s í  como las- 

condiciones materiales y ob j e t i vas  de 12. experiencia cot id iana de di- 

chos su je tos  se  elabora de un modo part icu lar  en una forma de pensa-- 

niento y razonamiento s o c i a l ;  aspectos que integran e l  sistema de in- 

t e rpre tac ión  de l a  rea l idad.  

- 

A continuación describimos brevemente en que cons is te  l a  teor ía-  

de l a  Representación Social .  Tomamos cono r e f e r enc ia  fundaaental e l  - 
a r t í cu l o  de Herzlich. 

L A  1EB’OLrLEA DE LA REPRESENJACION SOJIAL: 

Esta t e o r í a  nos ye ra i t e  anal i zar  e l  proceso de construcción so-- 

c i a 1  de 13 r e a l .  De una parte,  es e l  estudio de l o s  modos de conoci-- 

miento s o c i a l  .y de l o s  Drocesos simbólicos en su r e l ac i ón  con l a s  con 

ductas. Y ? o r  ot ra  parte,  Qlantea e l  nroblema de los vinculos entre - 
- 

e l  carnDo ns ico lóg i co  y e l  cam-o soc i a l .  (Herz l i ch ;  1975;  p. 394). 

Como modalidad de conocimiento y ex-resión de un pensamiento so- 

c i a l ,  l a  9euresentaciÓn Soc ia l  imnlica en pr inc ip io  una act iv idad de- 

reproducción de las propiedades de un ob je to ;  ver0 no como un simple- 

r e f l e j o ,  sino como un remodeladm, una construcción (mental d e l  ob je to ,  

concebido en íntima reiiación con l a  act iv idad simbólica d e l  sujeto. - 
En es te  sent ido ,  e l  Qanel d e l  su je to  no es de mero reproductor de imá  

3enes, sino, eii su carácter a c t i v o ,  se expresa como groductor a l  e l@-  
- 



borar l a s  cateqor ías  soc i a l e s  que l e  permiten inser tarse  en e l  carnpo- 

soc i a l .  (Herz l i ch ;  1975: D. 394-395). 

Hasta aquí n o r  l o  que hace a una de f in i c i ón  general de l a  t e o r í a  

de la Rearesenkación Social .  Queda p a r  di luc idar  l o s  as-oectos que con 

ciernen a las condiciones de su forniación, a l a  naturaleza de su con- 

tenido y a l  proceso de su dinámica. 

- 

La formación de l a s  Representaciones Soc ia les  está  afectada por- 

t r e s  condiciones básicas; l a  dispersión de l a  información ex i s tente  - 
sobre un ob je to  y e l  desfase entre l o  efectivamente presente y l o  ne- 

cesar io  para fundar un conocimiento só l i do ;  l a  f o c a l i z a c i ón  d iversa  - 
d e l  individuo o e l  g r u u o  resnecto d e l  ob je to  de l a  resresentación, -- 
que determina e l  <rad0 de in t e r és  e implicación; y sor Úl t ino ,  l a  pre 

siÓn a Is i n f e r enc ia  que ex i s t e  en todo gruno s o c i a l  para mirar de un 
- 

modo ?ar t i cu lar  l o  representado. (Herzl ich; 1975 ; Q. 396-398 1. 
Tn términos genezrb3es, l a s  condiciones mencionadas ar r iba  deter- 

niinan e l  e s t i l o ,  l a  cualidad formal y l a  estructura de l a  oryaniza--- 

c i ón  cogn i t i va  que es i a  representación. 

Los f a c t o r es  mencionados aluden a l a  s i tuac ión s o c i a l  e s v e c í f i c a  

d e l  individuo o e l  grupo en l a  elaboración de l a  Representación So--- 

c i a l .  Re f l e j an  e l  carácter  m6vil de estas, e indican e l  impacto de l a  

i d e o l o g í a  dominante en l a s  formas de cormrender e l  entorno soc i a l .  

Por l o  que toca a l  contenido de l a  Representación Soc ia l ,  es po- 

s i b l e  su aná l i s i s  en l a s  t r e s  dimensiones que l o  conforrnan: l a  in for -  

mación, e l  campo de l a  representación, y la actitud. 

La información alude a l a  suma de conocimientos acumulados a pro 

d s i t o  d e l  ob je to  de l a  remesentación. E l  camPo de l a  representación 

expresa l a  idea  de l a  forma de organización que adrjuiere e l  contenido 

de l a  renresentación en senera l ;  l a  Enidad jerarquizada de sus elemen 

t o s ,  sus propiedades cua l i t a t i vas  e imaginztivas. Y por  Último, a t r a  

vés de l a  act i tud,  e l  aná l i s i s  nos permite observar l a  expresión mani 

f i e s t a  de or ientac ión Seneral, Dosit iva o negat iva ,  f r en t e  a l  objeto- 

- 

- 
- 
- 



de l a  representación. (Herz l i ch;  1975 ; p. 399-402). 

Tanto l a  formación como el- contenido de l a  Representación So---- 

c i a l ,  indican su carácter  está1;ico. Pero además de é s t o ,  l a  Renresen- 

tac ión  Soc i a l  es un proceso dinámico; l o  cual expresa proniamente su- 

funcionamiento en tanto que proceso de construcción de l o  r e a l .  

La dinámica de l a  Representación Soc ia l  comprende va r i o s  niveles. 

E l  primero de e l l o s  es e l  de la ltObjetivaciÓntt; e l  cual ind ica  l a  d i s  - 
vos ic ión  par t i cu lar  de los conocimientos. E l  nroceso de Objetivación- 

comprende dos etapas; una que implica l a  re tenc ión s e l e c t i v a  de l a  i n  - 
formación; y o t r a  que implica :La introducción de esa información en - 
una elaboración esnec í f i ca .  Es a s í  coma se  da en e l  nroceso de aye - -  

hención d e l  entorno, l a  mediación s e l e c t i v a  y ordenada de l a  informa- 

c ión  en u2a elaboración de carácter concreta, l l ena  de imágenes y co- 

herente. Es que l l e g a  a cons t i tu i rse  en Esquema f i g u r a t i v o ,  que es e l  

nucleo c en t ra l  de l a  representación. Por medio d e l  Ssquecia F igurat ivo  

se concentran en unas cuantas nociones simples, faci lmente concret i za  - 
b l e s ,  una v i s i ó n  d e l  ob je to  revresentado. Y es a t ravés  de la elabora - 
ciÓn de es te  Esquema F igura t i vo ,  que e l  individuo se  ayronia, de l  obje - 
t o  y l e  s i r v e  de exwes i ón  de l o  r e a l .  En una seyunda etana, de l a  Ob - 
j e t i vac i ón ,  e l  Esquema Fiqurat ivo  de expresión abstracta deviene en - 
una elaboración concreta y d i recta .  Es l o  que constituye e l  proceso - 
de Vatural ización; e l  cual consiste en transformar las nociones y los 

concentos en verdaderas categor ías  d e l  l e n q a j e  y d e l  entendimiento,- 

apropiadas para ordenar l o s  acontecimientos y entender l a  rea l idad  so - 
c i a l .  De es te  modo, Is elaboración d e l  Rsuqema F igurat ivo  cumnle l a  - 
función de o r p n i z a r  una s e r i e  de fenómenos, ordenándolos en función- 

de una s i gn i f i c a c i ón  centra l .  A l a  s e l e c c i j n  de l a  información y a su 

ordenación, l e  sigue una nroducción de s i gn i f i cado ,  e l  cual se  da nor 

e l  proceso de Anclaje que nos permite comprender e l  funcionamiento de 

l a  Xewesentación Soc ia l .  ( Ye r z l i ch ;  1975 ; p. 402-406). Centro de l a s  

act iv idades  jroniarnente FsicolÓgicas, e l  proceso de Anclaje siyue dos 



direcciones; en una plano puramente instrumental, equivale al vroceso 

de atribución de funcionalidad del objeto reyesentado, lo que devie- 
ne en sistema interaretativo. En otro plano, equivale a la creación - 
de una red de signiBicaciones que dan sentido a la ayrehención del en - 
torno nor el individuo. 

3s así como la Representación Social com9rende la totalidad de - 
la inserción del sujeto en el rredio social, su esfuerzo 7)or dar senti - 
do unificado a su entorno, por entender y hacer intelizible su reali- 

dad social, así coirio l o r  conferirle un siqnificado a su mundo. 

Creemos que mediznte la teoría de l a  Representación Social es po - 
sible explicar el sistema de comportamiento de l o s  chavos hmda. re-- 

niendo en cuenta para ello su posición en el sistema de relaciones so - 
ciales, su nertenencia a un grupo social, y considerando las condicio - 
nes sociales inmediatas que delimitan su entorno esnecífico. 

Partimos del sunuesto de clue el sistema de com?ortaaiento de l o s  

chavos banda es el producto de l a  estructuración coynitiva de su rea- 

lidad social. 

3n concreto en este estudio, queremos investigar la modalidad de 

conocimiento social de l o s  chavos banda, la expresión mrticular de - 
su nensamiento social; asnectos fundamentales nara comorender el sen- 

tido de su conducta social. 



MXTODO LOSI A 

SUJETOS DE L A  INVESTIGA2ION: 

Lcz noblación de suje tos  con los que se  r e a l i z ó  l a  presente inves - 
t i gac i ón ,  constituyen l a ,  banda de l o s  llSAN~!INOStt. 

Es un 0;rur)o de jóvenes que se l o ca l i z an  en una co lonia  suburbana 

d e l  &ea Metropolitana de l a  Ci-udad de México. 

91 gruno se  compone anroximadamente de 30 a 40 elementos. Es un- 

grupo natural e informal en donde s o l o  en ocasiones espec ia les  se reu 

nen todos; n o r  e jeqnla ,  en f i e s t a s  o cuando pelean contra algún otro- 

gruno de jóvenes. 

- 

Para l a  u t i l i d ad  d e l  presente estudio se r ea l i z a ron  entrevistas- 

st 15 suje tos  miembros de l a  banda de l o s  ltBAMnINOS't, mayores de 18 a- 

ños. 

F1 término medio de escolaridad d e l  grupo es de n i v e l  nroinaria.- 

Por su nosición socioeconómica nodemos d e f i n i r l o s  como subemnleados y 

desempleados. 

La banda de l o s  11RAiYE31NOStf suele reunirse básicamente n o r  l a s  -- 
tardes  y noches, y e l  punto de congre<<aciÓn es generalmente l a  esqui- 

na de l a  c a l l e .  Se juntan exporitánemente s i n  prev io  acuerdo. Los Úni I 
cos d ías  de reunión segura son l o s  sábados y los doaingos; d ías  que - 

, 

I 
I 

- 

a-orovechan p a r a  buscar alguna f i e s t a ,  para emborracharse o jugar f u t -  

bo l .  

Se se lecc ionó a l a  banda (le l o s  t'BAMBINOSt' porque se t en í a  e l  -- 
contacto con uno de sus miembros que f a c i l i t ó  e l  acceso a l  gru-no sin- 

qye se  presentaran nroblemas; :Lo cual f a c i l i t ó  l a  sarticiDaciÓn d i rec  

t a  en alyunas de sus actividades. 
- 

E l  t e r r i t o r i o  habitual de:L grupo es l a  c a l l e  en l a  cual v i ven  l a  

nayorfa de sus miembros, y de :La cual adoptan e l  nombre para i d e n t i f i  

carse como banda. E1 noabre de tvBAM131NOSt1 der i va  d e l  nombre de l a  ca- 

l l e  que e& su t e r r i t o r i o ;  l a  c a l l e  Bamba. 

- 



La banda se  autonombra tlBAMBINOStt desde e l  a50 de 1984, aunque - 
como grupo se  reconocen desde niucho tiempo antes. 

Por l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  desc r i t as  d e l  grupo, creemos que los -- 
llBAIViFIINOS't son una banda representa t i va  de l a s  d iversas  bandas que -- 
n r o l i f e r a n  en toda l a  co lon ia ,  y en todas l a s  co lon ias  populares. 

MATERIAL DE LA INVESTIGACION: 

Ut i l i zamos como instrumentos de inves t i gac i ón  d e l  fenómeno de -- 
l a s  bandas juven i l e s ;  l a  observación nart ic inante ,  e l  d i a r i o  de c a m ~ ) ~  

y l a s  en t r ev i s tas  ab ier tas .  

La obs ervac i Ón par t i c ipant  e nos permit i Ó i n t  erac tuar d i r e c t  amen- 

t e  con l o s  miembros de l a  banda y conocer %as prác t i cas  de l a  v i da  co 

t i d i ana  d e l  grupo. La y a r t i c i m x i ó n  d i r e c t a  en e l  grupo h i z o  posible- 

conocer l a s  formas de com-rsortariiento de los chavos banda, a s í  como e l  

s i .yn i f i cado que atribuyen a su conducta. 

- 

Con e l  d i a r i o  de campo, se pretendió r e g i s t r a r  sistemáticamente- 

l a s  a,ct ividades habi tua les  d e l  grupo. Se r eg i s t ra ron  en l o  3os ib le ,  - 
t0dz.s las conductas emmendidas n o r  e l  grupo. 

Por Úl t ino  se  elaboraron ent rev i s tas  ab i e r t as ,  en l a s  que l o s  en 

t r e v i s t ados  ten ían l a  oportunidad de exyresarse con l i b e r t ad  sobre -- 
l o s  asoectos s i g n i f i c a t i v o s  de su v i d a  en e l  gruno e individualmente. 

- 

?ROC SDIMI  ENT O : 
Se r e a l i z ó  un Estudio de CamDo nor ser  e l  t i p o  de invest igac ión-  

de carác te r  c u a l i t a t i v o  acorde con l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  nroblema - 
que se ana l i z ó ;  e l  fenómeno de l a s  bandas juveni les .  

E1 Estudio de zampo nos uermitió observar y conocer l a  s i tuac ión  

s o c i a l  o b j e t i v a  de l o s  jóvenes p r o l e t a r i o s  que se  const i tuyen en ban- 

da. A t r avés  de l a  obserQaciÓn Dart ic ipante Dudimos conocer e l  car&- 

t e r  r e l e van te  y s i g n i f i c a t i v o  de su e s t i l o  de v i da ;  e l  t i n o  de rela-- 

c io i ies  in te ryersona les  que ado:ptan l o s  chzvos banda; sus problemas i n  - 



mediatos; y en -;eneral los asnectos imporkantes de su rea l idad  s o c i a l  

y l a  manera como l a  conciben. 

Se e l i T iÓ  r e a l i z a r  un Estudio de Campo norque l a  naturaleza de - 
las va r i ab l e s  que e l  jroblerna rilan$eaba, no nermitían n i  l a  manipula- 

c ión  n i  e l  cont ro l  es tr ic&o.  
t 

E l  ob j e t i v o  de l a  presente invest igac ión se planteó anal i zar  los 

aspectos concretos de l a s  condiciones materiales de v ida  de l os  cha-- 

vos  banda, y re lac ionar las  con l a  forma en que l a s  conciben y constru - 
yen una modalidad de pensamient,o s o c i a l  que or i enta  un e s t i l o  de corn- 

not ami ent o. 

Para  r e a l i z a r  e l  Estudio d.e Campo nos internamos en l a  banda de- 

los ttBAMSINOS1t, con l o s  que se conv iv ió  de manera d i r e c ta  Dara cono-- 

ce r  l o s  d i f e r en t es  asqectos de su v i da  cotidiana. 

La incursión en l a  banda de l o s  ltBAMBINOS1l duró aproximadamente- 

dos meses, ciurante l o s  cuales se  r ea l i z a ron  e l  Diar io  de Campo y las- 

entrev is tas .  

La acentación de m i  nresericia en e l  gruDo no fue d i f i c i l .  La con - 
f i an za  plena con e l  grupo se logró cuando l o s  miembros de l a  banda ad I 

v i r t i e r o n  que m i  presencia se  ajustaba a sus hábitos y costumbres, y- 

que m i  uresencia ea e l  cgrupo ;1e hacía un elemento más de e l l o s .  A l  -- 
conv i v i r  en e l  grupo en sus reuniones nocturnas, a l  jugar con e l l o s  y 

hablar con su lenguaje, y sobre  todo, a l  aceDtnr cono e l l o s  un apodo, 

h i zo  pos ib le  una mayor confianza con cada uno de los elementos de la- 

banda. 

- 

E l  t raba jo  de campo comens:Ó cuando ? o r  medio de e l  ltoecasll se en 

t ab l ó  contacto COG e l  grupo a l  cual se l e  nlanteó e l  Troblema y e l  -- 
trabajo que se  nretendía r e a l i z a r ,  a s í  como l o  que de cada uno de e-- 

110s se  metendía  obtener. 

- 

E l  qruno aceptó nrestarse vara e l  trabajo.  A l  Dr inc io io  algunos- 

entrevistados se mostraron nerviosos y re t incentes  a l  responder algu- 

nas mrequntas, qero posteriormente l a  angustia i n i c i a l  y l a  descon--- 

- __ . . 



f i an za  desaparecieron. 

Lo que primero se h i z o  fue  una ent rev i s ta  q u y a l ,  en l a  que se - 
las vlanteó dos cosas básicamente; clue era para e l l o s  una banda, y s i  

se consideraban a s i  mismos con10 banda. 

Las ent rev i s tas  individual-es se r ea l i z a ron  en situaciones natura 

l e s  para e l l o s ;  por  ejemplo, camino a l  campo de fui;bol, en 1é1 esquina 

de l a  c a l l e  donde suelen reunirse ,  etc.  Las ent rev i s tas  se  quiaban - 
en función de l o s  momentos que se estaban v iv iendo o sobre l o s  aspec- 

t o s  que e l  entrevistado quería destacar. 

- 

.... - ". 



PRFSENTACION DE LA IKFORMACION RE3ABADA 

LAS PINTAS Y EL TXRRITORIO 

?3n l a  esquina que fornan dos c a l l e s ,  sobre una pared se  observa- 

un d ibujo  i nde s c i f r ab l e ,  que semeja a l a  v e z  un cangrejo y una boca a 

b i e r t a ,  y junto a l  d ibujo  e l  l e t r e r o  de 1vBAM131NOS11 e s c r i t o  con l e t r a s  

grande s .  

- 

De e s t e  modo, por  medio de una >‘Dintat* se  anÚncia y delimitrJ un- 

t e r r i t o r i o  o espacio exc lus ivo :  e l  de l a  banda de l o s  t1BAM31NOS1v. 

LPS  r lnintasl l  son l e t r e r o s  y dibujos que se  r e a l i z a n  sobre l o s  mu 

r o s  de l a s  casas, y t i enen  l a  func ión de ind i ca r  y de.narcar un esya-- 

c i o  DÚblico n r i va t i zado  o apropiado D o r  algún qrupo de jóvenes;  es e l  

espacio hab i tua l  nara las reuniones de l a  banda que se  conv i e r t e  en - 
su t e r r i t o r i o ,  su h a b i t a l  f í s i c o .  

- 

Los l e t r e r o s  de l a s  v intas  cons is ten en e l  nombre de l a  banda, - 
en l a  i nsc r ipc i ón  de l o s  apodos de l o s  miembros de l a  banda, en dibu- 

j o s ,  ;y en oczs iones  en lemas o fraBes que expresm a l F n a  idea. Las - 
palabras más comunes que se  nueden encontrar en l a s  p intas  son: i l l e y l l  

y l lsexl l .  

E l  espacio que ocupan comÚ.nrnente l o s  llBBMSINOS1l es  l a  c a l l e  de - 
l a  cua l  totrian e l  nombre nara i d e n t i f i c a r s e  como banda. E l  espacio que 

haDit2-n comprende e l  tramo de 1.a c a l l e  ea t r e  dos avenidas nara le las .  

La c a l l e  Bamba f u e  ;navirnen.tada anenas en 1985, acontecimiento e- 

que motivó desde entonces su uso f recuente  -l?or los 11BMJ131NOS1~ a l  ser- 

hab i l i t ada  CO:ilO 1ua;ar de reuniÓln, c8mBo de juego, y nara prácticamen- 

t e  cualquier  ac t i v i dad  d e l  grupo. 



LOS MIEMBROS DE LA BANDA DE LOS Y ~ I I P O S "  

Aunque en e l  d í a  es nos ib le  l o c a l i z a r  a algún miembro de l a  ban+ 

da de l o s  "BAWINOS", generalmente e l  tiemno habitual y natural d e l  - 
qrupo es por l a  tarde o noche, y comúnmente l o s  sábados y l o s  domin-- 

gos, qine s o n  días  de reunión sequra ya se? para emborracharse, buscar 

alguna "tocadaf1 o jugar fu tbo l .  

Las reuniones d e l  gruno suelen ser  espontáneas; no e x i s t e  acuer- 

do prev io  ninguno. Basta con que a l ~ n  miembro de l a  banda se encuen- 

t r e  en l a  c a l l e  para que e l  grI;Lpo se conyregue Qaulatinamente. 

Entre los tlBAMBINOS1t e x i s t e  una forma de llamarse inutumente, y- 

es p o r  medio de un s i l b i d o  que todos reconocen y a l  que todos respon- 

den. 

Las reuniones de l a  banda suelen ser  una forma de convivencia co 

l e c t i v a ;  habla,n de sus aventuras que son generlamente broncas, fuman- 

compartiendo l o s  c igar ros  entre todos, llcotorreanll entre s í  y a l o s  - 
que t rans i tan  en l a  c a l l e ,  de t a l  suerte que e l  ambiente grupa1 es cá 

l i d o  entre g r i t o s ,  r i s a s  y au l l i dos  que emiten cada vez  que logran -- 
bromear a costa  de alguien. 

- 

- 

En l a  banda de l o s  1fBA,11313i031*, hay una evidente inc l inac ión  por- 

r e fus iarse  en 1 ü  parte más oscuza de l a  c a l l e ,  aprovechando e l  mal es 

tado d e l  alumbramiento núblico. k t r e  l a  oscuridad, e l  ambiente gru-- 

na1 es más v i v a z ,  donde es qos ib l e  l a  part ic ipac ión c o l e c t i v a  d e l  re- 

l a j o .  Es una ocasión en que ca.d.a miembro d e l  grupo se conv ier te  en ob 

j e t o  notenc ia l  de alguna broma. 

- 

- 

En e l  q u - o  llaman flblanqu.earll a l a  s i tuac ión de que alguien sea 

ob je to  de a l g m a  broma y se haga escarnio sobre él. Ser huail lado Dor 

e l  grupo es gerder estatus dentro d e l  mismo. La convivencia en e l  g ru  

po es un constante jue3o de confrontación de fuerzas ,  que en ocasio-- 
- 

nes likega a l a s  peleas f í s i c a s .  n AS u2 juego en e l  que todos aceptan - 

las r eq l as  d e l  enfrentamiento como req.uisito nara pertenecer a l  grupo. 



Aceptar l o s  apodos que e l  grupo l e  adjudica a cada miembro, es - o 

t r a  de l a s  r e g l a s  d e l  jueqo co;-ectivo y r equ i s i t o  para ser  miembro -- 
d e l  grupo. Dentro de l a  banda, a ningún elemento se l e  llama por su - 
nombre de n i la .  

Escuchar música es o t r a  forma yrupal de d ivers ión,  a l  i9ual  que- 

cantar, ba i l a r  o emborracharse en l a  c a l l e .  

li=n términos generales,  ia convivencia p u p a l ,  e l  ~ ~ c o t o r r e o ~ ~ ,  ex i  - 
qe l a  DarticivaciÓn c o l e c t i v a  a1 poner a prueba e l  ingenio y capaci-- 

dad de cada uno. 

LOS miembros de l a  banda de l o s  ltBAMBINOS1l son exclusivamente -- 
hombres; sus edades osc i l an  en-tre l o s  1 2  y 25 Suíos aproximadaniente. - 
Dif íc i lmente  gente de mayor edad se involucra dentCo d e l  grupo. 

Es d i f í c i l  cun t i f i ca r  exactamente e l  número de miembros que com- 

pmremab banda, -Porque sus reuniones son informales y no siem-Pre es-- 

tán todos. Sin embargo, en situaciones esneciales,  como D o r  ejemv1o;- 

una f i e s t a  o una bronca c o l e c t i v a ,  pueden-reunirse hasta 33 o 40 e l e -  

mentos. 

De entre ese conjunto de jóvenes se tomó una muestra de 1 5  ele-- 

mentos mayores de 18  años gar8 r e a l i z a r  l a s  entrevistas. Pero en l a  - 
r e a l i z a c i ón  d e l  d i a r i o  de campo se tomó en cuah&a a todo e l  grupo. 

De l a  información reco lectada sobre l o s  sujetos entrevistados; - 
s ó l o  t r e s  de e l l o s  cuentan con i r aba j o  seguro: e l  Vhamoyvl que traba- 

j a  eri un 3lrnacen de ropa en e l  centro ;  e l  I1ranavv que t rabaja  en una - 
f g b r i c a  t e x t i l ;  y Arturo, que labora en un estacionamiento de una -- 
t i enda comercial. 

De l o s  1 2  restantes  ninguno sa l e  fuera  de l a  co lon ia  a trabajar. 

Su s i tuac ión l abo ra l  es inestable  e insegura. Trabzjan Iten l o  que -- 
seav1; nor  l o  común en t a l l e r e s  meaánicos, de carp in te r ía ,  o son vende 

dores ambulante@. Por necesidad, y norque no son mano de obra c a l i f i -  

cada, r e a l i z an  cualquier trtzoajo que l e s  nermita obtener algún inyre- 

- 



so económico. 

En espec ia l ,  t r e s  de l o s  entrevistados son reconocidos en e l  gru - 
PO corno l o s  que núnca trabajan; son e l  "choforoI1, e l  ltabueloll y prin- 

cipalmente e l  "sidatl. 

Se sabe en e l  grupo, aunque e l l o s  no l o  confesaron, que dos de - 
e l l o s  venden ohjetos robados que un grupo que no es de l a  co lonia  de- 

nos i ta  en su casa para que des-més e l l o s  l o s  saquen a l a  venta. 

%n términos generales,  l a  s i tuac ión socioeconómica de l o s  entre- 

v i s tados  l o s  de f ine  dentro d e l  r a n g o  de l o s  subemglea,dos y deseaplea- 

dos. 

Respecto a l  n i v e l  de escolaridad de los llBAILBINOS1', s ó l o  4 de e- 

l l o s  terminaron l a  secundaria, e l  r e s t o  apenas terminó l a  primaria o- 

imcluso algunos n i  eso. E l  'Ibe'bef1 es e l  Único analfabeto de l a  banda; 

estuvo cuatro anos en l a  escuela pero no pudo aprender n i  a l e e r  n i  a 

e s c r i b i r .  

SITTJACION FAl'IILIAR: 

De l o s  suje tos  entrevistados, 1 4  v i v en  con r e l a t i v a  frecuencia - 
en su f a m i l i a  de origen. SÓlairente uno, e l  "ranat1, ha v i v i d o  en d i f e -  

r entes  farnilins. %I l a  actualidad, r e s ide  con un hermano ca,sado, que- 

a l a  vez  v i v e  en l a  casa de sus suegros, Por esta  situación, e l  Va-- 

na" d i c e  sent i rse  'lcomo un pinche arrimado". 

E l  'Vanatt es también, e l  Único d e l  grupo que es huerfano de ame- 

bos p d r e s .  Motivo n o r  e l  cual. desde pequeño ha v i v i d o  con d i f e rentes  

tu tores ;  aunque desde pequeño también ha trabajado para sobrev i v i r  e- 

conÓm3camente nor s i  mistno s i n  denender de nadie. 

A o t r os  6 de l o s  entrevistados también l e s  f a l t a  alguno de l o s  - 
-Padres en l a  comnosición de su fami l i a .  

Aunque es frecuente l a  ausencia de alguna de l a s  f iguras  pater-- 

nas, l o s  entrevistados siempre reconocen al'?;una autor&dad fami l i a r .  - 



Responsabi l idad que r e cae  en un hermano mayor, un padrino o cualquier  

o t r a  persona. 

Una constante de l a  sitUaaciÓn f a m i l i a r  de l o s  su j e t os  en t r e v i s t a  - 
dos es  que sus f a m i l i a s  son nunierosas; debido a que son muchos herma- 

nos, o Torque en una misma vivi.enda habitan v a r i a s  f a m i l i a s  emnarenta - 
das, o porque l o s  hermanos mayores a l  casarse continuan res id i endo  en 

l a  misma casa de sus padres. 

Por e s t a  razón,  es  f r ecuente  e l  hacinamiento; s i tuac i ón  que pro- 

voca aroblemas i n t r a f a m i l i a r e s  entre  hermanos o con l o s  padres. Un he 

tho s i q n i f i c a t i u o  que se  desnrende de é s t o  es  que, ecepto en un caso,  

ninqÚn su j e t o  cuest iona l a  autor idad d e l  padre cuando e x i s t e 3  proble- 

mas con él. No obstante que en algunos casos l o s  su j e t os  saben que e l  

Tadre t i e n e  o t r a  f a m i l i a  ( o t r a  mujer ) o que los lsroblemas famil ia-- 

r e s  r e su l t an  d e l  a lcohol ismo d e l  Dadre. 

- 

En todos  l o s  casos en que e x i s t í a  l a  f i T u r a  Faterna, l o s  su je tos  

confesaron que e l  padre e ra  ad:-cto a l  alcohol .  

E l  "bebet1 es  e l  Único su j e t o  que ha abandonado v a r i a s  veces  su - 
casa n o r  r e ñ i r  y cuest ionar  l a  autor idad de su uadre; Itporque no me - 
pasa que s e  pase de lanza,  n i  que hubiera s ido  un buen ejernplo pa' no 

s o t  r o s It. 
- 

En todos  l o s  casos l o s  su,jetos han ten ido  l a  exper i enc ia  de ha-- 

be r  t rabajado a temprana edad. También, en todos l o s  casos,  l o s  pro-- 

blenas económicos son f recuentes  en sus f ami l i a s .  

Tanto e l  Problema d e l  hacina.miento, como e l  de l a  escasez de r e a  

cursos económicos, o r i l l a n  a los su je tos  a pasar && mayor ?ar te  de su 

tiemno en l a  c a l l e ;  ttvaTandolt o buscando t raba j o  vara mantenerse e c o i  

nómicamente a s i  mismo o nara cooqerar en e l  sustento de su fami l ia . -  

L a  cual  no o fpeee  p r i v a c i s  n i  se'guridad; razón nor l a  cua l  a l o s  su je  

t o s . i i o  l e s  gusta permanecer en su casa y o r e f i e r en  "pasarla con los - 
cuatestt  en l a  c a l l e .  

- 

Er, l a s  f a m i l i a s  de l o s  su j e t os  ent rev i s tados ,  e l  c a s t i g o  f í s i c o -  



como método de c r ianza  en l a  in f anc ia  es  comúnmente u t i l i z a d o  por l o s  

nadres. Casi todos l o s  entrev is tados  confesaron que de nequeños fue-- 

r on  golpeados a l  menos alguna vez.  Lo s i q n i f i c a t i v o  es  que todos co in  - 
c i d i e r on  en considerar e l  hecho d e l  cas t i go  f í s i c o  como jus t i f i cado , -  

porque l o  conciben como un nrocedimiento t lnatural l l  a l  que t i enen  dere - 
tho l o s  nadres nara educar a sus h i j o s .  

Esto s e  r e l ac i ona  con e l  hecho d e l  reconocimiento d e l  padre como 

l a  f i g u r a  de autoridad que es incuest ionable;  "a l  j e f e  o l a  j e f a  se - 
i e  r espe ta  PUS' cómo no1*. 

Por Último, es f recuente  clue l o s  jóvenes de l a  banda a l  casarse- 

continuen v i v i endo  en l a  casa de sus padres, y además s igan estando a 

sus Órdenes. 

E l  hecho de casarse,  rompe re lat ivamente l a  as i s t enc ia  d e l  indi-  

viduo en l a  banda. Aunque no e s  una separación absoluta, es tar  en e l -  

grupo ya  n o  es  frecuente.  La razón es que e l  que se casa ya  t i e n e  la -  

responsabi l idad de ocuparse de l a  f a m i l i a  que denende de él. 



EXPECTATIVAS Y ASPIRACIONES : 

3x is te  entre l o s  suje tos  entrevistados una s e r i e  de actitudes -- 
respecto de su s i tuac ión presente y su v ida  futura. Sin embargo, su - 
concepción d e l  riundo es ambigua y contradic tor ia .  

Primero que todo, conciben su s i tuac ión mesente  como a lgo  tran- 

s i t o r i o  y pasajero, propio de :;u edad de fljÓvenesfl. Su vida en l a  ban 

da re7resenta esa etaga de ser  ftjÓvenesft en l a  que l o  Único que impor 

t a  es d i v e r t i r s e ;  ttcotorrear chido con l o s  cuatesfl,  "hacer acá l o  que 

uno quiera, porque cuando t e  citses ya t e  chingaste", de l o  que se t r a  

t a  es de ftpasarla b ien con l a  bandaft. 

- 
- 

- 

E l  Único ob j e t i vo  c l a r o  que t ienen Dara e l  futuro es  e l  de casar 

se y formar una fami l ia .  E l  matrimonio l o  conciben como una etapa ne- 

cesar ia  y ftnaturall l  en e l  -oroceso d e l  crecimiento de todo ser  humano: 

lt pus' o r i t a  somos e l  desmadre,, pero des-oués ya no ( I ,  a m i  ya me -- 
gustar ía  tener chavos pa' que cuando crescan yo todav ía  es te  jóven I t ,  

It casasse es bueno jorque a s í  no  vas a estar s o l o  después ? I ,  pus' - 
hay que casarse porque s í  ¿no? It .  

- 

A l a  nre-yunta de s i  alguno pensaba no casarse, todos mostraron - 
extrañeza. No conciben que alguien pkense en no casarse; l1 n e l ,  n i  -- 
que fuera  puto It. Casarse es una forma de confirmar su v i r i l i d a d .  

Fuera d e l  matrimonio como ob j e t i vo  futuro, en general no ex is ten 

exuectativas o aspiraciones c la ras  o bien def inidas. No ex i s t e  en e-- 

110s una idea  c l a r a  de l o  que :Les *%staria se r  o hacer en e l  futuro.- 

Sólo t i enen  idea de su v ida  en matrimonio y l a  responsabilidad de man 

tener una fami l i a .  S i  en l a  actualidad no cuentan con una s i tuac ión e 
- 
- 

conómica solvente y estab le ,  ltes T o r  andar de desmadrososII, nero cuan - 
do tengan ob l igac iones ,  se nontlran a buscar IIalTo bueno pa' tena;e la- 

Por o t r a  parte,  t r e s  de l o s  entrevistados confesaron tener re la -  

ciones sexuales con sus lImorraslt, con l a s  que Diensan casarse. 



En l a  mayoría de l o s  casos, l o s  matrimonios se consuman por los-  

eabarazos involuntarios de l a s  muchachas, ante l o  cual no t ienen o t ra  

a l t e rna t i va  que tl juntarsetl.  Y x)or l o  r e q l a r ,  como ya l o  apuntamhs, - 
l o s  nuevos matrimonios s i v e n  v iv iendo en su anti,u;ua res idenc ia ,  gene 

ralrnente d e l  hombre. 
- 

Por l o  que toca  a o t ros  in te reses  Dersonales, l a  arnbiguedad per- 

s i s t e .  S ó l o  uno mostró e l  anhelo de comprarse una t e l e v i s i ó n ,  porque- 

en su case no nuede v e r  l o  que a 6 1  l e  p s t a .  En l a  mayoría no ex i s t e  

una idea  c l a r a  de l o  que l e s  gustar ía  Doseer; no parece que piensen - 
explícitamente en e l l o .  Aunque es act i tud general de todos concebir - 
que "tener lana es bueno1*. I 

En l a  mayoría hay una ac t i tud  muy r e a l i s t a  respecto de su situa- 

c ión  actual;  saben que no yueden aspirar a tener bienes materiales -- 
porque de l o  que más carecen e8 de dinero para comprarlos: llpusg cla- 

ro que me gustar ía  tener cosas chidas, pero ne14, con qué", t*sí ,  nero- 

qag tener  eso, só lo  que fuera  n o l í t i c o  o ratero". 

A l a  meyunta de qué l e s  hubiera gustado haber s ido ,  l a  mayoría- 

se  mostró desconcertado. Ninguno t i ene  una idea  c l a ra  de cómo serían- 

de no haber sido l o  que son. Además todos se manifestaron estar  con-- 

forme con 10 que son. Zn genera l ,  no ex i s t e  en e l l o s  una de f in i c i ón  - 
c l a r a  de l o  que l e s  gustarga para e l  futuro. 

Por ot ro  lado, excepto uno, ninguno nlostró in t e r és  por continuar 

su estudio esco lar ,  y por consiquiente, tampoco t ienen idea  de qué -- 
llprofesiÓnlt l e s  hubiera qustado estudiar. 

Sólo e l  itranat! mostró in t e r és  n o r  continuar estudiando (terminó- 

l a  primaria) pero sabe que no tiuede porque t i ene  que t rabajar .  

No obstante, todos reconocen que aquel que t i ene  l*estudiol*, pue- 

de hacer una v ida  mejor y "moyresarl*. 



LA  IMAGEN DE S I  MISMOS COMO BANDA: 

En un aaartado anter io r  describimos que l o s  sujetos entrevista-- 

dos se  muestran conformes con l o  que son, aunque reconocen l a s  priva- 

ciones y desventajas que e l l o  renresenta. La imagen que t ienen de s i -  

inisnos es l a  de ser'bandal'; lois entrevistados se adhieren a l a  catego 

r i a  rdblicamente reconocida coino chavos banda. Y además, valoran 'oosi 

tivamente a l  grupo denominado I1bandalt. 

- 
- 

Un hecho s i g n i f i c a t i v o  es que para e l l o s ,  l a  ex i s tenc ia  de l a s  - 
bandas no es a lgo  nuevo, porque l a  coex is tenc ia  d e l  qruno de amigos - 
t i en e  mucho tiempo. Sin embargo, e l  cambio rad ica  err que ahora son r e  

conocidos con un nombre e spec í f i c o ,  113A.M131NOS1t, por ot ros  grunos de - 
l a  colonia,. 

- 

En qeneral, l a  imagen de s i  m imos  cono banda es valorada pos i t i  

vamente, aunque reconocen que dentro de l a  banda se dan los rasgos -- 
Ilneqativosll que se  l e s  imnutan a todas l a s  bandas. De esta  situación- 

contradic to&ia  t ratan de elaborar una imasen coherente de s i  mismos,- 

minimisando o neyando l o s  rasgos socialmente considerados neyativos - 
que hay en e l  propio grupo y desola,zando l a s  "culpast1 a l o s  grupos ex 

- 

- 
tragos. 

A continuación describinos alyunzls creencias que i lus t ran  l a  no- 

c i ón  que t ienen de s i  mislaos l o s  llBAMBINOS1t. 

Ellos saSen que son v i s t o s  núblicamente corno Itvagosí! , lV i c iosos t t  

y IIraterosIl; l o  cual los encuadra dentro de l a  cakegoria d e l  "delin-- 

cuente juvenil1*.  

SoalrVagosll a veces; pus' cuar,do no trabajamos s í ,  pero cas i  -- 
siennre buscaxos camellearle en l o  que sea 'I, It algunos s i  son re-pin 

ches güevones, pero nosotros ne1 I t ,  I t  es que a veces no hay chamba y- 

no ia nasanos nomás en e i  catorreo 11. 

- 

No se  consideran qroyadictos porque no son adic tos  a la marigua- 

na, e l  t i n e r  o a l  cemento. Bo obstante que algunos de e l l o s  han proba - 



do de esas droTas. Sólo l a s  baridas que consumen regularmente ese t i p o  

de grogas son l o s  de f in idos  conlo "droyosfl. Pero e l l o s ,  l o s  Y3AhP1FT0S',1 

aunque consumen abundante a lcohol  y tabaco, no se conciben a s i  mis-- 

mos como droqtdictos,  E l  consunlo ocasional de l a s  consideradas drogas, 

no los de f ine  como t a l e s ,  según piensan e l l o s .  A l  a lcohol  o a l  tabaco 

no los consideran como drogas; llsomos borrachos pero no ra te ros  n i  ma - 
riguanosV1; o t ras  bandas "s í  sori de puros drogos, pero nosotros riel" , 
')pus( es que s i  no chupas cómo t e  d i v i e r t es " .  

Taninoco se consideran ra te ros ,  aunque confesaron que alsunas ve- 

ces han atracado; "pero fue  noriás nal pomo1', "talonearnos una moneda - 
de ve z  en cuando", "una vez  noa robamos una t e l e  que estaba en un ca- 

rro, pero es que estaba ab ie r ta  l a  Duerta y n i  modo de de j a r l a ,  que - 
no l a  llevamost1. 

Reconocen que son asres ivos  y v i o l en tos ;  *Iporqqe n i  modo de de-- 

j a r se ;  o apañas o t e  apañanv1, "si t e  dejas, se  pasan de lanza conti-- 

g o r c ,  "yo t r a i g o  m i  navaja norque tengo que defenderme", "es que a s í  - 
es ésto". 

Saben que nertenecer a l a  banda es una forma de ser  reconocidos, 

temidos y respetados; "si t e  ven s o l o ,  va l e s  madre, pero con l a  banda 

t e  l a  pelanf1, Itla banda es l a  :Ley1*, "la banda l e  hace e l  paro a cual- 

quiera que t r a í  bronca con a l g i n  buey1*, " l a  banda es eso, pa' estar - 
unidos ¿no?". 

Reconocen que e l  pertenecer a l a  banda es una forma de adquirir- 

noder a t r avés  de l a  intimidación. Y esto  es valorado positivamente - 
Q o r  todos l o s  miembros d e l  yrupo. 

A pesar de és to ,  se cons iderm " in fer iores1 '  por l as  desventajas- 

de su posiciÓ9 soc i a l .  Por ejeinnlo, saben que son ob je to  de la. repre- 

s ión  po l i c i a ca  n o r  un t r a t o  d i f e r en t e  resnecto de ellos en esFecia1,- 

porque l a s  redadas son sólo contra e l l o s ;  "yo un d ía  v i  que unos estu - 
diantes se l l evaron  un camión y l a  n o l i c í a  n i  madres que l e s  h i zo  na- 

da; pero que t a l  s i  hubiera s ido  l a  banda", flnornás porque uno v i s t e  - 



acá chidamente, l a  gente se t e  queda mirando como apestadot1, "a veces 

l o s  ainches Do l i s  t e  apañan noniás porque estás parado en l a  esquina;- 

quieren que nos identif iquemos, ver0 cual, nosotros de donde sacamos- 

c r  e denc i a l  e s I*. 

Piensan que estudiar es ventajoso, 3orque además de adquir i r  -- 
o r e s t i g i o  y reconocimiento "se p ~ e d e  progresartt. Sin embargo, e l l o s  - 
no se interesan por sec.;uir estudiando. 

Además, aunque se saben !?desmadrosostl, " l a  banda es Da9 eso, pa' 

cotorrear",  y que n o r  eso l a  gente l o s  ve mal por su forma de ser ,  no 

l e s  in te resa  cambiar; flpust cada quien su naraiso 



LA VIOLEPJZIA DE LA 3ANDA: 

S i  consideramos l a  v i o l enc i a  como l a  conducta asres iva  que i m @ l i  - 
ca e l  uso de l a  fuerza  f í s i c a  vara causar daño, r e a l  o simbólico, a - 
un individuo; podemos dec i r  que l o s  "BAMPIINOS" son v i o l en tos  como --- 
cualquier banda. 

Las formas de v i o l enc i a  son más que una act i tud o conducta indi- 

v idua l ;  expresan un código normativo y va l o ra t i vo  que permite l a  cornu - 
nicac ión intragruDal y entre grupos taiabién. Aquí Dodemos hablar de - 
l a  v i o l enc i a  de l o s  YB&MBINOS'>, que es además, l a  v i o l enc i a  de l a s  -- 
bandas. 

La v i o l enc i a  de l a .  banda se rnanifiests en todos l o s  asnectos de- 

su comportamiento; tanto en e l  plano de l a s  acti6udes como en e l  de - 
l a  conducta expresiva. 

Los chavos banda, son hos t i l e s ,  rudos, a q e s i v o s ;  su ob j e t i vo  es- 

escandalizar con sus poses de desdén, de rechazo, de desprecio contra. 

Bodo i o  que no sea su grupo. 

E l  chavo banda dentro de su grupo representa un papel que todos- 

entienden; l a  expresi6n de Trenotencia y autoridad que todos recono-- 

cen. 

3n conjunto, e l  grupo renresenta e l  mismo papel f r en t e  a o tros  - 
gruwos; l a  toma de l a  c a l l e ,  la ayropiación de un espacio público co- 

mo su t e r r i t o r i o ,  l a  intimidación d e l  grupo contra los viandantes; ex 

mesan e l  Doder que l a  banda ha adquirido, grac ias  a su modo, de ser  - 
agr e s i v o  s. 

- 

Dentro d e l  grulso, prevalecen l a s  re lac iones  de cornnetencia. Cual 

quier acontecimiento se conv ier te  el? acción s o c i a l  competitiva, l a  -- 
cual niuchas veces der i va  en enfrentamientos f í s i c o s  cuerpo a cuerpo. 

- 

Las r iñas  dentro d e l  %rutxi son también de o t r a  índo le ;  se  lirni-- 

tan en ocasiones a enfrentat2ientos verba les ,  con g r i t o s  e insul tos ,  - 
Der0 s i n  l l e g a r  a l a  agresión f í s i c a .  



Las agresiones verba les  son una forma de comunicación dentro de- 

l a  banda. E l  lenguaje de l a  banda, a s í  como e l  tono y e l  volumen de - 
l a s  nalabras, l o  constituye un acervo de f r aces  que nretenden denotar 

ob je t i v idad  aqres iva ;  por  eso es frecuente e l  uso de un lenguaje so-- 

cialmente considerado I1obseno1*; "votate a l a  verga", l l a l  ch i l e " ,  We- 

t e  a l a  chingada", e tc .  -4 es te  lengaaje de l a  banda se l e  atribuye u- 

na connotación agres iva ,  y a s í  es cono lo. ugla l a  banda. 

Entre l o s  cha,vos banda es comh observar l a s  discusiones a gri-- 

t o s ;  son una forma de pelear con l a s  nalabras. 

31 uso de un l e n p a j e  oroi3io l o s  ubica dentro de un c i r cu l o  cul- 

t u r a l  cerrado. Es una forma más de expresar su rechazo, su d ispos ic i -  

ón continua a ayredir.  De este  modo, con su lenguaje dicen aquello -- 
que nretender s e r ;  un grupo cerrado de d i f í c i l  acceso, y con c la ras  - 
intensiones de agred ir  a quienes l e s  son ajenos. 

Ante l a  indefensión material  y l a  pr ivac ión s o c i a l ,  siemme que- 

da para l o s  chavos banda, e l  recurso g ra tu i t o  d e l  desquite y l a  revan 

cha: l a  mentada de madre. Los I1BAM3INOStt, cuando están en plena em--- 

brioguez, es frecuente escuchairlos Z r i t a r  con voz do l i en t e ;  llchinguen 

a su madre todost1. 

- 

E l  atuendo extravante de l o s  chavos banda, t i en e  l a  f ina l idad  de 

agred i r  visualmente. Saben de alguna forma que su apariencia expresa- 

y provoca rechazo a l  mostrarse de una manera l lgroserafl,  que a l  igual- 

que sus palabras, s inbo l i zan l o  lfobsenoll. 

Hay o t ras  formas de vio1e:ncia que mevalecen en lcr. v ida  de l a s  4 

bandas. Las broncas co l e c t i vas  entre bandas es l a  más evidente. Los - 
enfrentamientos co l e c t i vos  son r iñas  multitudinarias entre qrupos de- 

chavos banda que asisterr por 1 3  general a alguna f i e s t a  c a l l e j e r a .  -- 
Suelen u t i l i z a r s e  en esos enfrentaaientos: piefiras, v a r i l l a s ,  palos,- 

cadenas, navajas y en ocasiones p is to las .  Es frecuente que resu l t en  - 
heridos los cDntrincantes. 

m t r e  l o s  1 1 3 ~ ~ ~ 3 ~ ~ ~ S 1 t ,  e l  flmosco" y e l  **pelón11 suelen cargar pis-  



t o l a ,  l o  cual los dota de un c i e r t o  Doder y un signo de va lent ía .  

Lo &s común s i n  embargo, son l a s  broncas co l e c t i vas  con cade--- 

nas, Dalos y niedres. Es&& s i tuac ión cambió en l a  c a l l e  de l o s  93AMBI 

NOS", porque a.1 se r  Davimentada,, l a s  peleas disqinuyeron; norque ya 

no hay rocas pa' madrear a los bueyes I t ,  pero principalmente, porque- 

las patnullas de n o l i c i a  incurs,ionan con mayor f a c i l i d a d  en l a  c a l l e .  

Un hecho s i gn i g i c a t i v o  es que l a s  r iñas  intragrupales,  no consti  

tuyen un rompimient6 entre los miembros contendientes, sino que los - 
p l e i t o s  s i r v en  para d e f i n i r  e l  lucar de cada miembro en l a  estructura 

d e l  gruuo. E l  grupo cuida que 1.a v i o l enc i a  intrasrupal no Dase de c i -  

e r t o  margen. Es una v i o l enc i a  niedida. 

- 

- 

No a s í  l a  v i o l enc i a  nara con los  o t ros  qrupos. En l a s  broncas co 

l e c t i v a s ,  no se  miden l a s  consecuencias; e l  ob j e t i vo  es destru ir  a l  - 
contrincante. Fn es te  t i p o  de v i o l enc i a  son comunes l a s  niuertes de a l  

<unos jóvenes. 

- 

- 

A l o s  ftBAI:TBINOS1l l e s  adjudicaron l a  muerte de un jóven de o t ra  - 
banda en 1984, cuando tuv ieron una bronca co l ec t i va .  E l  jÓven resu l tó  

muerto de un balazo, nero los 11RAIfl'31NOS no se consideran culnables -- 
Torque entonces ninquno t en ía  n is to la .  "meron sus Fropios cuates l o s  

que se  l o  quemaron. Nos balaceiron a nosotros, nero l e  dieron a su -- 
valedorf1. 

Eh o t r a  ocasión, en une noche que se emborrachaban en l a  sanae,- 
los 1*HAIVIE31NOSv1 fueron balaceados D o r  un coche que pasó a toda ve l oc i -  

dad nor l a  c a l l e ,  Nadie resu l t6  herido entonces. 

Tres de e l l o s  han s ido  s i n  embargo heridos de ba la  en ocasiones- 

de broncas; s i n  que n o r  e l l o  intenten cambiar de vida. 

En 1985,  e l  "Chuecotv amaneció un domingo, a t r e s  c a l l e s  de l a  es 

quina de los 11SA%F31NOS11, degollado y con un balazo en e l  cuerpo. No - 
se  supo quién 10 asesinó. 

- 

Durante e l  transcursib de es ta  invest isac ión,  fue asesinado de un 

ba lezo ,  e l  lvpelÓnll; el l'BAMBINOtl más aqresivo y hab i l  para pelear. 



LAS DROGAS Y EL "ATRACO" EN LA BANDA: 

Uno de l o s  rasgos que caracter i zan l a  i d en t i f i c a c i ón  intergrupal, 

es l a  ad icc ión a l  t i p o  de drosas que se consumen en cada banda. 

Las drogas que más se consumen entre l a s  bandas son: l a  marigua- 

na, l o s  so lventes  indust r ia l es ,  e l  cemento, e l  a lcohol  y e l  tabaco. 

Según e l  t i n o  de drogas que se consuman en l o s  grupos, es  como - 
se  def inen entre l o s  grupos. Grupos de l*drogos" son aquellos que con- 

sumen de l a s  t r e s  primeras drogas que mencionamos. Es importante seña - 
l a r  que en genera l ,  se  consideran como drogas, s ó l o  aquel las que en-- 

trañan alguna prohibición para su d is t r ibuc ión;  no a s í  e l  a lcohol  y - 
e l  tabaco que se  vende en todas Dartes. 

Del gruTso de 11BAiiP31NOSf1 entrevistados, s e i s  de e l l o s  confesaron- 

haber probado alTuna vez  l a s  que consideran drogas; es dec i r ,  marigua - 
na, o so lventes  industr ia les .  

Pero en general,  e l  gruno no se de f ine  como adic to  a l a s  drogas; 

aunque consunan abundante a lcohol  y tabaco. 

Estos productos se consumen regularmente, y l a  forma de conde--- 

gu i r l o s  es cooperando entre todos, o en ocasiones, lltaloneando unas - 
monedasf1 con l o s  travlseuntes de l a  c a l l e .  

E l  f tatracof l  es una de l a s  formas mediante l a s  cuales l o s  chavos- 

banda obtienen dinero. Y es tá  lntimamente l i gado  con e l  consumo de -- 
l a s  drogas. Porque de ese modo se obtiene e l  dinero para corcprarlas. 

Los vlBAl"RINOSfl no se  consideran ra te ros ,  porque e l  l latracoll que- 

r e a l i z an  en esDorádicas ocasiones, no  l o  conciben como un robo. 



L A  ORGAKILACION D3 GRUPO DE LA BANDA: 

E l  t i p o  de gruDo que formam l a  banda de l o s  l l B ~ I N O S . l t ,  es de ca 

r j c t e r  primario e informal;  es dechr, es un grupo constituido *)or ami 

-;os y vecinos de l a  c a l l e ,  y cuyo ob j e t i vo  primordial es e l  de esta-- 

b l e ce r  re lac iones  a f  e c t i vas ,  en donde l a  convivencia c o l e c t i v a  es la- 

nr inc ina l  ac t i v idad  a r e a l i z a r .  

- 
- 

Los f13AhT31NOSt1 en tanto gruoo organizado, no  cuentan con un U-- 

der e xD l í c i t o ;  Ifno nos gobernarnos con un machín como otros bueyesg1. - 
Sin embargo, dependiendo de l a s  act iv idades  grupales que r ea l i c en ,  e- 

x i s t en  c i e r t o s  elementos de l a  banda que destacan por  sus habil idades 

y los cuales son estimados nositivamente por e l  grupo. 

Las situaciones nrácticas que denotan alyÚn t i p o  de l iderazgo ,  - 
son l a s  s i m i e n t e s  : 

Jugar f u t bo l ;  en esta act iv idad es e l  tlabuelotl e l  que sobresale- 

de l o s  demás y es reconocido por e l l o .  

Para v e l ea r ;  es e l  llnelÓntf e l  que destaca Dor su temeridad y va- 

l en t í a  que todos l e  reconocen. Psta es l a  ca rac t e r í s t i ca  más valorada 

nor l a  banda. "No abrirse",  se r  v a l i en t e  y ayres ivo ,  es un requis i to-  

para pertenecer a l a  banda. R1 es te  asnecto, es e l  flpelÓnfl e l  que más 

sobresale. En situaciones de broncas co l e c t i vas ,  es 61 quién está a l -  

f r ente .  

Ba i l a r  mejor que l o s  o t ros ,  es o t ra  forma de mostrar l a s  hab i l i -  

dades personales. También se  destaca aquel que aguanta ni& tiempo be- 

biend.0 a lcohol  y emborrachándose; es una forqa de mostrar v i r i l i d a d .  

Hacerse e l  grac ioso  es una forma más de ser  alguien en e l  grupo, 

sat i r i zando y haciendo burla de l o s  otros. 

En términos qenerales, l a s  anter iores  son l a s  pr inc ina les  a c t i v i  

dades clue r e a l i z a  e l  -;rupo y en l a s  cuales se presenta l a  opnrtunidad 

vara que cada elemento d e l  gruPo sobresal_qa y sea reconocido y va lo ra  

- 

- 



do aositivamente. 

La organización d e l  grupo,, p o s i b i l i t a  a l a  v e z ;  l a  convivencia y 

l a  comnetencia. Aspectos en apariencia opuestos que se mezclan en la- 

v i da  ord inar ia  de l a s  bandas. 

A pesar de no e x i s t i r  una organización ex-o l íc i ta  entre l o s  "BAM- 

SINOS1', e l  gru-oo reconoce irnplícitaqrente normas y va lo res  que delimi- 

tan una f o r m a  de ser  Dropia. 

Aunque según e l l o s  "cada quién hace l o  que quiere", en e l  grupo- 

ex is ten pautas que deterrninan l a  inserc ión a l a  banda. &ién no r e a l i  

c e  l a s  act iv idades  que describimos antes, def init ivamente no es consi 

derado miembro d e l  grupo, o en su de fecto ,  es valorado negativamente. 

Entre losflBAMBINOY1l,  es el- llsidavl e l  naria d e l  grupo. Porqye no- 

destaca en ninquna de l a s  activadades que confieren pres t i g io .  E l  mo- 

t e  de l ls idaf l  der i va  de l a  idea  que e l  grupo se hace de él; que es un- 

l*maricón~~. 

- 
- 

c 

La Única orqanización formal dentro d e l  grupo, son l o s  equipos - 
de f u tbo l  que t ienen i n s c r i t o s  en una l i g a  y l a  cual l e s  permite ju-- 

gar todos l o s  domingos. Los equ.ipos que forman son de dos categorias- 

según l a  edad; uno es de mayores de 1 8  aEos, y o t ro  de menores de esa 

edad. 

E1 f u t bo l  es un aspecto de l a  v ida  de l o s  flBAIIISINOS1l muy impor-- 

tante.  Para algunos, s i g n i f i c a  l a  pos ib i l idad  de mantenerse alejados- 

de l a s  borracheras constantes; Dara otros  es l a  & ica  uos ib i l idad de- 

d i ve rs ión  dominical. La act i tud de e l  llchamoyll a l  respecto es elocuen 

t e ;  "no nus' cuando no jugamos como que me f a l t a  a lgo ,  yo toda l a  se- 

mana l e  camello duro, y nom& espero e l  doaingo pa' jugar, y luego es 

t o s  cabrones que no sacan Fart ido ;  mecai que me s iento  mal". 
- 



LOS MEDIOS DE COMUNICACION: 

Ante l a  f a l t a  de medios r e c r ea t i vos ,  l o s  medios de comunicación- 

s e  convierten en l o s  pr inc ipa les  medios de diversión. 

La t e l e v i s i ó n  y e l  rad io  son l o s  medios con l o s  que mayor contac 

t o  t i enen l o s  llBAIVLBINOS1l. En inenor medida, l a s  r e v i s t a s  y e l  c ine  tarn 

b i én  son importantes. 

- 
- 

En l a  t e l e v i s i ó n  suelen v e r  los programas considerados para jÓve - 
nes; cómicos, musicales, de cortcursos de ba i l e ,  etc. 

En e l  rad io  suelen escuchar l as  estaciones que transmiten música 

extranjera ;  l'pus' es que es  música chidall, "me nasa l a  m6sica moder-- 

na", "es l a  que se puede ba i l a r  chido'*. 

E l  consumo de música %odernaf1 considerada para lljÓvenesll, es co - 
mÚn dentro de l a  banda. 3asi siempre traen consigo una grabadora. 

De l a s  r e v i s t a s  suelen imi.tar los atuendos de l o s  grupos musica- 

l e s  de rock que ven a l l í :  tfuorcpe se ven acá chidos". 

A l  c ine  van poco, pero en ocasiDnes as i s ten  en grupos de t r e s  o- 

cuatro. No suelen i r  en grupo numeroso; y no t ienen nreferencia por - 
ningún t i p o  de pe l ícu las .  



"LA TOCADA" : FORMA COLECTIVA DS DIVERSION. 

Con motivo de alguna f i e s t a  par t i cu lar ,  o simplemente cErrando - 
e l  acceso a una c a l l e ,  y mediante l a  u t i l i z a c i ó n  de un aparato de so- 

nido con grandes bocinas; se  r e a l i z an  l a s  lttocadaslt o f i e s t a s  c o l e c t i  

vas en l a  c a l l e .  De es ta  forma, se constituye e l  escenario propio de- 

l a s  bandas. 

- 

Las lttocadaslt se  r e a l i z an  nor l o  general l o s  sábados o los domin 

gos, aunque entre l o s  días  de :La semana no f a l t a  ocasión para rea l i - -  

zar la .  

- 

Se l l e v an  a cabo exclusivamente durante l a  noche, y l a s  bandas - 
de jóvenes acuden a e l l a s  si<qwLendo e l  estruendoso volumen de l a  mÚsi 

ca que se escucha a mucha d is tanc ia  d e l  lugar de donde se está  emi--- 

tiendo. Lo que constituye l a  inv i t ac i ón  c o l e c t i v a  a l  s i t i o  donde di-- 

rectamente n i n q n a  banda ha sitio llamada directamente. 

- 

La lttocadatl es e l  nunto de reunión de var ias  bandas; espacio en- 

e l  que se nueden r e a l i z a r  todas aquellas act iv idades  caracter ís t icas-  

de l a s  bandas. Las 

dades que en otras  

drogarse, pe lear  y 

5n una f i e s t a  

lltocadasll p o s i b i l i t an  l a  r e a l i z a c i ón  de l a s  a c t i v i  

c ipcunst anc i a s  represent a r i a2  algún ye l i7gro ; corno- 

se r  detenidos por l a  po l i c í a .  

c o l e c t i v a  en l a  c a l l e ,  e l  pe l i g ro  de redada es -- 

- 

prácticamente imposible, porque no se nodrfa detener a toda una muche 

dumbre reunida en l a  c a l l e  para ba i l a r .  
- 

E l  número de jóvenes que se reunen en una %ocadatt v a r í a  de a--- 

cuerdo a l a  música que se es té  difundiendo. Es común que se difunda - 
música de t r e s  t inos :  I t t í b i r i t t  o t r op i c a l ,  música disco y rock. Este 

Último t i Q o  de rnÚsida es l a  que atrae  más jóvenes.. 

En Elbyunas f i e s t a s  part icu lares ,  cuando se contrata algún apara- 

t o  de sonido, se l e  nide a és te  que no nonga o difunda rock, Bara e v i  

t a r  l a  l l egada de l a s  bandas de Voquerst t ,  que se supone que son los- 

más lldrocosll y v io l entos .  

- 



Es común que en las%ocada.stv quien ameniza por e l  micrófono l a  - 
f i e s t a ,  dedique V o l a s "  a l a s  bandas que se encuentran reunidas en e- 

se  s i t i o .  

Las "tocadast' son l a  pr inc ipa l  forma c o l e c t i v a  de d ivers ión de - 
l o s  chavos banda. 3s e l  esgacio l i b r e  donde pueden drogarse, ba i la r , -  

emborracharse, mostnar sus atuendos extravagantes , ttlip;ar morras", y- 

muy frecuentemente, saldar a l y n a  cuenta uendiente con algún r i v a l ,  - 
generándose de es te  modo l a s  broncas co l ec t i vas .  

Las "tocadas1' son también una forma de adquirir  p r es t i g i o  para - 
aquel que l a s  organiza. Una f i e s t a  llchidalt es aquel la que contrata un 

buen sonido, que dura mucho tiempo, y se toque básicamente rock. 

Las "tocadastf que se reali.zaron en e l  t e r r i t o r i o  de los ltBAY!BI-- 

NOSt1, durante e l  veriodo en que se  r e a l i z ó  e l  t rabajo  de campo, no -- 
concluyeron en broncas co l ec t i vas .  

E l  comnortamiento de l a  banda es d i f e r en t e  según l a  Vocadatl  se 

r e a l i c e  dentro d e l  propio t e r r i t o r i o  o fuera de él. Cuando es en e l  - 
propio t e r r i t o r i o ,  l o s  elementos de l a  banda andan dispersos entre l a  

muchedumbre; pero cuando salen a o t r o  s i t i o  a buscar l a  lltocadatl, per - 
manecen cas i  siempre juntos, s i n  disnersarse por s i  hay bronca. 



LAS REDADAS: REPRESION CONTRA LAS BANDAS. 

Un problema d i r e c t o  y constante con e l  que se  enfrentan l a s  ban- 

das, es l a  repres ión po l i c i a ca  v í a  l a s  redadas. 

Los chavos banda son frecuentemente aprehendidos por e l  s o l o  he- 

cho de estar  parados en l a  esquina de l a  c a l l e ,  por  no t r a e r  creden-- 

c i a 1  de i d en t i f i c a c i ón ,  por  emborracharse o jugar en l a  v í a  d b l i c a .  

Las redadas son una forma de extorsión de l a s  patru l las  de po l i -  

c ía .  Cuando alguien es detenido l e  roban l o  que Forte de v a l o r ,  y s i -  

no t r a e  nada, l o  golgean y l o  l l e v an  detenido; Itson re-sandallas los-  

p o l i s ,  cuando t e  agarran t e  apañan gacho y dicen que eres  un delin--- 

cuente o que t raes  yerba". 

Casi todos l o s  11BANlt31NOS1t han tenido l a  empeenc ia  de ser  deteni - 
dos en alyuna redada en l a  colonia. 

E l  grupo es acosado constantemente l o s  sábados y l o s  domingos, - 
cuando se reunen a emborracharse en l a  c a l l e .  

También, cuando en 1984 se l e s  adjudicaba l a  muerte de un chavo- 

banda de o k r o  grupo, a su c a l l e  l legaban constantemente l o s  *lagenteslq 

en busca de e l l o s .  En aquella ocasión, l a  mayoría se ausentó de l a  co - 
l on ia  p o r  un tiempo. Muchos de e l l o s  se  re fug iaron en un pueblo de -- 
M i  c h o ac an. 

E l  acoso terminó cuando e:L padre de uno de l o s  llBAMBINOSit diÓ d i  - 
nero a l o s  llagentesi* para que ya no l o s  siguieran buscando n i  moles-- 

t ando. 

La repres ión po l i c i a ca  v í a  l a s  redadas es l a  v i o l enc i a  d i r e c ta  - 
e j e r c ida  contra l a s  bandas'; cuando l o s  chavos banda son detenidos por 

l o s  y o l i c i a s  son golpeados con macanas y p i s t o l as ,  jalados de l o s  ca- 

b e l l o s  y pateados. 

Cuando alguien es detenido, los otros  miembros de l a  banda no i n  - 
terv ienen;  ltsi t e  metes, a t i  -también t e  l l e v a  l a  chingadaII. Pref ie--  

r en  esperar y luego i r  a pagar l a  multa para que suelten a l  detenido. 



Los chavos banda s e  saben ob j e t o  r ep res i ón  por  su s imple aparien - 
c i a ;  "piensan que's uno de l incuente  por  v e s t i rnos  así " .  

Otra s i t uac i ón  de t r a t o  d i f e r e n t e  l a  pe r c ib i e ron  durante l a  rea- 

l i z a c i ó n  d e l  mundial de f u tbo l .  Gomo v i v e n  ce r ca  de un es tad i o  de f u t  - 
b o l ,  antes  de que comenzara e l  juego, por l a s  c a l l e s  había muchas pa- 

t r u l l a s  rondando s i n  que h i c i e r a  nada cont ra  l o s  l lgr ingosl l  ( ex t ran je -  

r o s )  que f u e r a  d e l  e s tad i o  y por l a s  c a l l e s  s e  emborrachaban. '*ESOS - 
cu l e ros  s í ,  pero que t a l  cuando nosotros  tomamos unas che las  en l a  ca  - 
lie, sobre de uno luego  luego ,  apoco nomás porque son gr ingos" .  



INTERFRETACION DE LOS DATOS 

A na r t i r  de l a  información reco lectada sobre l a s  ca rac t e r í s t i cas  

más sobresal ientes d e l  sistema de com7ortamiento de los ll'SAMBINOS1l -- 
(en adelante nos referimos a e l l o s  con l a  categor ia  general de chavos 

banda), creemos haber dado un xmnorama general de l o  que es su proce- 

so de v i da  ord inar io :  l o  que hacen, dicen y piensan. 

Como ya di j imos en e l  marc:o t e ó r i c o ,  pretendemos in te rpre tar  la- 

información obtenida en términos de l a  t e o r í a  de l a  Bepresentación -- 
Soc ia l ;  con l o  cual queremos destacar e l  proceso de construcción so-- 

c i a 1  de l o  r e a l  en l o s  chavos banda. 

De e s t e  modo, enfatizamos l a  importancia de l a s  estructuras cog- 

n i t i v a s  en l a  exnl icac ión d e l  comportamiento s o c i a l  manif iesto de los 

individuos. A l  plantearnos como ob j e t i vo  indagar l a  estructura cogni- 

t i v a  de l o s  chavos banda, pretendemos anal i zar  l a  modalidad particu-- 

l a r  de conocimiento s o c i a l  que l os  conforma y de f ine  como un'gnupo so - 
c i a 1  espec i f i co .  

A l  proceder de esta  manera, tenemos en cuenta que en una socie-- 

dad jerarquizada en c lases  soc i a l e s ,  ex i s t e  una d is t r ibuc ión s o c i a l  - 
d e l  conocimiento en l o s  d i f  ereintes grupos soc ia les .  Es dec i r ,  pasti-- 

mos d e l  heoho de que l a  posici6n de un individuo o wi grupo en e l  s i s  - 
tema de re lac iones  soc i a l e s ,  e,s f a c t o r  determinante en e l  modo de con - 
ceb i r  e l  nundo que l o s  rodea y a s i  mismos. 

Con l a  t e o r í a  de l a  Representación Soc i a l ,  en l a  in te r j r e tac ión-  

de l o s  datos tenemos en cuenta como punto cent ra l ,  e l  modo en que los 

chavos banda t ienen acaeso a l  conocimiento de l a  rea l idad  soc ia l .  

De e s t e  modo, e l  aná l i s i s  de l a  información obtenida se  r ea l i z a -  

rá en t r e s  dimensiones dmferentes pero íntimamente relacionadas; l a  - 
primera se  r e f i e r e  a l a s  condiciones soc i a l e s  que delimitan e l  acceso 

a una rea l idad  s o c i a l  e spec í f i ca  y determinan l a  asimilación de un -- 
t i n o  de información par t i cu lar ;  l a  sesunda, atañe a l  estudio d e l  t ipo-  



de información obtenida por los chavos banda, l o  que const i tuye  pro-- 

piamente e l  contenido de su conocimiento; y nor Últ imo,  analizaremos- 

l a  forma en que funciona ese contenido de conocimiento, su dinámica - 
como sistema de in te rpre tac ión .  



PRINCIPALES FUENTSS DE INPORMACION DE LOS CHAVOS BANDA: 

La Representación Soc i a l  es antes que nada, representación de a l  - 
go;  ob je tos ,  personas o acontecimientos. A l o  que e l  contenido de la- 

renresentación alude a un conjunto de informaciones que son percibi-  

das a manera de 8atos. Sin embargo, estos datos no son una reproduc-- 

ciÓn o un r e f l e j o  mecánico de 1.0 percibido. La Reoresentación Social- 

se  dist ingue nor su ca l idad de elaboración part icu lar  de un suje to  o- 
un grupo a pa r t i r  de una situac:iÓn s o c i a l  espec í f i ca .  %Sto s i gn i f i ca -  

que l a  percepción de l a  rea l idad  no es i , p a l  para todos l o s  indivi--- 

duos n i  vara todos l o s  grupos. 

Sste hecho básico, evidencia l a  condición fundamental d e l  ser  so - 
c i a 1  d e l  hombre; sus modalidades de interacc ión s o c i a l ;  su posición - 
s o c i a l  en un grupo, y como t a l ,  e l  lugar que ocupa en e l  sistema de - 
re lac iones  soc ia l es .  

Estas cuestiones preliminares nos l l e van  a considerar l a  impor-- 

tanc ia  d e l  contexto s o c i a l  en e l  cual debe ubicarse e l  contenido de - 
conocimiento de un suje to  O un grupo; conocimiento determinado histó-  

r i c a ,  econjmica, F o l í t i c a  y cu:i.turalmente. 

Por eso es imoortante d i scern i r  y anal i zar  l a  s i tuac ión s o c i a l  - 
de l o s  chavos banda; sus condiciones ob je t i vas  y materiales de vida.- 

Fllosnos nermitirá en primer lugar,  saber quienes son l o s  chavos ban- 

da, cuales son sus modalidades de interacc ión s o c i a l ,  y cuales son -- 
l a s  f o r m a s  i deo lóg i cas  dominantes que imperan eri e l  modo de entender- 

su r ea l i dad  soc i a l .  

La oos ic ión s o c i a l  de l o s  chavos band@ es importante para. e l  an& - 
l i s i s  de su conducta, porque nos permite d i scern i r  l o  que aquí hernos- 

denominado; sus pr inc ipa les  fuentes de información; es dec i r ,  l a s  con - 
dic iones  soc i a l e s  que delimitELn l a  información de su conocimiento so- 

c i a l .  



En e l  caso que nos ocupa, hemos podido observar que l a s  Drincipa - 
l e s  fuentes de información de l o s  chavos banda son: un modelo es-oeci- 

f i c o  de fan i i l i a ;  una r e l ac i ón  Tiarticular con l a  escuela como institrii- 

c i ón ;  los medios de información masiva; y l a  c a l l e  como pr inc ipa l  me- 

d io  de interacc ión soc i a l .  

Respecto de cada una de estas instancias l o s  chavos banda asimi- 

lan un t i p o  de información espec í f i ca .  Trataremos a continuación de- 

desc r ib i r  esa información a p a r t i r  de l os  datos que hemos recolectado 

y descr i to  en e l  cap í tu lo  anter ior .  



LA P A M I L I A  COMO ORGANIZACION NORMATIVA: 

La estructura s oa i a l  de toda sociedad cuenta coil una. organiza--- 

c i ón  que regula  l o s  cornpotamien.tos socialmente s i g n i f i c a t i v o s ,  y que- 

t i en e  l a  función de t ransmit i r ,  reproducir y l eg i t imar  l a s  nrácticas- 

y conocimientos establecidos d e l  sistema soc i a l .  La soc i a l i z ac i ón  es- 

e l  mecanismo por  medio d e l  cual. s e  l l e v a  a cabo es te  proceso. 

I 

Además, l a  organización s o c i a l  es un sistema jerarquizado que de - 
termina grados d i s t i n t o s  de aproximación a l a  rea l idad.  Por esta  ra-- 

zÓn es importante ana l i zar  la forma espec í f i ca  d e l  proceso de s o c i a l i  - 
zación en los d i s t in tos  grupos soc ia l es .  

En e l  caso que nos ocupa cte los chavos banda, r e su l t a  de c ap i t a l  

importancia estudiar l a  r e l a c i ón  que establece con l a  ins t i tuc i ón  fa- 

rn i  l i a r  . 
S i  b i en  es c i e r t o  que l a  mayor parte de l a  v i da  de los chavos -- 

banda transcurre en l a  c a l l e ,  no  por e l l o  l a  f am i l i a  como ins t i tuc i ón  

ob j e t i v a  de ja  de tener importancia para e l l o s .  De alguna forma, todos 

13s chavos banda estudiados en es te  t rabajo ,  han tenido y tienen l a  - 
experiencia de v i v i r  en una fami l i a .  Lo importante en es te  caso es e l  

hecho de que l a  f a m i l i a  de los chavos banda no est&iestructurada con- 

forme e l  modelo i d e a l  de l a  f am i l i a  conyugal. Debemos de tener en -- 
cuenta que e l  de los chavos banda, es e l  modelo de una f am i l i a  p a r t i -  

cularmente d i s t i n t a ,  a l a  que podemos llamar aquí, f am i l i a  proleta--- 

r i a ;  cuyas ca rac t e r í s t i cas  generales son: escasez de recursos económi - 
cos, elevado número de miembros, ausencia de alguna f i gura  oaterna, - 
etc .  

Eh estas circunstancias l a  f am i l i a  p ro l e ta r i a  es una unidad so-- 

c i a 1  que se v e  impos ib i l i tada para sa t i s f ace r  l a s  necesidades básicas 

de sus miembros, como son: alimentación, educación, salud, vivienda,- 

recreac ión,  protección y seguridad. Por es ta  razón, l a  soc ia l i zac ión-  

que se l l e v a  a cabo en l a  f a m i l i a  p ro l e ta r i a  r e v i s t a  una modalidad -- 



espec í f i ca .  
Esta es l o  que nos in te resa  destacar en es te  punto; los chavos - 

banda provienen de una f ami l i a  F ro l e ta r i a ,  razón por l a  cual no es de 

sorprender que l a  pro l i f erac ión.  masiva de bandas juveni les  se de en - 
l a s  co lonias  nonulases, lugar geográ f i co  donde suelen asentarse los - 

grunos soc i a l e s  de escasos recursos económicos. 

Respalda e$$a afirmación nuestra observación de algunos hechos - 
reg i s t rados  en nuestro t rabajo  de campo. Gomo pudimos ve r ,  todos los- 

chavos banda entrevistados son de bajos recursos ecónómicos, v i ven  en 

una co lon ia  popular, y pertenecen a una f am i l i a  pro l e tar ia .  Estos as- 

pectos íntimamente relacionados demarcan un t i p o  de experiencia que - 
v i v en  los chavos banda; de l a  oua1,la información que obtienen de la- 

f ami l i a  es  fundamental en l a  forma d e  organizar e l  conocimiento de l a  

r ea l i dad  soc i a l .  

Más adelante describiremos e l  t i p o  de información que l o s  chavos 

banda obtienen de su experiencia en l a  f am i l i a  pro le tar ia .  Nos i n t e r e  - 
sa destacar aquí, que l a  f ami l i a  es una importante fuente de informa- 

c ión nara los chavos banda. 



l o s  

LA ESlXELA COMO MEDIO DE SSLECCION SOCIAL: 

En nuestro r e g i s t r o  de datos,  pudimos observar qu havos - 
banda entrev is tados  se carac te r i zan  n o r  on ba jo  n i v e l  de escolar idad.  

F 1  grado promedio de ins t rucc ign  esco lar  es de primaria,  con un solo- 

caso de analfabetismo. Registramos también, algunas opiniones y ac t i -  

tudes en torno a l a  i n s t i t u c i ón  esco l a r ,  respecto  de l a  cual  muestran 

des in te rés  en términos genera les ;  razón por l a  cua l  aducen su deser-- 

ciÓn de esa ins t i tuc i ón .  Otra de l a s  causas F o r  l a s  que dejan l a  es-- 

cue la  son: l a  HLacesidad de incorporarse a l  mercado de t raba j o  o por  - 
que l a  f a m i l i a  no podía segu i r  costeando l a  educación. 

Estos hechos nresu.ponc?rían que l a  escuela t i e n e  poca iciportancia 

para l o s  chavos banda. S in  embargo, l a  opinión que l o s  chavos banda - 
t i enen  de l a  i n s t i t k c i ó n  esco lar  nos l l e v a  a considerar l o  cont rar io .  

Porque m r a  l o s  chavos banda, :La escuela y l a  educación esco lar i zada ,  

continuan siendo e l  mecanismo de presti.t; io y movi l idad s o c i a l ;  "El -- 
que estudia  t i e n e  l a  pos ib i l i dad  de uron;resartV. Ta l  es  l a  cbnsigna -- 
que preva lece  aún en las creenc ias  de l o s  chavos banda. 

Por eso creemos que l a  escuela es también una fuente  de inforrna- 

ciÓn muy importante para l o s  chavos banda. S i  b i en  no como institu--- 

ciÓn dentro de l a  cual  s e  ft i i istruyanlV, s í  como modelo s o c i a l  a t r avés  

d e l  cual  s e  obt iene  p r e s t i g i o  y p o s i b i l i t a  e l  ascenso s o c i a l ;  es de-- 

c i r ,  l a  escuela como un modelo que provee un sistema de creenc ias  que 

l eg i t iman l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l .  

En e s t e  caso, o t r a  v e z  es impor tmte  l a  gos i c i ón  s o c i a l  de l o s  - 
chuvos banda, porque a n a r t i r  de e l l a  podemos d i luc ida r  l a  e s p e c i f i c i  - 
dad de su r e l a c i ó n  con l a  i n s t i t u c i ón  egco lar ;  es d e c i r ,  l a  modalidad 

*>art icu lar  de in t e racc i ón  que establecen resnecto  de l a  escuela. 

Podemos adelantar aquí por  l o  nronto, que esa exper ienc ia  de l o s  

chavos banda resnecto  de l a  escuela es ;  l a  exc lus ión y una consecuen- 

t e  d e f i n i c i ón  s o c i a l  de i n f e r i o r i dad .  Más adelante volveremos sobre - 
e s t e  punto. 



LOS KEDIOS DE COYlUNICACION MASIVA: 

E l  estudio de l a  r e l a c i ón  entre l o s  medios de comunicación rnasi- 

va  y e l  fenómeno de l a s  bandas juveni les ,  r equer i r í a  de un t rabajo  ex - 
haustivo y exclusivo. No obstante, en este  agartado so l o  queremos des - 
tacar  que una parte importante d e l  conocimiento de l o s  chavos banda - 
proviene de l o s  medios masivos de comunicaciÓn, y que estos constitu- 

yen una fuente importante de información para los chavos banda. 

Sin embargo, reducimos nuestra consideración a l  hecho de que en- 

l a  actualidad en una sociedad urbana, prác t i cmente  nadie escapa de - 
l a  in f luenc ia  que t ienen l o s  medios de comunicación como proveedores- 

de una concepción d e l  mundo através de imágenes prest ig iosas ,  ob je tos  

de consumo, como inductores de modas y modelos e s t é t i cos ,  y en gene-- 

r a l ,  como difusores de un sistema ideo lóg ico .  

Nos in te resa  en part icu lar  destacar que es através de l o s  medios 

de comunicación donde se difunde un modelo i d e a l  de juventud n o r  me-- 

d i o  d e l  cual se in tenta  homogeneizar a todos l o s  t*jÓvenestt en base a l  

Único c r i t e r i o  de l a  edad. 

En e l  caso que nos ocupa, pudimos observar que l o s  chavos banda, 

ante l a  f a l t a  de medios recreat iuos  y cul tura les ,  l o s  medios de comu- 

n icac ión se  convierten en l o s  nrincipales medios de diversión. Eh es- 

p e c i a l ,  l a  t e l e v i s i ó n  y e l  r ad i o ,  y en menor medida las  r e v i s t a s  y e l  

c ine  que s i n  embargo, t i enen un importante papel en l a  d i fus ión de i- 

mágenes. 

Más adelante nos re fer i remos a l  t i p o  e spec í f i c o  de información - 
que obtienen l o s  chavos banda de l o s  medios de comunicaciÓn. 



LA CA 4, LE COMO -PRINCIPAL MEDIO DE INTERACCION SOCIAL: 

. 
Por Último, creemos que es en l a  c a l l e  donde l o s  chavos banda ex - 

presan su  s e r  s o c i a l  y donde actualizan su conocimiento de l a  rea l i - -  

dad s o c i a l  a l  ponerlo en práctica. Esto es e l  resultado de que en l a s  

condiciones d e l  chavo banda dentro de l a  faamil ia y l a  escuela, l o  han 

o r i l l a d o  a, Dasar e l  mayor tiemyio de su v ida  en l a  c a l l e ;  l a  cual se  - 
constituye en su pr inc ipa l  espacio de interacc ión s o c i a l :  l u g a r  donde 

e l  individuo o e l  qxapo, ponen en práct isa  l o  aprendido y donde se -- 
producen nuevos conocimientos y creencias. 

Es en l a  c a l l e  donde se l l e v a  a cabo l a  v ida  ordinariz. d e l  chavo 

banda, donde se incorDora a un yruno de iguales  y asume normas y va lo  - 
r e s  d e l  grupo. Su comportamiento está  directamente relacionado con -- 
l a s  situaciones concretas que wive en e l  grupo y en l a  c a l l e .  

Por eso creemos que l a  ca:Lle es l a  pr inc ipa l  instancia de socia- 

l i z a c i ó n  d e l  chavo banda, y corno espacio de interacc ión s o c i a l ,  su -- 
fuente nrinci-oal de información. 

+ + +  

3n conjunto , l a s  cuatro instancias mencionadas antes constituyen 

l a s  condiciones soc i a l e s  que del imitan l a  interacc ión s o c i a l  d e l  cha- 

vo  banda, y determinan l a  cantidad y ca l idad de l a  información que -- 
conformará su conocimiento de una rea l idad  s o c i a l  e s j e c f f i c a .  

Las condiciones mencionadas afectan decisivamente l a  experiencia 

de l o s  chavos banda; porque disponen en conjunto un grado de informa- 

c ión  sobre l a  rea l idad  a l  que t ienen acceso l o s  individuos; es dec i r ,  

l im i tan  e l  conocimiento de l a  rea l idad  para un igd iv iduo o grupo. La 

demarcación de un rango de con.ocimiento s i g n i f i c a  que hay una disner- 



-- Ir- a- 

siÓn de l a  inforaación. Esto equivale a olantear l a  f o ca l i z ac i ón  di-- 

versa d e l  individuo o e l  grupo resTiecto de l a  rea l idad  coLTnocible. En 
es te  punto, es imprescindible considerar l a  t7JsiciÓn s o c i a l  d e l  suje- 

t o  que experimenta y conoce, porque su lugar en e l  sistema de r e l a c i o  - 
nes soc i a l e s  será determinante en e l  grado de in t e r és  e irnolicación - 
respecto de l a  rea l idad  s o c i a l  que se represente. Este punto es de c e  - 
p i t a1  imDortancia porque nos permite d i scern i r  l a s  razones n o r  l a s  -- 
que un aspecto de l a  rea l idad  s o c i a l  es más importante nara unos gru- 

pos soc i a l e s  y no para otros. 1531 e l  caso de l o s  chavos banda nos per- 

lnite comrirender l a s  razones de su comportamiento s o c i a l  t a l  y como se 

nianifiesta. 

Por Último, l a  nertenencia a uri grupo s o c i a l  determina l a  forma- 

de i n f e r i r  e in te rpre tar  l a  rea l idad.  ki es te  casa, e l  peso de l a  in- 

formación ya ex i s tente  en forma de sistemas de creencias en un'grupo- 

s o c i a l ,  r e su l t a  de suma importmcia  en l a  manera en que se d e f i n i r á  a 

l a  rea l idad  s o c i a l  representada. 

Hasta ahora hemos descr i to  Únicamente l a s  condiciones de emergen - 
c i a  y formación de l a  organización cognoscit iva o representación so-- 

c i a 1  en l o s  chavos banda. En e l  apartado s iguiente  nos referiremos a l  

contenido e spec í f i c o  de l a  renresentación s o c i a l ;  es dec i r ,  a l  cúmulo 

ia información y conocimiento que imnlica esa representación, su orga - 
nizac ión,  y l a  d ispos ic ión va lo ra t i va  que genera. 



EL COI\Tl!ENIDO DE LA REPRESENTACIOM SOCIAL: 

L o  que constituye e l  contenido de l a  representación s o c i a l  en -- 
l o s  chavos banda, se  estructura en -unción de l a  suma de l o s  conoci-- 

mientos adquiridos en las:  situaciones de interacc ión s o c i a l  y enmarca 

dos en un campo de representación u organizac i jn  jerarquica de l a  in- 

formación, l a  cual determina 1 s t  act i tud o disposición va l o ra t i va  de - 

- 

I l o  representado. 

A continuación enumeramos y describimos l a  información que ob t i e  

nen l o s  chavos banda a pa r t i r  de su interacc ión s o c i a l  en l a s  instan- 

c i a s  de soc i a l i z ac i ón  antes mencionadas. 

- 

En nrimer lugar,  de l a  f m i i l i a ,  l o s  chavos banda asimilan un mo- 

delo de r e l a c i ón  s o c i a l  de carácter normativo autor i ta r io .  Esta a f i r -  

mación l a  apoyamos en alsunos datos observados en e l  proceso de vida- 

de l o s  chavos banda reg is t rados  en e l  ca.pítulo anterino. Como pudimos 

v e r ,  todos los suje tos  entrevistados t ienen l a  i experiencia de vivir-  

en alyuna fami l i a .  Y es ta  constituye una unidad s o c i a l  en l a  cual sa- 

empre se  reconoce una f i gu ra  paterna que detenta l a  autoridad y e l  - 
noder. Y no obstante en que l a  f am i l i a  se de l a  ausencia de alquna fa 

gura paterna, l a  autoridad prevalece ey1 alguna persona sust i tuta  en- 

l a  cual se  deposita l a  responsabilidad de conducir a l  grupo fanil iar, 

A t ravés  de l a  educación en l a s  f am i l i a s  pro l e tar ias  se induce - 
en l o s  chavos banda e l  reconocimiento y l a  autoridad, instanc ia  a la- 

cual se  l e  debe obediencia y sometimiento. 3n nuestro caso estudiado, 

excepto Uno, ninguno de l o s  entrevistados cuestionaba o ponia en duda 

l a  autbridad de l a  f i gu ra  paterna presente en su fami l i a .  E l  respeto- 

a &Zh autoridad se adopta a s í  como una pauta de carácter normativo y - 
va l o ra t  i vo .  

- 

La autoridad se asume además, como una r e g l a  de carácter moral.- 

Se obedece a alyuien (padre o madre) porque a s í  debe ser,  es natural- 

hacerlo. De es te  modo, l a  exneriencia d e l  chavo banda en l a  f am i l i a  - 



es fundamental en l a  asimilación de un :nodelo de r e l ac i ón  s o c i a l  ba-- 

sado en l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  de jerarquias donde se reconoce l a  autori- 

da.d de una f i p r a  a 12- cual hay que someterse y conformarse Dorque l a  

costumbre ind ica  que a s í  debe ser. 

Hay un hecho básico que confirma de manera c l a r a  nuestra acevera - 
ciÓn an te r i o r ;  l a  mayoría de los chavos banda contempla entre sus as- 

yiraciones futuras, e l  casarse y conformar una fami l i a .  Tu'o pensarlo - 
a s í ,  equivale a poner en duda la v i r i l i d a d  de l o s  sujetos. De es te  - 
modo, als;Ún d ía  cada uno de el!-os detentarán l a  autoridad de una fami - 
l i a .  

Es a s í  como se  desarro l la  en los chavos banda una concepción au- 

t o r i t a r i a  y corngetitiva de l a s  re lac iones  soc i a l e s  e interpmsonales.  

Otros acontecimientos que refuerzan es te  conocimiento y que fo-- 

mentan en e l  chavo banda como es7ectat iva  fundamental l a  sobreviven-- 

c ia ;son;  l a  experiencia de h a b i t a r  una vivienda d.onde e l  nacimiento - 
es f recuente ,  l o  cual imqosibil-ita Para e l  su je to  pr i vac ia ,  seguridad 

y nrotección. E l  nacimiento provoca además, frecuentes r iñas  dentro - 
de l a  f am i l i a ,  l o  que ac tua l i za  en cada suje to  l a  competencia y agre- 

sividad. 

A l  hacinamiento se  l e  agrega e l  problema de l o s  escasos recursos 

económicos de l a  f am i l i a ,  que ob l i ga  a los suje tos  a incoruorarse tem 

granamente a l  mercado de t rabajo  y sobrev i v i r  económicamente por s i  - 
mismos. 

- 

Fodos l o s  suje tos  entrevistados confesaron tener r iñas  en sus f a  

m i l i a s ;  haberse incorporado a l  subempleo desde pequeños, y en conse-- 
- 

cuencia abandonar y desinteresarse por l a .  educación escolar. 

Como nodemos observm, l a  s i tuac ión famil iar  de l o s  chavos banda 

conecta directamente con su exTieriencia respecto de l a  escuela. Por - 
l o  genera l ,  l a  instrucc ión escolar de l o s  chavos banda se reduce a l a  

educación nrimaria, en muchos casos incompleta; l o  que es e l  resulta- 

do de l a  necesidad de incorporarse a l  trabajb a temprana edad. En es- 



t a s  circunstancias, para e l  chavo banda, en e l  que l a  sobrevivencia - 
es l o  fundamental, l a  educación escolar es una pos ib i l idad inaccesi-- 

b l e  para e l l o s .  

Por es ta  razóq, l a  pr inc ipa l  forma de r e l a c i ón  de l o s  chavos ban - 
da respecto de l a  ins t i tuc i ón  escolar es l a  exclusión. Pero no só l o  - 
exclusión de un p lan te l  educativo, sino marginacióii de todo cumto r e  - 
presenta l a  escuela como ins t i tuc i ón  legit imadora de un saber y cono- 

c in i ento  académico; como medio de adquir i r  p r es t i g i o ;  y mecanismo de- 

mediación s e l e c t i v a  de l a  p o b l a c i h ,  de modo que existan aptos y no - 
aqtos, i n f e r i o r e s  y superiores;  en suma, Dara l e g a l i z a r  l a  desigual-- 

dad soc i a l .  

Es a s í  como e l  conocimiento adquirido en l a  f am i l i a  se continua- 

con l a  exclusión de l a  escuela; en Última instanc ia  l o  que se aprende 

es una concepción de l a  rea l idad  s o c i a l ,  a l a  cual se  reconoce como - 
una organización derarquizada en l a s  que unos mandan y o t ros  obedecen. 

Dentro de l a s  expectativas de los chavos banda no se  encuentra 4 

l a  educación esco lar ,  por l a  que muestran un absoluto desinterés. Sin 

embargo , reconocen y aceptan que l a  educación escolar provee presti-- 

g io ,  porque piensan que l a  educación por s i  misma puede proLorcionar- 

un lusar destacado en l a  sociedad; Dorque teniendo escuela se t i ene  - 
l a  nos ib i l idad  de conseguir un buen t raba jo  que de j e  dinero. Poder es 

tudiar  en l a  escuela da e l  p r e s t i g i o  de s e r  reconocido positivamente- 

en l a  sociedad, y quién no cueiita con ese p r e s t i g i o ;  es ignorante, no 

anto e i n f e r i o r .  Para los chavos banda l a  unferioridad s o c i a l  está li 

gads de manera d i r e c ta  con l o  que l a  educación escolarizada s i g n i f i c a  

socialmente. Y su exclusión de e l l a  es determinadamente en l a  forma - 
como se  conciben a s i  mismos. 

- 

- 

La escuela como ins t i tuc i6n  s e l e c t i v a  cumple de es te  modocsu fun 

ciÓn de l eg i t imar ,  a l  menos en e l  plano de l a s  creencias compartidas- 

colectivamente, l a  desigualdad soc i a l .  A l a  v e z  que es f a c t o r  determi 

nante para que l o s  chavos banda se  autodefinan como i n f e r i o r e s  en l a  

- 

- 



organización e s t r a t i f i c ada  de l a  sociedad. 

A s í ,  para l o s  chavos banda, su exclusión de l a  escuela S i @ f f k Q + +  

l im i tac ión  a un c i e r t o  t i p o  de conocimiento de carácter práct ico  lei@ - 
do E situaciones concretas, norque su exneriencia en l a  escuela a lo-  

sumo se reduce a ayrender a l e e r  y e s c r i b i r ;  pero l o  fundamental es - 
que impl ica  e l  macanismo pr inc ipa l  de autode f in ic ión soc ia l .  

Es un hecho que en l a  sociedad mexicana, aunque legalmente se r e  - 
conoce en l a  Constitución Po1ít;ica e l  derecho. a l a  educación gratui-- 

t a ,  e l  n i v e l  de descrción esco lar  es muy elevado, y esa deserción re- 

cae fundamentalmente sobre l o s  grupos soc i a l e s  de escasos recursos e- 

conómicos; de l o s  cuales movienen l o s  chavos banda. 

Una tercercl instanc ia  de soc i a l i z ac i ón  de l o s  chavos banda son - 
l o s  medios masivos de comunicación. Como habíamos ya apuntado, ante - 
l a  f a l t a  de recursos económicos y de s e r v i c i o s  r e c r ea t i vos  y cultura- 

l e s ,  l o s  medios de comunicación se convierten para l o s  chavos banda,- 

en e l  p r inc ina l  medio de diversión. 

Es l a  t e l ev i s ióm y e l  rad io  l o s  j r i n c i pa l e s  medios electrónicos- 

a l o s  que con mayor f a c i l i d a d  -bienen acceso l o s  chavos banda. Las re- 

v i s t a s  y e l  c ine  complementan e l  conjunto de medios de comunicación a 

l o s  que están expuestos. 

ki es t e  mnto ,  l a  r e l ac i ón  entre l o s  medios de comunicación y -- 
l a s  bandas juven i l es ,  merece un estudio espec ia l ;  aquí, sidno nos i n t e  - 
r esa  destacar que de l a  d i fus idn masiaa de información a t ravés  de -- 
l o s  medios de comunicación, los chavos banda han asimilado, a su modo, 

l a  información concerniente a l a  llamada tlCultura Juveniltt. 

En términos generales l a  "dultura Juveniltt se  r e f i e r e  a l a  i n f o r  - 
mación transmitida por l o s  medios de comunicación que t i ene  l a  fun--- 

ciÓn de d i fundir  un modelo cu l tura l  que pretende nrescr ib i r  l o s  corn-- 

oortamientos, gustos e in te reses  supuestaxente propios de l o s  jóve--- 

nes. 



E l  o b j e t i v o  de es ta  llCultura Juvenil1* es l a  de homoyeneizar a t o  

dos l o s  jóvenes en una ca tegor ía  Única, pasando por  a l t o  l a s  diferen- 

c i a s  soc i a l e s ,  cu l tura les  y económicas. Proponiendo de es te  modo, un- 

paradigma de llnorrnalidadgl respecto de como deben ser  l o s  jóvenes. 

- 

Los chavos banda no escapan a l a  d i fus ión  masiva y a l a  preten-- 

ciÓn integradora de l a  homo,yeneizaciÓn v í a  h 1 W l t u r a  Juvenil". En -- 
nuestros datos reco lectados ,  pudimos constatar que l o s  sujetos entre- 

v is tados  están expuestos a l o s  medios de comunicación soo ia l ,  de los- 

cuales han obtenido l a s  rroDosiciones de l a  ltmodatl que indica,n una -- 
forma de s e r  jóvenes. Esta afirmación l a  resDaldamoa 1301: e l  hecho de- 

que l o s  chavos banda metenden e x p l i c i t a  e inpl ícitamente con su apa- 

r i enc i a ,  es tar  a l a  ttmodall, tratando de v e s t i r  con l o s  atuendos res-- 

pect ivos ;  gustan de l a  música extranjera  (rock o música d i sco )  e irni- 

tan l a  apariencia de l o s  grupos musicbles, porque es en e l  Único pia- 

no donde acceden a laglmodernidstdll y de alguna forma, a l  p res t i g io .  

Los medios de comunicación masiva contribusen de es ta  manera, a 

d e f i n i r  l a  rea l idad  soc i a l .  A l  chavo banda l e  indican una forma de -- 
serl l jÓvenlf ,  y glaodernoll, y l e  inducen l a  creencia que mediante e l  con 

sumo de determinados ob je tos  pi;-ede tener e l  acceso a l  o r e s t i g i o  que - 
e l l o s  s i gn i f i can .  

- 

Pero no sólo eso, en e l  CELSO e sqec í f i c o  de l o s  chavos banda, aun 

que quisieran, ?or  su desventajoaa s i tuac ión s o c i a l ;  l a  soc i a l i z ac i ón  

uniformadora no se  l l e v a  a cabo nlenamente. Las razones son obvias, - 
l a  vrecariedad. económica de los chavos banda contrasta con las preten 

cienes consumistas de l a  Wultura  <Juvenil". En es te  sentido, e l  chavo 

banda se  v e  marginado d e l  mode1.0 cu l tura l  de juventud ideolÓ;?icamente 

promesto  por l o s  medios de comunicación, y además, se sabe a l  margen 

d e l  naradigma que de f ine  llnormalidadlg respecto d e l  nodo de ser  jóven. 

De e s t e  modo., l o s  jóvenes p ro l e ta r i o s  a l  no tener ?leno acceso, n o r  - 
medio d e l  consumo de a r t í cu l os  gars jóvenes, a l  modelo que provee es- 

tatus de y r e s t i g i o  y normalidad, terninan por concebirse fuera  de l a s  

- 

- 



pautas establecidas. %n todo caso e s t e  conicimiento confirma su con-- 

cepción de s i  mismo como in fe r i . o r  resnecto de l o s  jóvenes que s í  cum- 

plen con l o s  requ is i tos .  

Además, aprovechando es ta  l ó g i c a  de procedimiento, a l  chavo ban- 

da se l o  ha estereotipado como delincuente por  su apariencia extrafa- 

l a r i a ;  y es to  e l  chavo banda l o  sabe: vvnom& porque v i s t e  uno acá, -- 
piensan que es  uno ra te rovv .  

?or Último, l a  c a l l e  es l a  pr inc ipa l  instanc ia  de interacc ión so 

c i a 1  d e l  chavo banda, porque es e l  espacio donde transcurre l a  mayor- 

parte de su vida. Y es además, e l  lugar donde confirman sus primeros- 

conocimientos y donde se  Droducen nuevas experiencias que l o  dotan de 

l a  información que pa r t i cu la r i za  su ser  soc ia l .  

- 

La. v i da  d e l  chavo banda SE! va  conformando de t a l  manera que l a  - 
c a l l e  se  constituye cono e l  único espacio a l  que t i enen  acceso. SU ex 

lperiencia f am i l i a r  l o  ob l i ga  a aqrender a sobrev i v i r  por s i  mismo; su 

exclusión de l a  escuela y l a  información de l o s  medios de comunica--- 

ciÓn l o  inducen a concebirse a s i  mismo corn3 i n f e r i o r  y delincuente;- 

a l o  cual,  l a  Única a l t e rna t i va  d e l  chavo banda ha s ido  e l  construir- 

toda una es t ra te5 ia  de sobrevivencia. 

- 

Y esa e s t ra t eg i a  de sobrevivencia es l o  que se ha constituido en 

e l  sistema de comjortaniento de los chavos banda; es dec i r ,  en l a  for 

ma de resnonder conforme una forma de comprender l a  rea l idad  soc ia l .  
- 

Por pr inc ip io  de cuentas, l a  c a l l e  es e l  espacio t e r r i t o r i a l  que 

se han apropizdo l o s  chavos banda, en e l  cual se desarro l la  su proce- 

so de vida ordinario.  Fundamentlalmente l a  c a l l e  es e l  lugar o e l  &nbb 

t o  de l a s  situaciones concretas a l a s  que los suje tos  se  ven obliga-- 

dos a resnonder. En ot ras  palslbras, l a  c a l l e  constituye e l  campo de - 
experiencias a l  que se ven expuestos l o s  chavos banda. 

- 

31 l a  respuesta a situaciúnes concretas, e l  chavo banda actuali-  

za sus conocimientos adquiridos anteriormente e instrumentaliza nue-- 

vas formas de respuesta a l a s  situaciones problemáticas e s - ec í f i cas  - 



de l a  c a l l e .  

Las experiencias básicas clue se generan en l a  c a l l e  son l a s  si-- 

yuientes: l o  primero es l a  formación d e l  grupo o l a  banda; e l  cual es 

un proceso inadvertido y natural pa ra - l o s  chavos banda, porque e l  gru - 
po se  compone fundamentalmente de l o s  vecinos de c a l l e s  aledañas. Los 

suje tos  que componen e l  grupo 5yeneralmente se conocen desde l a  infan- 

c i a .  Constituido e l  grupo, prácticamente todas l a s  experiencias de -- 
l o s  suje tos  denenden de l a  estructura normativa y v a l o r a t i v a  d e l  mis- 

mo. De alguna forma, e l  sistema de comportamiento de los chavos banda. 

depende de l a s  exigencias normativas y va l o ra t i vas  para pertenecer, - 
adquir i r  n r es t i g i o  y se r  reconocido D o r  e l  gru-o. Sonstituyen una r ed  

de exuectativas de comportamiento que se  general izan -ara todas l a s  - 
bandas. 

Los chavos banda han aprendido que en l a .  c a l l e  e l  -proceso de v i e  

da d e l  qruyo inc luye  frecuenternente l a s  r i i las  i n t r a  e intragrupales,- 

l o  cual ex ige  de cada suje to  ser agresivo y v i o l en to  a cada momento.- 

E l  s e r  agres ivo  y v i o l en t o  es :La nr inc ina l  forma de adquir i r  y e s t i - -  

g i o ,  autoridad y reconocimiento en e l  grupo. Y es ésta  quizá, l a  expe - 
r i e n c i a  que se constituye en e11 pr inc ipa l  conocimiento que se genera- 

en l a  c a l l e  para l o s  chavos banda. Ind iv idual  y colectivamente, expe- 

rimentar e l  llpoderlt d e l  grupo es l o  que hace pos i t i va  l a  adheción y - 
vertenencia d e l  su je to  a l a  banda; no obstante saber que socialmenke- 

és ta  es estigmatizada. 

Los  chavos banda han aprendido que en l a  c a l l e  como grizpo son un 

na imqortante fuente de intimidación. S i  es in jus ta  su estereotipat-- 

I ciÓn como delincuentes, e l l o s  han anrovechado l a  s i tuac ión Dara ser  - 
reconocidos públicamente a t ravés  de sus atuendos ex t ra f a l a r i o s ,  de - 
los atracos como yrác t i ca  cor r i ente ,  de sus *'tocadas" musicales y sus 

broncas colee-t ivas, d e l  lenguaje propio que l e s  es ca rac t e r í s t i c o ,  de 

su drogadicción, etc.  

Pero s i  e l  chavo banda es agres ivo ,  contra 61 12. v i o l enc i a  no es 



menor. En l a  c a l l e  es necesario estar a l a  espectat iva  y a l a  defensi 

VCI -orque l a s  redaddas po l i c iacas  son una práct ica  común contra l o s  -- 
chavos banda. Y más aún, l a s  redadas son una forma de confirmarles -- 
que e l l o s  por  su s o l a  ex i s tenc la ,  son delicuentes, su je tos  de cast igo  

en suma, seres  in f e r i o r es .  

- 

E1 9e l i g r o  de ser  herido o muerto en l a  c a l l e  es una espectat iva  

que se v i v e  constantemente por e l  t i p o  de v i d a  que l l e v a  e l  grupo. -- 
Sin embargo, para l o s  chavos banda esto no parece tener importancia.- 

Es una forma extrema de esceptioismo y pesimismo que l o s  caracter i za .  

3n suma, l a  c a l l e  es e l  espacio donde los chavos banda han gene- 

rado, en grupo, una forma de ser nart icu lar  ; a l a  cual se  adhieren - 
nositivamente, porque es l a  Única pos ib i l idad  que t ienen para sobre-- 

v i v i r  en sus condiciones de absoluta adversidad. 

La descripción anter io r  constituye e l  conjunto de inforrnaciones- 

que l o s  chavos banda asimilan d.e l a  experiencia en sus nr inc ipa les  -- 
instancias de soc ia l i zac ión .  Esa información se organiza de un modo - 
?ar t i cu la r ,  de t a l  manera que una información es más importante que - 
otra. Esa orqanización de l a  in.formaciÓn es l o  que conforma e l  camno- 

de renresentación, que es l a  uniaad jerarquizada de conocimientos. -- 
As í ,  e l  camno de representación d e l  chavo banda l o  constituye e l  con- 

junto organizados y ordenados en función de su imoortancia y u t i l i d ad  

nara r e s o l v e r  l o s  problemas práct icos  e inmediatos que l e  plantea la- 

v i da  d i a r i a  d e l  grupo en l a  ca l l e .  

Tn es t e  sentido, e l  carácter au to r i t a r i o  y v i o l en to  d e l  chavo -- 
bands es comprensible porque n a r a  é l  es un d i spos i t i v o  conductual que 

l e  permite adquir i r  estatus dentro d e l  grupo y re lac ionarse  con otros  

individuos; es dec i r ,  se  ha soc ia l i zado en l o s  términos de l a  estruc- 

tura  normativa y v a l o r a t i v a  de su contexto cul tura l .  Y además, s i  a g 



se aprendizaje elemental, se  le añade l a  r e s t r i c c i ón  de o tras  Dosibi- 

l idades  de conocimiento, es de sunoner que e l  chavo banda só l o  remo-  

duce l o  que se  l e  ha dado: es v i o l en t o  y agresivo porque sabe que es- 

t a  c a r a c t e r í s t i c a  l e  con f i e r e  reconocimiento, estatus y poder no sólo 

dentro d e l  gruDo, sino ante l a  opinión pública. 

Asumir toda interacc ión s o c i a l  como re lac iones  de comFetencia y 

confrontación, es un rasgo ca rac t e r í s t i c o  d e l  chavo banda, y es adew  

más su conocimiento más elemental de l a  v i da  y una necesidad básica - 
de sobr evivenc i a .  

Otro rasgo importante d e l  campo de rearesentación d e l  chavo ban- 

da l o  constituye e l  rango l imitado de expectativas y asuiraciones con 

que cuenta. Y todo es comarensible s i  pensamos en l a s  l imitadas opcio 

nes que t i e n e  e l  chavo banda. Como hemos v i s t o ,  e l  chavo banda v i v e  - 
prácticamente a l  d ía ,  preocupandose más p o r  l a  sobrevivencia inmedia- 

t a  que por plantearse ob je t i vos  futuros. En c i e r t o  sentido, e l  mundo- 

d e l  chavo banda es su co lonia ,  su c a l l e  y e l  grupo donde transcurre - 
l a  mayor parte d e l  tiemDo de su vida. Labora ocasionalmente en traba- 

jos mal remunerados, es subempleado, atraca o roba. de vez  en cuando - 
como medio de conseguir dinero oara sobrev i v i r  y nada más. Una pinta- 

de l a  banda de l o s  llmierdastt es sintomática d e l  pesimismo y escepti-- 

cismo de l o s  chavos banda; "No hay futuro, atentamente, los mierdas". 

- 

%ste  nesimismo se  complementa con e l  conformismo que impera en - 
e l  nensamiento d e l  chavo banda. Porque a pesar de mostrarse violentos, 

aparentemente rebeldes; los chavos banda son conformistas en e l  sent i  

do de que se  adhieren a una forna de entender e l  mundo. Además de as i  

milar una estructura normativa au to r i t a r i a ,  e l  chata0 banda se a.tiene- 

a un sistema de va lo res  que l o  c l a s i f i c a  a 6 1  mismo como un ser  in fe -  

rior dentro d e l  conjunto de categor ías  prest ig iosas .  Por su posición- 

s o c i a l  i n f e r i o r  en l a  e s t r a t i f i c a c i ón  s o c i a l ,  e l  chavo banda sabe que 

es indferior; y aunque como "bandaf1 re func ional i za  l a  noción de s i  mis 

mo como ca tegor ía  pos i t i va ,  se  sabe ob je to  de t r a t o  d i f e r en t e  respec- 

- 
- 

- 



t o  de o t ros  grupos o sujetos. 

E l  conformismo d e l  chavo banda es tá  directamente relacionado con 

sus condiciones l imitadas de v ida ;  se conforma con una estructura nor 

mativa y v a l o r a t i v a  Dorque no t i ene  o t r a  a l t e rnat i va .  Dentro de l a  1Ó 

g i c a  de l a  snbrevivencia, no se t ienen l o s  recursos inte lecyuales  pa- 

r a  r e f l e x i ona r  l a  reihlidad que se  experimenta. Se v i v e  y se  entiende- 

l a  rea l idad  conforme e l  sistema. de creencias y representaciones co lec  

t i v a s  preex is tentes  respecto de l o  que es e l  mundo. 

- 
- 

- 

De es t e  modo, es como eM e l  campo de representación a l  construir 

se ,  l a  i deo l og í a  dominante t i ene  mayor incidencia. Puede dec i rse  que- 

es a l l í  donde f i n c a  su e f icac ia .  para l eg i t imar  como verdadera y natu- 

r a l  una in te rpre tac ión  de l a  rea l idad  soc i a l .  

- 

Apuntado l o  anterdor, oodemos dec i r  que e l  sistema ac t i tud ina l  - 
que carac te r i za  a l  chavo banda está  constituido por l o s  sihuientes -- 
rasgos: es au to r i t a r i o  porque es l a  forma de ser  reconocido y valora- 

do; es pesimista como consecuencia de l a  f a l t a  de oportunidades para- 

noder 9lantearse aspiraciones futuras; y es conformista porque repro- 

duce una forma ( l a  Única para e l  chavo banda) de entender e l  mundo -- 
que l o  rodea. 

Con l o  anter io r  no se ?retende emi t i r  un j u i c i o  va l o ra t i vo  o con 

denatorio sobre l o s  chavos bandia, sino nostrar y descr ib i r  l o s  rasgos 

pr inc ipa les  que observamos sobre l o  que hacen, dicen y piensan l o s  su 

j e t os  que estudiamos. 
- 

Para terminar es te  apartadio, aodemos dec i r  que es en e l  conteni- 

do de l a  representación s o c i a l  donde se  da l a  conjunción de un s i s te -  

ma de creencias y representaciones que c i rculan en l a  sociedad y e l  - 
conocimiento de la exneriencia d i r e c ta  y concreta de los sujetos. Con - 
junción de l a  cual se nroduce l a  información, su organización en un - 
campo de representación , y l a s  actitudes que delinean una forma de - 
conocer e l  mundo. 



DINAMICA DE LA RST'RESFNTACION SOCIAL: 

Nos hemos r e f e r i d o  hasta ahora, a l  contenido de l a  representa--- 

ciÓn y a l a s  condiciones que l e  dan origen. Lo cual equivale a l  car& 

t e r  e s tá t i co  de l a  Renresentación Social .  Nos queda por  di luc idar  e l -  

carácter dinámico de l a  representación; oroceso que alude básicamente 

a l a  construcción s o c i a l  de l a  real idad. 

- 

La dinámica de l a  Renresentación Soc i a l  se da a t r m é s  de dos -- 
procesos básicos; e l  de l a  Objet ivación y e l  d e l  Anclaje. A continua- 

c ión  describiremos cada uno de e l l o s  en e l  caso concreto de l o s  cha-- 

vos banda. 

91 nroceso de Objetivación se r e f i e r e  a l a  d ispos ic ión yenera1 - 
de l o s  conocimientos asquiridos, en l a  cual se distinguen dos e tams :  

l a  nrimera se  r e f i e r e  a l a  re tenc ión s e l e c t i v a  de l a  información; y - 
l a  segunda, a l a  elaboración de un esquema f i gu ra t i v o ,  que es un con- 

junto coherente de nociones e imágenes que dan exmesión concreta a - 
l a  información asimilada. 

En e l  caso de los chavos banda, l a  re tenc ión s e l e c t i v a  de l a  in- 

formación est6 directamente l i gada  con l o  que constituye e l  campo de- 

representación; es dec i r ,  con l o s  asqectos nr inc ipa les  d e l  contenido- 

d e l  conocimiento de l o s  chavos 'banda. 

E l  3roceso s e l e c t i v o  de información en l o s  chavos banda se ha da 

do a p a r t i r  de l a  mediación de sus nrinciDales instancias de soc i a l i -  

zación que hemes descr i to  anteriormente; l a s  cuales han servido de -- 
f i l t r o  de experiencias, de l a s  cuales l o s  chavos banda asimilan un t i  

po espec í f i c o  de información. Pero adenás de es te  acervo de conoci--- 

miento mediatizado n o r  l a  pos ic ión s o c i z l  d e l  su je to ,  l a  se l ecc ión  de 

información se  da en función de.L carácter nr&t i co  de esa in formacib  

es dec i r ,  en términos de su u t i l i d ad  para r e so l v e r  l o s  nroblemas inme 

d iatos  de l a  v ida  d i a r i a  que se l e  plantean a l  chavo banda. A part i r -  

de ésto nodemos comnrender porque e l  chavo banda o r i v i l e g i a  una s e r i e  

- 

- 

- 



de conductas que constituyen su sistema de comoortarniento. Ello obede 

ce P, que su conociaiento d e l  mundo es e l  resultado de solución que -- 
dan a l o s  nroblemas adversos que se l e  nlantean en l a  v i d a  d ia r ia .  Su 

coinvortainiento s o c i a l  es todo iin sistema es t ra tég i co  de sobrevivencia 

De es t e  modo, s i  l o s  chc?vos banda son v i o l en tos ,  autor i ta r ios ,  - 
al tzneros ,  conformistas, droagadictos, ladrones, e tc . ;  es porque han 

aprendido que en su'medio s o c i a l  es l a  hita forma de sobrev iv i r .  Pa- 

r a  l o s  chavos banda no hay a l t e rnat i va .  Recordemos que en l a  mayoría- 

de l o s  casos l a  v ida  d e l  chavo banda se reduce a l  ámbito de su colo-- 

n i a ,  de l a  v i da  en l a  c a l l e ,  y en l a  busqueda continua d e l  sustento - 
cot2diano. 

- 

Por l o  que hace a l a  formación d e l  esquema f i gu ra t i v o  en los cha 

vos banda, Qodemos dec i r  que en es te  caso, e l  conjunto de informacio- 

nes de l o s  chavos banda son unit s e r i e  de nociones e imágenes que se - 
constituyen en conceptos simples, que ordenados en una l ó g i c a  coheren 

t e ,  hacen l a s  veces de renroducción de l a  real idad. 

- 

- 

Es en l a  constitución d e l  esquema f i gu ra t i v o  donde asistimos a - 
l a  construcción s o c i a l  de l o  r ea l .  De este  modo, l a  elaboración d e l  - 
esquema f i z u r a t i v o ,  que se funda a y a r t i r  de l a  re tenc ión selenOiva - 
de l a  información, s i r v e  de base a l a  v i s i ó n  general o conce-ciÓn de l  

mundo en l o s  chavos banda. 

Algunos elementos de esa concepción d e l  mud&  de l o s  chavos ban- 

da son l o  que ya henos descr i to  como campo de representación. A cont i  

nuación describimos algunas nociones básicas d e l  conocimiento soc ia l -  

d e l  chavo banda: mimero que todo, e l  chavo banda conoce su posición- 

de in f e r i o r i dad  en e l  sistema es t ra t i f i cado  de re lac iones  soc ia l es ;  - 
amende a ser  au to r i t a r i o  y v i o l en to  como Única forma de r e l ac i ón  in- 

terpersonal y s o c i a l ;  asume como ac t i tud  proDia e l  sentido de i n f e r i o  

r idad que l e  es asignado desde . : fuera por  comparación a l  modelo ideo- 

l ó g i c o  de lljuventudlt; y su n i v e l  de aspiraciones es reducido, porque- 

e l  chavo banda reconoce sus l imi tac iones ,  y se conforma con una estru 

- 

- 



ctura normativa y v a l o r a t i v a  que d i r i g e  su comportamiento. De es te  - 
modo, los chavos banda son y se saben vulnerables, y por l o  tanto, -- 
i n f e r i o r es .  

Además, reconocen su exclusión obligada de l a s  instancias que do 

tan de p r e s t i g i o  y poder; ante l o  cual,  como método defensivo, han ge - 
nera l i zado su modo de ser  v i o l en tos  y agres ivos ;  porque es l a  forma - 
en que l o s  chavos banda han aprendido a generar para s i  mismos p r e s t i  

@.o y noder. Fs es te  e l  resultado de que a l  chavo banda s o l o  se l e  ha 

ya dado l a  oportunidad de conocer e l  modelo competitivo de r e l ac i ón  - 
soc i a l .  

- 

- 
- 

Xn resumen, debemos considerar que l a  organización ns ico lóg ica  - 
del conocimiento de l o s  chavos banda, se  r e a l i z a  en función de l o s  as - 
Pectos nráct icos  de l a  v i da  inmediata y d i a r i a ;  dentro de l a  cual ad- 

quiere l a  información d e l  mundo a t ravés  de l a  experiencia d i rec ta ,  - 
de t a l  forma que en su v ida ,  ni3 hay l uga r  yara l a  r e f l e x i ó n  c r í t i c a , -  

en términos académicos, d e l  mado. Dentro de l a  nrivación s o c i a l  cas i  

absoluta en l a  que se hayan ininersos los chavos banda, l o  que se a--- 

prende es l a  l ó g i c a  de l a  sobrevivencia;  es dec i r ,  a responder a las- 

exigencias de l a  v i da  d i a r i a  e:n l a  c a l l e .  

La Objet ivac ión conecta directamente con e l  proceso de Anclaje;- 

es dec i r ,  a l a  disposicmón y organización de los conocimientos, l e s  - 
corresvonde a l a  vez  un nroceso que l e s  con f i e r e  sentido y construye- 

una r ed  de s i5n i f i cados  a l o  renresentado. En 

so de Anclaje. 

El primer aspecto d e l  prolveso de Anclaje 

instrumental, que equivale a la atribución de 

cimiento. 3n e l  caso de l o s  chavos banda; sus 

piniones, $ en general toda su v i s i ó n  yenera1 

se l ecc ión  de conocimiento re tenido  en función 

esto  cons is te  e3 proce- 

cons is te  en su carácter 

funcionalidad d e l  cono- 

creenc izs ,  actitudes, o 

de l a  rea l idad,  es una- 
- 

de su utu1ida.d práct ica  

e inmediata. Esto ya l o  hemos dicho, l o s  chavos banda han aprendido - 
aquello que l e s  es e f i c a z  en su &b i t 0  cul tura l .  Y es a n a r t i r  de es- 

\ 



t a  atr ibuc ión de funcionalidad d e l  conocimiento, que l o s  chavos banda 

elaboran su sistema de interpretac ión de l a  real idad. Dentro d e l  cual 

su modo de ser  v i o l en tos ,  Zigretsivos, au to r i t a r i o s ,  escepticos, nesi-- 

x i s t as ,  conformistas, e t c , ;  se expl ican como rasgos que para e l l o s  -- 
constituyen l o  tfnormallf y "naturalf*. Pero en l a  masif icación de estos 

rasqos, su formación cu l tu ra l  .Los ha dist inguido como un grupo s o c i a l  

con narticularidadec pronias. 

En esa espec i f i c idad  cons is te  e l  sequndo aspecto d e l  nroceso de- 

Anclaje;  norque se r e f i e r e  a la elaboración de l a  red  de s i gn i f i cados  

que r e su l t a  de l a  atribución de funcionalidad. 

Yres en esa p-oducción de s i gn i f i cados  sobre e l  entorno s o c i a l  - 
de l o s  chavos banda y sobre s i  mismos como individuos y como Zrupo, - 
mezcla de representaciones co l e c t i vas  preexistentes y de experiencias 

d i rec tas  nrooias, que los chavos banda han construido su mundo cultu- 

r&.. Realidad propia de los chavos banda que implica normas y vsilores 

part icu lares  tie un modo de entender l a  rea l idad,  que l e s  permite d e f i  

n i r s e  a s i  aismos como gruoo soc ia l .  
- 

E1 mundo s o c i a l  de l o s  chavos banda, producción cu l tura l  de sig- 

n i f i cados ,  s i s t e t i z a  en código de normas y va lo res ,  una modalidad de- 

pensamiento soc ia l .  E l  cual se concreta en e l  lenguaje que es propio- 

de l a s  bandas, y que l o s  dist ingue como gruno s o c i a l ;  d i f e r enc ia  que- 

se  v e  re forzada por l a  adopción de un atuendo e x t r a f a l a r i o  que l o s  ca 

r a c t e r i z a  y de f ine  como banda. Además, contribuye a su de f in i c i ón  so- 

c i a l ,  e l  consumo de l a  droP;a y e l  q s t o  nor l a  música ftmodernall, su - 
forma de ser  v i o l en tos ,  l a  anroniación f í s i caJde  l a  c a l l e ,  y quizá l o  

más importante, l a  creación de una inc ip i ente  organización de grupo - 
que es l a  banda; dentro de l a  cual e l  individuo adquiere reconocimien 

t o  y poder. Como banda, los chavos banda saben que son una fuente de- 

intimidación, y es te  reconocixiiento de poder en e l l o s  como .yrupo, es 

l o  que los l l e v a  a adherirse positivamente a l a  imagen esti<matiza,da- 

d e l  "jÓven delincuenteff.  Y es quizá e l  p r inc ipa l  s i gn i f i cado  cultural-  
creado nor l o s  chavos banda. 

- 

- 



Sólo a t ravés  de l a  adopción de esa identidad s o c i a l  es tereot ipa  

da como negativa, e l  chavo banda ha adquirido reconocimiento soc ia l . -  

Y es en esa va lorac ión y o s i t i v a  de su grupo de aertenencia, l a  banda, 

que e l  chavo banda no s ó l o  se  de f ine  socialmente y se  i d e n t i f i c a  con- 

una imagen nronia, sino que ha moducido una r ed  de s i gn i f i cados  cul- 

tu ra l e s  que l e  permiten entender de un modo espec í f i c o  l a  rea l idad  -- 
so c i a l ,  

- 

Es de e s t e  modo como l a  Representación Soc ia l  contribuye a de f i -  

n i r  un grupo, y como los individuos que nertenencen a ese grupo, ad-- 

quieren una identidad s o c i a l ;  l a  cual implica, producción de una es%* 

tructura de s i gn i f i cados  oropios que expresan una forma espec í f i ca  de 

ordenar y entender e l  entorno ,social. 

Se completa a s í ,  con l a  dinámica de l a  Representación Soc ia l ,  l a  

l ó g i c a  d e l  razonaniiento d e l  Isensamiento s o c i a l  d e l  chavo banda. 

Por l o  descr i to  hasta ahora, podemos dec i r  y afirmar que e l  s is -  

tema de comDortamiento de l o s  chavos banda es tá  directamente vincula- 

do con su estructura cogn i t i va ;  es dec i r ,  que su conducta depende d e l  

modo como conoce y entiende su entorno s o c i a l  espec í f i co .  Só lo  en t é r  

minos de e s t e  proceso nodemos comprender y exp l i car  porque los chavos 

banda son como son. 

- 
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es t e  que es e l  último cap í tu lo ,  presentamos l a s  conciusiones- 

a l a s  que llegamos en l a  ~ r e s e i i t e  investigdción. Para e i i o  nos p i a - -  

mos siguiendo l a  secuencia de :hipótesis presentadas a l  p r inc ip io  del- 

trabajo.  

Las h ipó t es i s  nlanteadas ,se estructuraron de t a l  forma que se -- 
destacaran: l a s  condiciones ob j e t i vas  de v ida  de l o s  chavos banda; -- 
l o s  rasgos pr inc ipa les  de su sistema de comnortamiento; e l  s i gn i f i ca -  

do que se l e  con f i e r e  a ese com~ortam&ento; y l a  elaboración de una - 
de f in i c i ón  s o c i a l  de s i  mismos por parte de los chavos banda. Siguien 

do es te  mismo orden, presentamos a continuación nuestras conclusiones 

sobre l a  inves t i gac ión  rea l i zada.  

- 

De acuerdo con l a  primera h ipó tes i s ,  metendíamos establecer e l -  

t i p o  de r e l a c i ón  que e x i s t e  entre e l  problema de l a  c r i s i s  económica- 

de l a  sociedad mexicana y l a  ex i s tenc ia  y p ro l i f e rac i ón  de l a s  bandas 

juveniles.  Y trononiamos que es e l  desemaleo y subempleo l a  primer y- 

p r inc ina l  exneriencia de l o s  cliavos banda respecto de l o  que es l a  -- 
c r i s i s .  Con es te  pritner nianteamiento, nuestra intención era esclare- 

ce r  l a  existencicr ob j e t i v a  de 'Los chavos banda; es dec i r ,  contextuar- 

e l  qroblema de l a s  bandas juveni les  y saber quiénes son l o s  chavos -- 
banda. 

En e l  curso d e l  t rabajo ,  liemos podido constatar que e l  problema- 

constante a l  que se  enfrentan :Los chavos banda es su s i tuac ión la3ao~ci 

r a l ;  n o r  r e q l a  qeneral,  l o s  chavos banda son desemgleados, subemplea- 

dos o t i enen  un t rabajo  ocasional y mal reniunerado. Situación de l a  - 

cual no pueden ontener una condición económica segura y estable.  Pero 

además, es ta  s i tuac ión específ:Lca d e l  chavo banda nos remite a l a  que 

es su condición socioeconómica más Teneral; es dec i r ,  su aertenencia- 

a un grupo y una c l ase  s o c i a l  determinada, dentro de l a  cual l o s  e fec  

t o s  de l a  c r i s i s  repercuten mayormente. 
- 



Primero que todo, debemos en fa t i za r  que los chavos banda Trovie- 

nen de l a  c l a se  s o c i a l  económicamente baja. Dentro de l a  cual se . de f i  

ne Dara e l l o s  una s i tuac ión faingliar de l a  que no pueden obtener s e e  
- 
- 

r idad de ningún t ipo .  ?or e l  contrar io ,  e l  chavo banda se v e  pronto - 
obligado a ayudar económicamente a l  sustento de l a  f am i l i a  o nor l o  - 
menos a l  sustento económico de s i  mismo. A s í ,  l a  incorporación tempra - 
na a l  t raba jo  de estos suje tos ,  los ob l i ga  a abandonar l a  educación - 
escolarizada; 10 que a su vez  (determina su condición de mano de obra- 

no c a l i f i c a d a  y susceat ib le  de f á c i l  explotación. 

De e s t e  modo, e l  desemple9 y subemnleo que caracterizan a l  chavo 

banda no es una ca ra c t e r í s t i c a  superflua; es l a  condición que l o s  de- 

f i n e  socialmente. A Dartir d e l  conociniento de es te  hecho elemental,- 

r e su l t a  ocioso c a l i f i c a r  a l  chavo banda como llvagott, porque su situa- 

c ión  l abo ra l  no es e l  resultad3 de su voluntad o de una dec is ión pro- 

p ia  y personal, sino d e l  hecho de que e l  amirato productivo no pueda- 

brindar enpleo a aquel los que icon l o  Único que cuentan es su fuerza  - 
de trabajo.  

Ssta s i tuac ión no es nuev3, porque como ya vimos en nuestro 'mar-  

co t e ó r i c o ,  l a  desigualdad s o c i a l  es una constante en e l  desar ro l l o  - 
de l a  sociedad mexicana. L o  que en l a  actualidad se conjuga, es la i n  

cornoración c rec i ente  de jÓve:nes (que son e l  sector  mayoritario de - 
l a  noblación) en edad de t raba jar  a l  mercado de t rabajo  s i n  que l a  -- 
planta nroductiva pueda o f r e ce r  los empleos necesarios a aquel los que 

l o s  requieren. 

- 

Por esta  razón decimos que l a  forma en que l o s  chavos banda expe - 
rimentan l a  c r i s i s ,  es através d e l  desempleo y e9  subempleo. 

Nuestra segunda h ipó t es i s  se  r e f e r í a  directamente a l a s  caracte- 

r í s t i c a s  constantes d e l  sistema de comportamiento de los chavos ban-- 

da; como por  ejemplo, l a  práct ica  de l a  v i o l enc i a ,  l a  drogadicción, - 
e l  "atraco'<, etc. Y nroponíamos que estas ca rac t e r í s t i cas  son una r e s  

puesta s o c i a l  aprendida de l o s  chavos banda a su peculiar s i tuac ión - 
- 



de nr ivac ión soc i a l .  
Xsta segunda a ronos~c i ón  conecta directamente con l a  mimera, - 

porque l a  conducta s o c i a l  de los chpvos banda se genera a n a r t i r  de - 
l a  s i tuac ión de inseguridad económica y de pr ivac ión s o c i a l  en que v i  - 
ven. 

Coao mdimos comnrobar en nuestro t rabajo  de campo, l a s  prácti-- 

cas soc i a l e s  que hemos mencionado caracter i zan a l o s  chavos banda, se 

dan y son constantes en e l  nro2eso de su v ida  d iar ia .  Pero tambign, - 
henos v i s t o  que esas nrácticas constituyen un e s t i l o  de comportamien- 

t o  amendido a p a r t i r  de su exneriencia en l a s  que constituyen sus -- 
minc i pa l e s  instancias de interacc ión s o c i a l ,  que son; un modelo de - 
OrTanizaciÓn s o c i a l  au to r i t a r i o ,  su exclusión obl igada de l a  inst i tu-  

c ión  esao lar ,  l a  información que obtienen de l o s  medios de comunica-- 

CiÓn masiva sobre l a  "%t l tura  Juvenil", y l a  experiencia de l a  v i da  - 
en l a  c a l l e .  E l  proceso formativo de l o s  chavos banda se da en fun++- 

ciÓn de l a  exneriencia que v i v e  en l a s  condiciones mencionadas; y de- 

l a s  cuales ha sabido elaborar una es t ra t eg i a  de sobrevivencia que l e -  

permite pa l i a r  de alguna forma sus necesidades b6sicas. 

S i  e l  chavo banda es agres ivo ,  au to r i t a r i o ,  dro;yadicto, escepti- 

eo ;  s i  "atraca" y constituye por eso un problema de sequridad nÚbli-- 

ca; e l l o  se debe a que no ha tenido o t ra  oportunidad de ayrendizaje - 
n i  de vida. Socialmente se l e  ha conformado de esa manera, y a s í  se - 
manifiesta. No es un probLena de índo le  ind iv idua l  o Personal; es e l  

producto de l a  orycaización desigual de l a  sociedrzd mexicana. 

La e s t r a t i f i c a c i ó n  s o c i a l  ha dado lugar a una determinada d i s t r i  

bución s o c i a l  d e l  conocimiento de acuerdo a l  grupo y l a  c lase  soc ia l -  

de que se t r a t e .  S i  e l  acceso a l  conocimiento de l a  rea l idad  s o c i a l  - 
en l o s  chavos banda ha, s ido  e l  de inducir les  e l  reconocimiento de la- 

autorkdad como símbolo cent ra l  de toda organización; s i  han experimen - 
tad0 l a  exclusión, e l  rechazo, e l  cas t i go  f í s i c o ,  e l  desprecio c l a s i s  - 
t a  v í a  l o s  mensajes de l o s  medios de comunicación; s i  l a  Única opción 

- 



que se  l e s  concede es l a  de sobrev i v i r  en l a  c a l l e ,  qué se puede espe 

ras: de e l l o s  s i  no l a  reproducción au to r i t a r i a  y competitiva de orga- 

nizac ión y r e l a c i ón  soc i a l .  Los chavos banda no han inventado nada, - 
renroducen l a s  prácticas soc i a l e s  que imperan en e l  r e s t o  de l a  soc ie  

dad. Por esta  razón, r e su l t a  absurdo incriminar a l o s  chavos bmda co  

mo responsables direc$os de l a  ltdelincuenciaft, l a  tfdroqadicci6n1t, o - 
l a  "vi  o lenc i aft. 

- 

- 
- 

Las nroposiciones anter iores  nos r e a i t en  directamente a l a  t e r ce  

r a  h ipó t es i s  nlanteada; en l a  cual se centra e l  aspecto fundamental - 
de l a  internretac ión ns icosoc io lóg ica  que realizamos en e l  mesente - 
estudio. Aquí, enfatizarnos l a  s i gn i f i c a c i ón  cen t ra l  de l a  v i o l enc i a  - 
como norma s o c i a l  que regula  las formas de comunicación e interacción, 

a s í  como e l  carácter  va l o ra t i vo  con que se conf iere  sentido a l  entor- 

no s o c i a l  para in t e rp re ta r l o  die una manera sistemática y ordenada. 

- 

Creemos que l a  s ign i fkcav ión cent ra l  de l a  v i o l enc i a  como norma- 

s o c i a l  se  evidencia a t ravés  de  l a  importancia que l o s  chavos bmda - 
conf ieren a dos aspectos que s in t e t i zan  su e s t i l o  de comportamiento : 

por  una ?ar te ,  e l  autor i tar isno como forma vá l ida  dentro d e l  grupo ya 

r a  adquir i r  p r e s t i g i o ;  y nor o t r a  parte,  l a  asunción imp l í c i t a  de la- 
- 

t 

competencia como Única forma de r e l ac i ón  soc ia l .  'En función de estos- 

dos natrones de conocimiento, l o s  chavos banda instrumentan una v a r i e  

dad de d i spos i t i v os  conductuales en los que se reconoce e l  s iRni f i ca-  

do c en t ra l  de l a  v i o l enc i a ,  en su carácter normativo y va l o ra t i vo ,  co 

trio código s o c i a l  de in te rpre tac ión  de l a  real idad. Las caracter ís t i - -  

cas d e l  sistema de com~ortamiento de l o s  chavos banda expresan e l  p r o  

r d s i t o  imn l í c i t o  de l a  v i o l enc i a :  son agresivos tanto f í s i c a  como sim 

bólicamente, en e l  nlano de l a s  actitudes y de l a  conducta. Esto es - 
as í  norque e l  modo de ser  l l v io lentos l l  (como instrumento de conducta)- 

es una riecesidad elemental de cobrevivencia tanto ind iv idual  como gru 

palmente. Debemos tener yesen- te  que e l  entorno s o c i a l  de l o s  chavos- 

banda ha s ido  desde siempre una fuente de estítriulos adversos. Por es- 

- 

- 

- 
- 

- 



t a  razón,  y dentro d e l  marco de  l a  d i s t r i buc i ón  s o c i a l  d e l  conocimien - 
t o ,  e l  desa r ro l l o  d e l  pensamiento s o c i a l  d e l  chavo banda se  v e  l i m i t a  - 
do a l a  e laborac ión de una modalidad de conocimiento de carác te r  prác - 
t i c 0  u t i l i t a r i o ;  es  d e c i r ,  aprende a resnonder a l o s  prcoblemas inme-- 

d i a t os  que l e  plantea l a  v i d a  d i a r i a ,  que en e s t e  caso,  s e  desa r ro l l a  

en l a  c e l l e .  

De e s t e  modo, nodemos conc lu i r  que l a  manera de ser  tV i o l en t a f l  - 
de l o s  chavos banda, es e l  resul tado de l a  f o r m  en que han exnerimen 

tad0 e in te rpre tado  como es e l  mundo. Y ha s ido  a s í ,  porque l o s  cha-- 

vos  banda no t i enen  o t r a  opción de aprendiza je  y de v i d a  que pueda y 

p o s i b i l i t e  ampliar sus marcos cognic i$inos.  

- 

Por Últ imo,  en l a  cuarta h i pó t e s i s  -1anteamos que l a s  bandas ju- 

v e n i l e s  son una forma de ident idad s o c i a l ,  que de r i va  de l c t  manera en 

que l o s  chavos banda conciben su r ea l i dad  s o c i a l .  

Como mdimos comprobar, en l o  que a e s t e  puntn> respec ta ,  los cha 

vos  banda han construido una ident idad s o c i a l  que l e s  c on f i e r e  a un - 
mismo tiempo; una d e f i n i c i ó n  soc ia l .  en t m t o  que pertenecen a un gru- 

s o c i a l  e spe c í f i c o ;  y una noción de s i  mismos, en tanto  que va loran 

- 

Dositivamente su nertenencia a un grupo s o c i a l  determinado. 

En es t e  sent ido ,  l a  ident idad s o c i a l  que r e s u l t a  de l a  nertenen- 

c i a  a l a  l'banda*t, es  un nroceso que s e  e labora  a riartir de l a  concep- 

c i ó n  que s e  t i e n e  de l a  r e a l i dad  en que s e  v i v e .  3n es t e  punto, es i m  

portante mencionar l a  s i tuac i ón  un tanto  ambigua que expresan l os  su- 

j e t o s  estudiados en e s t e  t rabajo .  

- 

Por un lado,  los chavos banda va loran nosit ivamente su pertenen- 

c i a  a l a  c a t e go r í a  de llbru?dalf, pero reconocen que a é s ta  se l a  de f ine  

socialmente de manera nesa t i va ,  y su  es te reo t ipac ión  como "delincuen- 

c iat ' ,  l o s  hace motivo de repres ión.  

No obstante,  Tensamos que l a  va l o rac i ón  p o s i t i v a  de l a  flbandaff,- 

como e l  grupo de pertenencia,  es l a  Única pos ib i l i dad  para l o s  chavos 

banda de s e r  reconocidos públicamente, de adqu i r i r  y r e s t i g i o  en fun-- 



ciÓn de su modo de s e r  llviolenl;olq y * *autor i ta r io t f ,  y de que sea a t r a  - 
vés  d e l  griroo, nue l o s  chavos banda experimenten "poder" a l  constitu- 

i r s e  socialmendiei:como Los chavos banda saben que como - 
grupo; son una importante fuenlce de intimidación. Y l a  experiencia de 

e s t e  conocimiento, es e l  fundamento para i d en t i f i c a r s e ,  d e f i n i r s e  y - 
va lo rarse  positivamente como %anda1t. Aunque ésto entrañe para l a  opi 

niÓn pública, l a  connotación de adhesión a l a  "delincuencia". 
- 

De es te  modo, los chavos banda han loqrado incorporarse a l  reco- 

nocimiento de l a  sociedad o f i c f i a l  que hace algunos años todav ía  nodía 

negarlos. As í ,  s i n  progonerselo n o l i t i c a  o ideológicamente; los cha-- 

vos banda, que no cuentan con 'Los argumentos lqteÓricos y académicost1- 

para l a  protesta  organizada, se han constituido en uria inciDiente or- 

ganización s o c i a l  autogenerativa, que de al& modo expresa un modelo 

de Juventud que se difunde y se proDone mediante l o s  mensa.jes de l a  - 
"Cultura Juvenil". 

Por l o  nronto, l o  que querernos destacar aquí, es s ó l o  e l  hecho - 
de que l a s  bandas juveni les  constituyen un modelo de i d en t i f i c a c i ón  - 
s o c i a l  para l o s  jóvenes y ro l e tar ios .  Porque a estas a l turas ,  ex i s t e  - 
ya una cultura propia de las bandas juveni les  que implica; un código- 

normativo, un lenquaje nropio, una imagen con atuendos extravagantes, 

gusto n o r  l a  música extranjera  y e l  consumo de drogas, e l  qfatracolf co 

mo mác t i c a  cor r i ente ,  etc.  LO que importa en es te  caso, es que a i  va. 

l o r a r  positivamente l a  cultura de 18s bandas, l o s  chavos banda refun- 

c ional i zan,  a l  hacerlo suyo, e l  inodelo d e l  Itdelincuente juvenilq1. Y - 

- 
- 

en es te  sentido, las bandas juveni les  no s ó l o  se convierten en u n  pro - 
blema de s e p r i d a d  pública, sino en un problema de seguridad para -- 
quienes detentan e l  poder y e l  cont ro l  de l a  sociedad en general. 

mar-ehecatl. 
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