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RESUMEN 
 
 
En la presente tesis me propongo mostrar algunas aproximaciones fenoménicas 
acerca del desarrollo del punk en México como un fenómeno propio de la 
contracultura que fue evolucionando y adquiriendo un carácter de movimiento 
social. En tal sentido, el punk, transmutó más allá de una propuesta estético-
musical, posibilitando la politización en algunos sectores juveniles de nuestro país. 
Esto surgió de la modificación de varias circunstancias históricas y culturales en 
las cuales se desarrolló la escena punk: el carácter reflexivo y crítico que 
mantuvieron algunos colectivos punks sobre las condiciones sociales, políticas y 
económicas de la sociedad posindustrial que les hicieron surgir en nuestro país 
durante las décadas de los ochenta y noventa, aunado a la reivindicación del 
pensamiento anarquista como postura político filosófica, les permitieron 
reconocerse como sujetos y erigirse como actores sociales. El punk adquirió 
formas de organización y de protesta muy particulares en las cuales la afectividad 
colectiva juega un papel importante en su definición como actores, como 
movimiento social y en la configuración de su acción colectiva. Para algunos 
punks, más que ser una forma de consumo de una apariencia y un gusto musical, 
se convirtió en un sentimiento, una postura política y un estilo de vida expresados 
en formas estéticas, que les sirve para actuar contra las condiciones sociales y 
políticas del capitalismo y el poder.  

En tal sentido, al configurarse como actores, reivindican una postura identitaria 

histórica, -la que les da origen-, definen un adversario -el capitalismo y las 

condiciones sociales, económicas y políticas que genera- y definen un repertorio 

de protesta junto con una agenda política para actuar colectivamente. De este 

proceso damos cuenta a partir del análisis de los repertorios discursivos de sus 

fanzines, que son sus formas estéticas. 

 
PALABRAS CLAVE: Afectividad Colectiva, Movimientos Sociales, Acción 
Colectiva, Repertorios de Protesta, Psicología Política y Cultura. 
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ABSTRACT 
 
 

Through a phenomenological approach on the punk as a contracultural expression, 

I argue it gathers a range of attributes which make it becomes in what we can 

consider a social movement. Beyond the strictly music-aesthetical scene, punk has 

showed a deployment as political action stream among some youth groups in 

México. It was in parallel with the changing political and historical circumstances.  

Through reflexive and critical practices a propos the social, economic and political 

conditions in the post-industrial age such as it impacted in México,  some punks 

groups which adopted as political/philosophical position the anarchist thought were 

able self-recognized as subjects and social actors during the 80s and 90s. Punk 

acquired very particular forms of organization and protest, the collective affectivity 

of which plays an important role in their definition as actors, as a social movement, 

and in the shaping of their collective action. For some punks, more than a form of 

consumerism or a physical appearance or a musical preference, punk became a 

feeling, a political position and a lifestyle expressed in esthetical forms, which 

serve to act against the social and political conditions of capitalism and power 

structures.   

In this sense, upon becoming actors, they vindicate their identifying historical 

stance: from which they originate; they define an adversary: capitalism, and the 

social, economic and political conditions which capitalism generates; and they 

establish a repertoire of protest and a political agenda upon which to act in a 

collective manner. We can discern this process, by analyzing the discursive 

repertoires of the fanzines, the aesthetical form of expression preferred by these 

groups. 

KEY WORDS: Collective Affectivity, Social Movements, Collective Action, Protest 
Repertoires, Political Psychology and Culture. 
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PRESENTACIÓN: 
 
En el presente trabajo me propongo mostrar algunas aproximaciones fenoménicas 

acerca del punk como una tendencia contracultural que no sólo posibilitó cierta 

definición identitaria-cultural para algunos grupos en las grandes zonas urbanas 

de nuestro país desde finales de la década de los setenta hasta los noventa, sino 

que además, dadas las circunstancias y coyuntura políticas convulsionadas que 

vivió México en este periodo, la incursión de algunos jóvenes en el pensamiento 

anarquista les permitió definir y construir un posicionamiento político como actores 

y definir repertorios de acción colectiva con elementos estéticos de la escena 

punk.  

En México, el panorama que se vive después de la década de los setenta está 

marcado por la acelerada expansión industrial, las crisis financieras recurrentes y 

el inicio de la contracción del estado para plegarse al modelo neoliberal que 

demanda menos inversión social y mayor financiamiento al sector empresarial. 

Los efectos en lo social no se dejan esperar y se refleja en el creciente 

empobrecimiento y marginalidad en grandes segmentos de la población, aunado a 

los pocos o nulos espacios de participación u organización social para responder 

ante la crisis. La década de los ochenta dejará una huella indeleble en las formas 

de organización y participación social y en las formas de concebir lo político.  

El punk evolucionó como un fenómeno que, más allá de considerarse como una 

tendencia musical que impactó fuertemente en el sector juvenil a finales de la 

década de los setenta del siglo XX, se puede considerar como una tendencia 

contracultural que posibilitó la transformación de los punks en actores sociales. 

Esto es, el punk fue más allá de la reproducción de patrones de consumo cultural 

–música, vestimenta, espacios de intercambio, etc.- y derivó en dos expresiones 

que han resultado contradictorias entre sí: por un lado, una tendencia que despojó 

de su contenido contestatario y de resistencia con el que había nacido el punk, 

para convertirlo en un artículo de comercialización dirigida a emergentes sectores 
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juveniles que están a la caza de rasgos identitarios que los definan en una 

sociedad de un consumo ascendente; y por el otro, a la que haremos seguimiento, 

se propuso reformular su postura de insatisfacción y rebeldía sociales con la que 

había nacido hacia una postura crítica del sistema capitalista y de propuesta como 

forma de acción colectiva.  

Una peculiaridad del punk que se ha mantenido como una constante a lo largo de 

su historia, es la alta carga afectiva contenida en sus formas estéticas. El 

malestar, el descontento, el enojo y la furia son componentes afectivos a partir de 

los cuales han construido su expresión estética y de los cuales se han servido 

como motor para la protesta y la acción colectiva.  

En un primer momento, el punk significó para muchos jóvenes un espacio de  

desfogue de las condiciones de marginalidad y falta de oportunidades que se 

vivieron durante los años ochenta, pero más adelante se convertiría en una forma 

de politización y una oportunidad para crear espacios alternos de participación y 

organización fuera de las formas institucionales como los partidos políticos o los 

sindicatos, pues confluyen con la oleada de demandas de las organizaciones y los 

movimientos sociales que resisten al Estado y al capitalismo en su modalidad 

neoliberal y se encuentran en el pensamiento anarquista con el que se 

identificaron ideológicamente.   

De esta participación política es que extraen valiosas experiencias para reflexionar 

y pasar de la protesta inocua a la propuesta de formas alternas de organización, 

participación con estilos de vida propios, sostenidos desde los principios de la 

autonomía y la autogestión que retomaron del pensamiento anarquista. Esto es, 

que al crear sus propias formas de organización y sus propios repertorios de 

acción colectiva, indirectamente crearon formas de resistencia al sistema 

capitalista. Este es el sentido que fue adquiriendo el punk para los colectivos 

estudiados, -Jóvenes Antiautoritarios Revolucionarios (JAR), La Furia de Las 

Calles (FC) y Arjé, que dejó de ser una forma de consumo cultural para convertirse 

en una postura política y en un instrumento para actuar en su entorno cotidiano. Si 

bien puede resultar cuestionable la poca representatividad de estos grupos, la 
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significatividad del estudio de estos colectivos radica en que nos muestra en 

contexto parte de la vida de la escena punk y sus maneras de actuar en lo público. 

En este sentido, el punk ha significado una manera de actuar estéticamente contra 

la supuesta racionalidad del mercado y del estado con sus instituciones; el punk 

no es una doctrina a seguir sino que es uno de los tantos recursos que la gente sin 

poder ha creado para movilizarse contra los efectos de empobrecimiento del 

capitalismo y su racionalidad instrumental.  

Desde esta perspectiva es que me permití formular la premisa fundamental de 

esta investigación que es reconocer los procesos afectivos en las expresiones 

estéticas como formas configurativas y constitutivas de la acción colectiva. Esto 

es, se trata de reconocer y darle su lugar a la afectividad colectiva, como el 

malestar, la ira, el enojo, la frustración, pero también la esperanza, la solidaridad, 

la empatía, etc., como razones sensitivas para decidirse a participar en acciones 

colectivas. En este sentido, los procesos afectivos juegan un papel importante 

para definir como agravio moral a situaciones que se viven como injusticias y les 

ha servido como motor para actuar. Pero además de esto, la inconformidad está 

plasmada a través de formas afectivas para protestar creativamente contra 

situaciones que son vividas como de marginación y exclusión. La afectividad 

adquiere forma estética que se construye en y desde la singularidad de la cultura 

que le da origen y sentido, en este caso, el punk y su contexto socio-cultural en el 

que se gesta.  

De lo que se siente y se piensa en la cultura es de lo que están hechos los objetos 

estético y se expresa en prácticas culturales singulares: los repertorios de protesta 

y acción colectiva del punk están contenidos los elementos afectivos que le dan 

forma y sentido pero además retoman y se apropian de recursos, elementos o 

contenidos provenientes de la misma sociedad industrial y posindustrial que 

cuestionan. Esto es, la significatividad de los recursos simbólicos utilizados por un 

grupo para expresar la inconformidad se encuentra enmarcada dentro de la 

significatividad de los códigos simbólicos culturales comunes de una sociedad y es 

desde ahí donde cobra sentido como repertorios de protesta y acción colectiva.  
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Así pues, la forma en que los punks definen y defienden su postura política como 

actores sociales se enuncia a través de la defensa de una identidad cultural y de 

una postura estética mostrada a través de sus actividades culturales, de la 

reivindicación de un estilo de vida que propone salir del modelo capitalista que  

impone pautas de productividad y consumismo como formas de trabajo y de vida y 

de la vinculación con otros actores sociales con los que comparten posturas de 

oposición y resistencia al capitalismo.  

La estructura del presente trabajo de investigación se compone de seis capítulos a 

través de los cuales voy dando cuenta de los diferentes conocimientos que se 

desarrollan como sigue:  

En el primer capítulo introduzco los elementos tanto conceptuales como empíricos 

para producir la problematización del punk como objeto de estudio de la psicología 

social. Parto del supuesto que la afectividad colectiva es configurativa de la acción 

colectiva y de los procesos de participación y movilización de los individuos. Se 

trata de iniciar un diálogo con el punk para comprender la afectividad colectiva 

presente en las formas estéticas de su acción colectiva. Recuperar el punk como 

fenómeno cultural y político nos permite reconocer las nuevas y múltiples formas 

en que algunos segmentos juveniles urbanos marginales han logrado rearticular 

algunos elementos de la vida privada que ha sido trastocada por capitalismo como 

sistema de organización social. 

En el capítulo 2, hago un recorrido histórico de cómo surgió el punk como objeto 

de estudio dentro de las ciencias sociales como fenómeno encasillado en el 

campo de estudio de los jóvenes. El inicio de los estudios juveniles se encuentra 

en el estudio de los movimientos estudiantiles que tienen lugar principalmente a 

finales de la década de los setenta. La composición de este tipo de fenómenos 

tiene características que no se ajustan a los modelos de análisis prevalecientes en 

ese momento: no son resultado de movilizaciones de los despojados ni atienden a 

las categorías de lucha de clases o conciencia de clase. 
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En la década de los ochenta, dentro del denominado fenómeno “chavos banda”, 

emerge el punk como una más de las expresiones juveniles surgidas en la 

marginalidad de las grandes concentraciones urbanas y que con el paso de los 

años este fenómeno se irá diversificando como expresión cultural juvenil.  

Así, el propósito de este capítulo segundo es tratar de desencasillar al punk 

propiamente como fenómeno juvenil sin negar su componente altamente juvenil. 

Sin embargo, el interés se encuentra en tratar de observar cómo este tipo de 

abordajes propiciaron su estereotipación y sirvieron para fines de neutralización 

del descontento político. Al ser considerado como fenómeno juvenil, el punk se 

naturalizó como una forma de expresión de inconformidad propia de la 

adolescencia y la juventud por la que debían de pasar y que al madurar y adquirir 

las responsabilidades del mundo adulto, la rebeldía sería superada. Sólo hasta 

muy recientemente se ha abordado desde una perspectiva semiótica en la cual su 

expresiones son comprendidas como una práctica cultural.  

En el capítulo 3 me propongo presentar una breve historización del punk a fin de 

mostrar su desarrollo como una forma de pensamiento social disidente y de acción 

colectiva que ha logrado perdurar a lo largo de un intervalo más o menos 

significativo, permitiendo su reconstrucción desde la redefinición y defensa 

identitaria. El punk como fenómeno cultural, más allá de su deformación como un 

comportamiento colectivo de moda o fads, (como producto de consumo en la 

industrial de la cultura de masas), adquirió para algunos grupos-colectivos-

individuos un sentido particular de toma de conciencia y de participación social y 

política, para ser adoptado como un estilo de vida propio, como una forma de 

acción colectiva con la cual se proponen incidir en un cambio social. El punk es, a 

decir de sus actores, una cultura propia.  

En la raíz de sus influencias se encuentran fundamentalmente los movimientos 

culturales como el surrealismo y el dadaísmo, la expresión beatnik como los 

iniciadores de la contracultura y el situacionismo. Pero además de ello, un rasgo 

relevante a destacar en los orígenes del punk ha sido la reivindicación ideológica 

que hace el movimiento del pensamiento anarquista o ácrata como se le conoce. 
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La reivindicación del anarquismo se encuentra anclada en el reconocimiento de la 

larga tradición de este pensamiento libertario como una fuente de los principios 

que dieron inicio del movimiento revolucionario y obrero sindical mexicano de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este sentido, el pensamiento 

anarquista del punk ha sido incorporado pragmáticamente por cada colectivo, 

grupo o individuo, como un referente político y una herramienta para analizar las 

consecuencias político-económicas de la sociedad industrializada y proponer 

alternativas de organización propias. 

Sin embargo, también hemos de señalar que en el ejercicio pragmático del 

anarquismo también esconde prácticas de abuso de las supuestas libertades que 

enarbola el anarquismo lo que ha provocado la inconstancia, el abandono y la 

desorganización en las propuestas de trabajo y acción colectiva.  

En el capítulo 4, mostraré la trayectoria conceptual que se ha desarrollado acerca 

del comportamiento colectivo y la acción colectiva , en la que la psicología social 

ha participado en la producción de sus conceptos y en los enfoques para abordar 

el fenómeno en cuestión. En los inicios del siglo XX, la psicología de las masas y 

las teorías del comportamiento colectivo, la acción colectiva y los movimientos 

sociales han sido definidos como formas de comportamiento colectivo gobernados 

por procesos emocionales irracionales, inconscientes, espontáneos y de fácil 

manipulación, más parecidos a una turba o a una moda como lo señala Blumer 

(1939). Más adelante, ya a mediados del siglo XX, las teorías sobre los 

movimientos sociales (mejor conocidas como las teorías del rational choice o 

elección racional), se centrarán sobre el estudio de los recursos que utilizan los 

individuos y organizaciones para la participación política y el cambio social, 

además de las oportunidades políticas en las que surgen como una forma de 

acción social. La decisión para participar en acciones colectivas estará mediada 

por el cálculo de los costes y beneficios de la participación. Este será un cambio 

importante, puesto que reconocen en la participación de los individuos en una 

acción colectiva tanto la intencionalidad de los actos como la búsqueda de los 

recursos necesarios para la obtención de fines racionales.  
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Sin embargo, las teorías sobre los Nuevos Movimientos Sociales me aportaron 

importantes elementos para comprender la relevancia del punk como una nueva 

forma de movilización y de acción colectiva. Estas teorías observaron que las 

nuevas formas de acción colectiva, rebasaron la postura reivindicatoria de la 

luchas de clase para demandar cambios en el orden de los contenidos culturales y 

de valores que regulan el orden social hegemónico. De tal manera que el 

cuestionamiento no va dirigido sólo al Estado y sus instituciones sino que además 

se dirige a otros actores sociales y políticos como el mercado, las empresas 

transnacionales y los medios masivos de comunicación, que imponen códigos 

morales al conjunto de la sociedad del cual resultan beneficiados al exaltar el 

individualismo y forma de organización social sustentados en el consumismo 

provocando marginación, discriminación y exclusión.  

Más adelante, en este mismo capítulo cuarto, propongo que es necesario 

recuperar los componentes afectivos presentes en el momento que se vive una 

situación como injusta o excluyente, esto es, la definición de un agravio moral 

pasa por lo que colectivamente se vive y, en consecuencia se decide pasar a la 

acción. De ahí la importancia del uso de la teoría de la afectividad colectiva de 

Fernández Christlieb.   

En el capítulo 5, doy cuenta del diseño metodológico que implicó abordar el punk 

por sus formas estéticas y afectivas para dar cuenta de su acción colectiva. La 

manera de analizar este fenómeno me resultó bastante más complejo de lo que en 

un inicio suponía, puesto que sostener que en el origen del punk existen procesos 

de afectividad colectiva convulsionada, parece ser algo fácil de afirma pero 

complejo para sostener. En el momento de tratar de dar cuenta de estos procesos 

y evidenciar algo más que la apariencia estética resultó toda una hazaña 

metodológica que me llevó a cuestionarme y reconstruir mi manera de intentar 

comprender el fenómeno y de construir un conocimiento que diera cuenta de sus 

formas estéticas como repertorios de protesta y acción colectiva. También implicó 

poner en cuestionamiento mis conocimientos acerca del fenómeno mismo, el cual 

aseguraba conocer y tener la información suficiente sobre él. Nada más lejano que 
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esto puesto que conforme me acercaba a su historia y a su propio desarrollo más 

me asombraba de lo que iba descubriendo de sus formas particulares de 

significatividad, de su historia y de su estrechos vínculos que fueron construyendo 

con los movimientos sociales que se definen como antisistémicos puesto que el 

sentido de lucha está dirigido a evidenciar las contradicciones y los conflictos 

subyacentes en la forma de organización social, económica, política y cultural del 

modelo capitalista existente. 

La primera elección metodológica de las entrevistas hechas a algunos de sus 

adeptos resultaba aparentemente la vía de acceso más elocuente para conocer de 

su propia voz esas razones afectivas que los llevaron a definirse dentro del 

activismo punk. Sin embargo, todos y cada uno de los entrevistados se negaron a 

hablar por el conjunto de la comunidad y de la escena punk sin negar o sin dejar 

de sostener que el punk existía como forma cultural con vida propia. Ellos sabían 

porque el punk había cobrado un sentido fundamental en sus vidas, pero no eran 

capaces de dar una definición acabada de lo que consistía la vida de la escena 

punk, ni se atrevían a dar cuenta del sentido que tiene el punk para el conjunto de 

simpatizantes, seguidores o colectivos que dan vida a la escena punk. Había algo 

más que le está dando vida al propio punk pero no pasa por la expresión oral de 

los acontecimientos culturales. En esto coincido con Pablo Fernández Christlieb 

(1999), quien afirma que lo que se piensa y lo que se siente en la cultura no 

siempre puede ser dicho en palabras, pero no por ello se puede decir que la 

cultura sea muda, porque en el momento en que sus objetos y sus prácticas se 

constituyen en cultura se hacen comunicables, es decir, se vuelven un lenguaje 

que va más allá de las palabras. Como lo define Mead (1934), el acto de 

producción de la cultura es la posibilidad de transmitirnos significados y sentidos a 

través de los objetos y las prácticas sociales en un esfuerzo permanente de 

comprensión y resignificación. 

En el camino de las entrevistas me fui encontrando con un recurso que a mi 

parecer resultó sorprendente para dar cuenta de la afectividad como elemento 

configurativo de la acción colectiva del punk y de su proceso de producción como 
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actores sociales de los punks. Este recurso lo fue el fanzine que es un objeto, pero 

también es un medio y tiene la misma forma estética del punk. En él encontré 

elementos que me hablaban tanto de su lucha permanente de defensa de su 

microhistoria reivindicando su origen de resistencia al sistema, pero también habla 

de los lazos que los vincula con el pensamiento anarquista como soporte político, 

ideológico y filosófico para darle sustento al análisis de las tres categorías base 

del análisis discursivo en el propio fanzine como repertorios de protesta para la 

acción colectiva: la defensa de la identidad cultural basada en la reivindicación de 

su propia historia del punk; la identificación del adversario, que es la crítica al 

capitalismo global y su modelo de organización social que han impuesto como 

único orden social posible; y por último la construcción de una agenda itinerante 

como repertorios de acción colectiva definida por los propios colectivos punks 

como temas o áreas de interés de lucha o defensa, tales como la lucha contra el 

sistema patriarcal, autoritario y sexista, la defensa de los derechos de la diversidad 

sexual, la lucha contra la explotación animal y la defensa de sus derechos, la 

solidaridad con otras organizaciones y movimientos sociales, la lucha contra la 

explotación de los recursos naturales y el calentamiento global, etc. Esto último es 

lo que propiamente analizo en el Capítulo 6.  

Sin embargo, más que lograr un cierre de la investigación tengo un campo 

conceptual disponible para subsiguientes investigaciones sobre el conjunto de 

formas simbólicas y de significación que se movilizan en los repertorios de 

protesta y desde los cuales algunos de estos actores (como movimientos sociales) 

proponen como agendas sociales y políticas. Dichas agendas, lejos de resolverse, 

se plantean como espacios para resistirse al propio capitalismo global que no cesa 

en su interés por absorber todos y cada uno de los espacios posibles de la vida de 

los individuos. 

 

 





 
 

1 EL PUNK COMO OBJETO DE ESTUDIO PARA LA PSICOLOGÍA 
SOCIAL: LA AFECTIVIDAD EN LA CONFIGURACIÓN DE SU 
ACCIÓN COLECTIVA 

 

Intentar un acercamiento al punk viéndolo como una forma de expresión juvenil 

contracultural puede resultar un lugar común en los estudios culturales. Sin 

embargo, la empresa que me planteo en este trabajo es iniciar un diálogo con el 

punk como forma estética para producir una visión que permita ver en el punk, la 

afectividad colectiva que lo define y hace actuar, y en ello, como una forma de 

propuesta de rearticulación de lo político con la vida cotidiana a través de la acción 

colectiva que algunos segmentos juveniles urbanos marginales –aunque no 

siempre juveniles urbanos ni necesariamente marginales- emprendieron para 

enfrentar el desencanto producido por el sistema capitalista tardío o en su fase 

neoliberal1 y como una apuesta singular de articulación entre la esfera de la vida 

                                            
1 El sentido que habremos de darle a la noción de capitalismo tardío, corporativo o neoliberal a lo 
largo de esta tesis será a partir del uso indistinto que hacen en la jerga de los grupos punk que no 
es una definición específica ni rigurosa, mucho menos pertenece a teoría alguna. En todo caso, al 
hablar del sistema capitalista o capitalismo tardío, neoliberal o de corporativo, estaremos 
haciendo referencia a la representación social (Moscovici, 1979; Ibañez, 1994; Cardoso, 2006) que 
la población comparte acerca del nuevo orden económico mundial y la globalización, como ideas 
que organiza su conocimiento particular acerca de esta realidad, que regula la comunicación y 
ciertas práctica sociales. Esta representación social se encuentran asentada sobre tres 
acontecimientos históricos que están fuera  del ámbito espacio-temporal inmediato de los 
ciudadanos comunes pero que han dado forma y sentido a una multiplicidad de experiencias, 
conocimientos, prácticas y acontecimientos en el orden de lo cotidiano: a saber, la expansión de la 
economía de mercado global; la desaparición de las ideologías con la caída del Muro de Berlín, y la 
expansión y masificación de las tecnologías de informatización y comunicación (TIC’s). El 
surgimiento de la economía de mercado global significó la instrumentación de los principios 
económicos de Milton Friedman quien propone cambios sustanciales: la liberalización de la 
economía de Estado para permitir la participación abierta del capital privado en las economías 
nacionales, vía las leyes del mercado, la liberación de las fronteras comerciales, permitiendo que 
las corporaciones e inversionistas operen libremente para maximizar sus ganancias en cualquier 
parte del mundo, promoviendo políticas de comercio libre, desregulación, privatización de 
empresas públicas, baja inflación, el movimiento libre de capital, y presupuestos públicos 
“equilibrados” (se gasta lo que se recauda en impuestos). El cambio de modelo de Estado de 
Bienestar Social al Neoliberal como se conoce, fue instrumentados desde la década de los setenta 
en Inglaterra con Margaret Tatcher y en EU con Ronald Reagan. Las recurrentes crisis financieras y 
el sobre-endeudamiento de los países de toda América Latina, entre estos México, permitió la 
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privada y la esfera de la participación social, al rechazar la intermediación política 

de instituciones desgastadas, como los partidos políticos y otras formas 

institucionales de sujeción ante el evidente fracaso de la representatividad del 

sistema de político en nuestro país. 

El punk no sólo es una reacción contestataria contra el sistema. En sus orígenes y 

a lo largo de su historia, las formas estéticas del punk se han mostrado como un 

modo de ser de los individuos que se encuentran contenidos en la cultura; su arte 

cotidiano es la forma actuante de la afectividad colectiva2 que le da forma y 

                                                                                                                                     
intromisión de organismos financieros supranacionales –como el FMI y el Banco Mundial- que 
condicionaron el refinanciamiento de sus deudas para que se acogieran a un plan de austeridad. 
Por su parte, el resultado de la caída del bloque socialista y la culminación de la Guerra Fría, trajo 
como consecuencia la expansión contundente del capitalismo que se vislumbrará a finales del siglo 
XX como la única e irremediable posibilidad de organización de la sociedad. Pese a que hay 
muchas lecciones por aprender sobre la experiencia del socialismo real, por su aberrante 
estatismo absolutista y la negación sistemática de independencia entre la sociedad civil y sus 
individuos y el estado y su estructura partidista, la construcción de la utopía socialista quedó 
desterrada del horizonte histórico de la humanidad debido a la capacidad propagandística de 
occidente que se encargó de utilizar los desaciertos del adversario ideológico para legitimar de 
manera contundente el triunfo del libre mercado. Prueba de ello es la rapidez con que los otrora 
países del bloque del este fueron inundados por las trasnacionales, con el consecuente 
empobrecimiento de la población. El tercer factor, la expansión de las TIC’s  favoreció la 
restructuración del capitalismo corporativo trasnacional, gracias al libre  flujo informático que 
permitió la integración de  regiones enteras –los países del bloque socialista de Europa del este, 
Asía, América Latina y África- que permanecían como territorios vírgenes para el mercado 
occidental, lo cual favoreció el desmedido aumento de la desigualdad y la exclusión en el mundo, 
mediante la lógica de competitividad económica regional, que permitió la segmentación de los 
procesos de producción en los países donde los corporativos encuentren las mejores condiciones 
para producir, lo que se traduce en mayores ganancias, por el abaratamiento de mano de obra e 
insumos y la instrumentación de incentivos fiscales favorables a la inversión extrajera en los países 
anfitriones de la inversión (Castells, 1999; Zermeño, 1996 y 2005; Vite Pérez, 2006). 
2 Desde la postura de la Psicología Colectiva, toda afectividad siempre será colectiva, por lo tanto, 
en lo sucesivo se utilizarán indistintamente afectividad colectiva, afectividad, afectos, haciendo 
referencia a su carácter colectivo, puesto que no puede haber afectividades individuales fuera de 
lo social, dado que nuestros afectos no podrían ser significados si no es con la participación del 
otro, enmarcado en una situación social y dentro de una cultura. Esto es, “será considerada como 
el nombre genérico del proceso y estructura general de los demás términos afectivos, como 
pasión, sentimientos, ánimo, emoción, sensación, los que (…) se usan (indistinta y) normalmente 
en el lenguaje cotidiano” (Fernández Christlieb, 1999: 13-14). Así, los afectos y sus sinónimos 
aparecen a su vez como sinónimos que refieren sucesivamente a cualidades de que están en la 
cultura: “todo afecto es una “forma”, las formas son “situaciones”, las situaciones son “ciudades”, 
las ciudades son “sociedades” y las sociedades son “cultura”; de modo que aquí, cultura, sociedad, 
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sentido (Fernández Christlieb, 1999). Su historia da cuenta de manera muy 

peculiar de su configuración como identidad cultural y su emergencia como actor 

social. Su estética es un lenguaje que nos habla del carácter lúdico con que han 

desafiando al sistema que provocó su aparición, pero también su invisibilización 

como sujetos. Sus propuestas de organización y de participación nos muestran la 

configuración de su acción colectiva y sus repertorios de protesta, es el carácter 

con que están afrontando la posibilidad de crear alternativas de vida y 

organización fuera de los canales formales o instituidos por el sistema de 

capitalismo global o corporativo.  

Para ubicar al punk como un fenómeno político-cultural por sus formas actuales de 

expresión y acción colectiva, es necesario realizar la trayectoria de reconocimiento 

desde sus orígenes hace más de tres décadas que surge como una expresión 

musical, y reconocerlo como una fenómeno vivo, dinámico que en su expresión 

actual nos muestra que ha revitalizado tanto su propia definición identitaria, como 

su definición política principalmente dentro de dos posturas; la tradición de 

pensamiento contracultural y el underground, y como una reformulación dentro del 

pensamiento anarquista o libertario. Se trata de una expresión político-cultural que 

resume diversas expresiones disidentes de la historia contemporánea en la 

segunda mitad del siglo XX y que, como el movimiento estudiantil de 1968 a nivel 

mundial, puso en jaque no sólo los mecanismos de representatividad del sistema 

político, sino también ha cuestionado los contenidos culturales y sus 

discursividades que imponen un modo hegemónico de ver la realidad. Es cierto 

que no todos los punks son anarquistas. La masificación del fenómeno fue la 

estrategia para ablandar su disidencia. Sin embargo, los cambios sociales, 

culturales, políticos y económicos en el contexto local, nacional y mundial 

proporcionaron dolorosas y ricas experiencias para que en el punk se hiciera una 

recapitulación acerca de las ideas que ordenan lo punk. Su esencia, desde esta 

perspectiva no está ni en la apariencia ni en lo abrupto y ríspido del estilo musical, 

                                                                                                                                     
ciudad, situación, forma y afecto son sinónimos, y así, las cualidades de cada término son 
cualidades de los demás.” (Ídem)  
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ni solamente en la colérica protesta, sino en la construcción de un pensamiento 

disidente que al cuestionar el autoritarismo y la moralidad conservadurista de las 

relaciones sociales y los diversos mecanismos de explotación del capitalismo y la 

desmedida acumulación irracional de la riqueza, producen efectos de reflexión 

acerca de su sentir, para pasar las ideas, a la proposición de formas alternativas 

de ser y estar en el mundo. Así, los principios de autonomía y autogestión que se 

expresan en la consigna del “hazlo tú mismo”, encuentra correspondencia con las 

ideas libertarias del anarquismo.  

En tal sentido, configurar al punk como objeto de estudio propio de la psicología 

social, me significó una dificultad metodológica analítica para su abordaje. El punk 

no es un fenómeno social que posea una coherencia o una unicidad orgánica que 

me permitiera observarlo como tal, pues no posee una estructura organizativa, no 

tiene un lugar específico de reproducción u organización, no tiene formas de 

reclutamiento o reglas de asociación que definan su adhesión al mismo, ni 

tampoco medios formales de transmisión cultural a modo de herencia. En todo 

caso, estos serían rasgos que privilegiaría una perspectiva de corte empirista para 

su abordaje.  

A contra sentido, la definición del punk que propongo en esta tesis es concibida 

como una expresión particular dentro de la cultura, como una forma estética propia 

que nos habla de un modo de ser de y en nuestra sociedad. Se distingue por el 

conjunto de rasgos culturales que expresan procesos afectivos singulares en los 

cuales se reconocen e identifican sus propios seguidores, posee sus propios 

códigos de significación de la realidad, los cuales generan prácticas sociales 

específicas. En sus propias palabras, es lo que ellos mismos denominan como “la 

escena punk”, entendida como el espacio donde se producen, reproducen y 

mantienen los rasgo identitarios y se despliegan las prácticas sociales de 

resistencia cultural construidas por individuos y colectivos a partir de la puesta en 

juego de los códigos simbólicos y estéticos. Aunque no se reconocen entre sí 

como una agrupación o grupo de filiación, existen rasgos que les permiten 

considerarse dentro de la misma expresión a partir de rasgos identitarios, formas 
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de participación o por el tipo de acciones colectivas que emprenden. Es ante todo, 

como ellos mismos lo señalan, un sentimiento, una actitud, una cultura y una 

postura política y no una apariencia exterior o indumentaria que, a la postre, fue 

cooptada y usurpada por el mercado, convirtiéndola en un objeto de consumo 

mercantil para un público juvenil y, por tanto, tergiversada como moda de desecho 

inmediato.  

En este tenor, el punk, pasó de ser un mero gusto estético-musical para ser re-

apropiado en lo individual o lo colectivo como una postura política y un estilo de 

vida. La definición como postura política la sustentarán como la necesidad de 

defender una identidad tanto cultural como ideológica, frente a los cambios socio-

políticos y culturales que el capitalismo neoliberal en su fase globalizada ha 

provocado de las últimas tres décadas en el orden mundial. Como estilo de vida se 

entenderá como el conjunto de prácticas culturales que permite la constitución 

figurativa de grupos –como grupo de afinidad- en torno a la apropiación de ciertos 

elementos retomados del universo de ideas y elementos que son propios de la 

cultura punk y que, en combinación con algunos referentes del anarquismo, los 

convirtieron en instrumentos vitales para producir significantes para la disidencia y 

gestionar el sentido de su acción colectiva. Esta reapropiación y producción de 

sentido, significó re-encauzar los sentimientos de injusticia y de marginalidad 

provocados por el capitalismo, en la creación de alternativas de “vivir y estar en el 

mundo” y de organizar la sensibilidad y las experiencias particulares a partir de la 

construcción de espacios, prácticas y discursos donde proveerse, aun 

provisoriamente, de una identidad desde la subalteridad (Petras, 2001).  

En las prácticas culturales punks, los sujetos producen conflictivamente una 

identidad social desde múltiples articulaciones de la desigualdad social y de 

diferenciación cultural para establecer no sólo posiciones concretas, sino para 

producir modos de intervención de los sujetos en las prácticas de la vida cotidiana 

y en la construcción y reproducción de contenidos culturales alternos. En tal 

sentido, el autoritarismo patriarcal, el militarismo, el belicismo, la explotación 

animal, el consumismo, el sexismo y la homofobia, la discriminación racial, la 
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explotación ilimitada de los recursos naturales por empresas trasnacionales y la 

marginalización de los pueblos originarios, entre otros, son temas que se 

convierten en referentes discursivos que definen posicionamientos para la auto-

reflexividad en torno a las formas en que el capitalismo ha absorbido 

prácticamente cualquier aspecto o ámbito de la vida de los individuos en las 

sociedades actuales. Este posicionamiento reflexivo los ha llevado a la definición y 

construcción de estilos de vida que desde la cotidianidad implica modos de actuar 

colectivamente en y para lo social, como es el caso del veganismo3 y los Straight 

edge4.  

Desde la perspectiva de la psicología social construccionista, puedo sostener que 

el punk es una entidad históricamente situada que nos da cuenta, a su modo, de 

las peculiaridades culturales y de los modos de vida que la sociedad mexicana ha 

ido construyendo a lo largo de las últimas tres décadas del siglo XX y la primera 

del XXI. Al apoyarme en la psicología social construccionista como la perspectiva 

que me ayudará para dar cuenta del punk como una realidad social construida 

discursivamente, es necesario señalar los argumentos relevantes contra la postura 

positivista, acerca de la concepción de la realidad como una construcción social y 

discursiva.  

De tal forma que, en conjunto con lo que señala Ibáñez (1994),  

                                            
3 El veganismo es una postura filosófica que pregona un estilo de vida basado en el respeto hacia 
los animales. Según Donald Watson, uno de los fundadores del veganismo en 1944, es una filosofía 
de vida que excluye todas las formas de explotación y crueldad hacia el reino animal e incluye una 
reverencia a la vida. En la práctica se aplica siguiendo una dieta vegetariana pura y promueve el 
uso de alternativas para todas las materias derivadas parcial o totalmente de animales.  
4 Dentro del punk, los Straight edge se desarrollaron dentro del hard core como una postura dura 
(hardliner) que se opone tajantemente a los estereotipos en que había caído el punk: los excesos 
en el consumo de alcohol, las drogas e inclusive el tabaco, la excesiva violencia innecesaria, la 
promiscuidad sexual, etc. En términos generales, los straight edges o sXe (como lo abrevian) se 
definen como un posicionamiento vital alternativo dentro del punk que intenta concretar y pulir 
su significado como reacción a estándares socioculturales dentro de la sociedad de consumo 
capitalista adoptando estilos de vida de extrema oposición a la vida modernista. 
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a) hemos de reconocer la naturaleza simbólica de la realidad social, al ser 

simbólica su dimensión, la distintividad de lo social no puede hacerse en 

términos de una tipología descriptiva, pues no se trata de dar cuenta de sus 

rasgos, sino de la dimensión relacional de significados compartidos en la que 

están sostenidos los fenómenos sociales y le permite a los individuos 

reconocer las significaciones construidas colectivamente;  

b) también se reconoce que hay una naturaleza histórica de la realidad social, la 

sociedad constituye una producción humana modificada a través de su propia 

producción idiosincrásica situada en un periodo socio-histórico determinado, y 

de factura reciente;  

c) también se reconoce la importancia que reviste el concepto y el fenómeno de 

la “reflexividad”, entendida como la capacidad del ser humano para romper la 

disyunción objeto/sujeto, de situarse en una relación circular en la que es 

capaz de volverse el objeto de su propia construcción idiosincrática,  de lo cual 

emerge la naturaleza social e intersubjetiva del ser humano, asumiendo la 

consecuente capacidad estratégica que se refleja en su capacidad de anticipar  

los resultados de la interacción o de predecir los efectos de sus acciones;  

d) esto último me lleva a reconocer la “agencia humana”, es decir, la idea de que 

la propia conducta humana tiene una naturaleza propositiva, entendida como el 

carácter autodeterminista o intencional de los actos del propio individuo que los 

realiza;  

e) comprender que la realidad social es dialéctica, me lleva a tratar de ver y 

pensar la realidad en términos relacionales y no en términos objetuales, sin 

caer en las dicotomizaciones del individualismo metodológico y del holismo 

sociológico. Derivado de esta concepción dialéctica nos obliga a pensar en el 

carácter procesual de la realidad social. La realidad no está dada de manera 

definitiva, la sociedad sólo adquiere un estatus de existencia a través de las 

prácticas singulares desarrolladas por sus individuos y a la vez, estos no 

existen como seres sociales si no es mediante su producción por la sociedad, 

es la incesante relación de la simultanea y permanente producción de la 
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estructura y la agencia en la sociedad y en sus prácticas sociales que abren, 

más no determinan, las posibilidades múltiples de los acontecimientos;  

f) la adecuación de la perspectiva construccionista me sirve para dar cuenta que 

la realidad social es una postura que requiere permanentemente ser redefinida 

y resituada. Los riesgos de naturalizar las construcciones culturales están 

presentes en los juegos del lenguaje, pues la naturalización de atributos 

culturales se encuentra entrampada en las formas del lenguaje de uso 

cotidiano.  

En todo caso, sugiere Ibáñez, para asumir una postura construccionista, es 

necesario mantener una actitud de duda metódica ante cualquier riesgo de 

naturalizar realidades y objetos de orden simbólico cultural a través de las 

convenciones lingüísticas que se imponen a nosotros como ya dadas.  

Reformulando desde esta postura socio-construccionista, comprendo al punk 

como una entidad simbólico-cultural construida socialmente y situada 

históricamente. Al comprenderlo como fenómeno socialmente construido le 

reconozco la capacidad gestora de sus actores colectivos para producir, crear, 

proponer, reformular y/o transformar contenidos simbólico-culturales a través de 

sus acciones colectivas dentro de un contexto de interacción sociocultural con los 

cuales pretende desnaturalizar contenidos simbólico-culturales que sostienen el 

orden social del capitalismo tardío. Al ser entendido como una entidad 

históricamente situada, el punk posee en su forma estética de expresión y en sus 

contenidos simbólicos, elementos propios que hablan del tiempo histórico en que 

se ha gestado, pero también de su capacidad para actuar sobre las condiciones y 

factores que lo produjeron y con ello intentar apropiarse de la orientación histórica 

a través de las prácticas socioculturales que involucran tanto posturas individuales 

como acciones colectivas frente a su adversario histórico que le dio origen: la 

sociedad capitalista.  

Con el surgimiento del punk en la década de los setenta se crea una forma de 

expresión musical que, a la postre, se convertirá en un medio para encausar el 

descontento y malestar de algunos sectores, esencialmente juveniles sobre las 
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condiciones sociales, económicas y políticas del capitalismo tardío que han 

predominado después de la segunda guerra mundial principalmente en las 

sociedades europeas y estadounidense. Su origen, localizado inicialmente en 

Inglaterra y Estados Unidos, forma parte de las expresiones contraculturales que 

surgieran entre las generaciones jóvenes de esos años para expresar su 

inconformidad frente las condiciones que el orden mundial de la posguerra había 

provocado, restringiendo las oportunidades de desarrollo y exigiendo la 

postergación de los planes y proyectos para el futuro para una generación que 

demandaba se cumplieran las promesas del progreso y el desarrollo (Future Now), 

un futuro que aparecía como incierto frente a las amenazas que incitaban la 

carrera del armamentismo y la guerra fría.  

En este sentido, el surgimiento del punk lo sitúo como una continuidad dentro de 

las tendencias de rupturas culturales –contraculturales y contestatarias- que 

tuvieron origen en las décadas cincuenta y sesenta tales como la Generación 

Beat, el situacionismo, la psicodelia y el movimiento hippie y que influyeron en 

alguna medida en los movimientos sociales anti-sistémicos y anti-autoritarismo en 

los sesenta y setenta. Este conjunto de movimientos sociales de protesta 

conmocionaron a muchos países, socavando el consenso de la posguerra al poner 

en cuestionamiento la legitimidad política del establishment  del mundo occidental. 

Sorpresivamente en países como Francia, EU, Checoslovaquia, Alemania y 

México, 19685 fue el año en que se produjeron estallidos sociales y  revueltas que 

desde la perspectiva de las dos teorías sociológicas en boga en ese momento, el 

marxismo y el funcionalismo, los componentes detonadores de las movilizaciones 

no se correspondían con lo pronosticado para un proceso de movilización de lucha 

de clases, por un lado, o con la caracterización de la disfuncionalidad o la 

                                            
5 Los movimientos estudiantiles de 1968 en Francia, Checoslovaquia, EU y México, significaron un 
parteaguas importante por el protagonismo que asumió el sector estudiantil que, desde la 
concepción marxista, a este sector no le correspondía iniciar un proceso de movilización de lucha 
de clases que debía iniciar en la clase trabajadora y no en la clase media, que es al sector al que 
mayoritariamente pertenecían los jóvenes estudiantes que participaron en las movilizaciones.  
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inadaptación al sistema. El movimiento estudiantil estaba integrado por jóvenes e 

intelectuales con altos niveles intelectuales y con un poder adquisitivo medio.  

La contracultura, como tendencia cultural, se propuso revolucionar el ámbito de lo 

político, lo económico y lo social a través del arte y la cultura –literatura, música, 

cine, plástica, teatro, etc.-. El énfasis estaba puesto en hacer una crítica de la 

modernidad, del rumbo que había tomado el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, de las fuertes contradicciones y disparidades sociales que había 

generado el capitalismo. En ese sentido, los movimientos sociales y 

contraculturales surgidos durante la década de los sesentas, evidenciaron las 

fuertes contradicciones que se habían producido a lo largo del siglo veinte y no 

sólo eso  sino que además de ello también evidenciaron la alta complejidad, 

diferenciación y mayor fluidez de información con que se están estructurado las 

sociedades en el estadio tardío del capitalismo (Melucci, 1999), desplazando el 

centro y origen de los conflictos que durante los siglos XIX y XX se había centrado 

en el control de los medios de producción material hacia el control de los códigos 

culturales que organizan la vida social, política y económica de las sociedades. 

Si bien es cierto que el punk en sus orígenes no tiene propósitos explícitos y 

directos de movilizar para la acción política y/o colectiva, los contenidos culturales 

expresados en su estética visual y musical, incluyendo las letras de sus canciones, 

sirvieron como referentes para la expresión de su inconformidad frente a las 

nuevas condiciones que estaba gestando un orden social que eximía al Estado de 

obligaciones sociales y agudizaba sus mecanismos de control: la falta de 

educación y de trabajo y los niveles de mayor represión, así lo evidenciaban. 

Posteriormente, los cambios sufridos en la autoconcepción identitaria del punk 

sobre su origen y su devenir, aunado a las acciones colectivas emprendidas por 

ellos mismos y su vinculación con otros movimientos sociales con los que 

concordaban en su análisis acerca de la crítica a las condiciones sociales, 

políticas y económicas del capitalismo corporativo global, serviría como pauta para 

reflexionar sobre las desigualdades sociales que viven los jóvenes producto de la 

voracidad del sistema económico y la ineficiencia del estado, el papel controlador 
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de la religión y la educación, la explotación laboral, el maltrato a los animales, la 

explotación del medio ambiente, etc., que les permitiera visibilizar formas 

alternativas de organización y acción para ver un futuro distinto.  

En sus inicios el punk se definió por ser una propuesta musical estruendosa y por 

usar un vestuario o apariencia intencionadamente desgarbada dándole estatus de 

glamur a los desechos industriales con los que se vestían, con lo cual buscaban 

transgredir las buenas conciencias y los códigos morales de la sociedad 

conservadora en la que nace y romper con los estereotipos masificados de la 

industria del rock. En poco tiempo, el punk se extendió por todo el mundo como 

estilo musical. Sin embargo, la misma tendencia de absorción del mercado como 

un objeto más para el esparcimiento, ha obligado a sus seguidores a redefinirlo 

como una postura ética o como una actitud hacia la vida. Fundamentalmente el 

punk llegó a la gente común, a los sectores sociales bajos, redefiniendo la cultura 

del rock más allá de un recurso para el esparcimiento, para transformarlo y 

asumirlo como una actitud de vida a través de los contenidos culturales que el 

punk proponía en su estética, las letras de sus canciones y los contenido de sus 

revistas y folletos de autodifusión denominados fanzines6. 

En tal sentido, al ser adoptado por algunos grupos sociales de extracción 

marginal, el punk significó la oportunidad para mostrar su descontento frente a las 

formas de control social, político, económico y mediático por medio de expresiones 

                                            
6 Anglicismo construido sobre la base de dos vocablos del inglés: fan- de fanático o aficionado y 
magazine, de revista o publicación. El fanzine es una revista hecha por y para aficionados, con 
escasos recursos y limitado tiraje ( Urteaga, 1998; Analco M., 2004; Marcial, 2006). El fanzine 
vendría a ser algo así como la revista del fanático de algo, de cualquier tema. Para Antonio Lara, 
los fanzines han jugado "un papel fundamental en la evolución general de los medios, y, más 
concretamente, de las formas culturales marginadas por las instituciones oficiales administradoras 
del saber”, como pudieran ser "los cómics, carteles, cromos, animación, novelas populares, 
telefilmes y otras". “Los fanzines han cumplido -cumplen aún y seguirán haciéndolo en el futuro- 
un papel insustituible en la difusión y estudio de una nueva forma de apreciar los productos 
visuales y la mentalidad que los ha originado”.  En El mundo de los "fanzines" para El País, 
23/07/1976. 
http://www.elpais.com/articulo/cultura/mundo/fanzines/elpepicul/19760723elpepicul_10/Tes 
(recuperado febrero 27, 2011). 



 

22 
 

estéticas desafiantes con las cuales buscan crear sus propios medios de 

emancipación de una cultura que califican como hegemónica.  

En alguna medida, la postura crítica y desafiante que encontramos en la estética y 

la música del punk significó el inicio de procesos de politización entre algunos 

sectores bajos, al permitirse plantear algunos cuestionamientos en el plano 

inmediato o cotidiano tales como el abuso de autoridad en las persecuciones 

policiacas contra los jóvenes por su apariencia o su gusto de escuchar rock, sobre 

la explotación laboral o bien por la falta de oportunidades educativas y laborales, 

que más adelante extenderían hacia otros rubros de la vida social, cultural y 

política global, en temas como la crisis ambiental, la explotación animal y el 

conflicto por la apropiación y sobreexplotación de los recursos naturales.  

De ahí es que el análisis de las condiciones de vida inmediatas permitiera vincular 

la crítica hacia un contexto más amplio en el cual se producen las relaciones 

sociales, políticas y económicas que sostienen y retroalimentan el funcionamiento 

de  la sociedad capitalista, los mecanismos autoritarios del sistema, las relaciones 

de explotación laboral y de la naturaleza y el sostenimiento de la sociedad de 

consumo que ensalza los valores del consumo irracional, la competitividad, el 

éxito, el poder y el dinero como valores que dirigen la vida cotidiana y de las 

instituciones, remarcando la impotencia del individuo para desear otra cosa que no 

sea lo que le es impuesto por el mercado, vía las tecnologías informáticas y los 

medios de comunicación.  

En tal sentido, puedo señalar que la base de las ideas y postura desafiantes y 

transgresoras con las que nació el punk se encuentran en una muy cercana 

proximidad con el pensamiento anarquista, en sus múltiples vertientes teóricas, 

que reivindican para sí como una guía, y no como una línea programática e 

ideológica a seguir al pie de la letra. La tradición anarquista con las que los grupos 

punks se identifican se remonta al inicio de  la tradición del pensamiento libertario 

en sus raíces europeas y  que tiene una muy basta herencia intelectual dentro del 

socialismo y comunismo anarquista desde sus orígenes en La Ilustración. Así,  

destacan las aportaciones acerca del mutualismo de Proudhon (1809-1865), el 
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colectivismo de Bakunin (1814-1876), el comunismo anárquico de Kropotkin 

(1841-1921) y el individualismo de Stirner (1808-1856) y Godwin (1756-1836), la 

solidaridad voluntaria de Enrico Malatesta (1853-1932), entre muchos otros. Sin 

embargo, el anarquismo llega a América Latina a mediados del siglo XIX dentro 

del conjunto de ideas  del pensamiento ilustrista, pues, siendo un continente recién 

independizado se concibe como una tierra fértil para poner en práctica las ideas 

anarquistas que enuncian el desarrollo de una sociedad igualitaria que no requiera 

del tutelaje de ninguna institución social o moral, sino las que del hombre mismo 

surjan para desarrollar sus facultades y capacidades que él posee por naturaleza y 

que desarrollará a través de la razón.  

En este sentido, el desarrollo y el progreso deberá de procurar bienestar a todos 

los individuos por igual a la sociedad, o fuese para proponer que todos los 

individuos de una sociedad deben participar directamente en la creación de sus 

propias formas de organización social y política, la principal idea del anarquismo 

que destacan estos autores es que la humanidad será capaz de resolver sus 

problemas, cuando el hombre aprenda mediante la educación y el cultivo de la 

razón, a controlar sus pasiones para buscar la igualdad y una vida sencilla que no 

requiera gobierno alguno. Estas ideas encontrarán su mayor madurez e incidencia 

con los movimientos agrario y el anarco-sindicalismo surgidos en Europa en el 

contexto de la revolución industrial a finales del siglo XIX.  

Aquí se hace necesario introducir un breve paréntesis sobre la llegada y desarrollo 

del anarquismo en México y la formación como una tradición que hasta nuestros 

días ha dejado una huella indeleble en la historia de los movimientos sociales en 

nuestro país.  

Como lo consigna Hart (1980), la tradición del anarquismo en México, es 

sumamente compleja y variopinta que incluye la presencia tanto de intelectuales 

como artesanos, obreros y campesinos comunes que desde sus propias 

experiencias participaron en diversos acontecimientos revolucionarios y políticos 

que transformaron la ideología y el pensamiento anarquista. La historia del 

anarquismo en México sigue una línea similar a la desarrollada en Europa y refleja 
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una síntesis de su huella por la injerencia de anarquistas en el desenvolvimiento 

de las luchas sindicales y agrarias desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. 

Durante los cincuenta años previos a la revolución mexicana las vecindades y 

fábricas se fueron convirtiendo en un semillero de ideas revolucionarias 

propagadas por ideólogos y organizadores que promovían las doctrinas de 

Fourier, Proudhon, Bakunin, Kropotkin y, en menor medida, Marx. Sin embargo, es 

común que se cometa el error de considerar dentro del conjunto de pensadores  

revolucionarios a los anarquistas mexicanos, considerándolos como parte de la 

corriente del socialismo marxista. El “socialismo” al que se adherían era a la línea 

proudhoniana-bakunista que primero llegaría a España y por esta vía, a América 

Latina.  

Dentro de este flujo de pensadores se encuentran los líderes del siglo XIX, Plotino 

Rhodakanaty, Santiago Villanueva, Francisco Zalacosta y José María González; el 

precusor revolucionario del siglo XX, Ricardo Flores Magón; los fundadores de la 

Casa del Obrero, Amadeo Ferrés, Juan Francisco Moncaleano y Rafael Quintero, 

y la mayoría del Centro Sindicalista Libertario, dirigentes de la Confederación 

General de Trabajadores, que tuvieron como común denominador su negación 

explícita al gobierno y el manejo autogestivos de la fuente de trabajo.  

La llegada del anarquismo a México estuvo marcada con el arribo de Plotino 

Rhodakanaty (académico, activista político e inmigrante griego) a mediados del 

siglo XIX, más exactamente en 1861, motivado por la expedición del decreto del 1° 

de febrero de 1856, promulgado por Ignacio Comonfort, en el cual se impulsaba el 

establecimiento de colonias agrarias independiente y se promovía la invitación a 

extranjeros para residir en el país otorgándoles la nacionalidad. Este decreto fue 

tomado por Rhodakanaty como la oportunidad no sólo para introducir los ideales 

socialistas sino para “asegurarse de que las nuevas comunidades agrícolas se 

organizaran y desarrollaran como comunas basadas en conceptos utópicos 

socialistas” (Hart, 1980: 29) en un país joven y optimista que discutía y ensayaba 

su proyecto de Nación.  
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En sus primeros años en México, Rhodakanaty trabajó como profesor en la 

escuela preparatoria del Colegio de San Ildefonso, en la Cd. de México y durante 

este periodo de 1861 a 1865, logró influir fuertemente entre algunos de sus 

discípulos, pues entre 1863 y 1865 se había formado “el grupo de estudiantes 

socialistas”, conocida como La Social, quienes se consideraban como la rama 

mexicana del bakunismo. Entre  estos discípulos se encontrarán “los futuros 

líderes del socialismo mexicano: Francisco Zalacosta, un joven fanático que 

posteriormente encabezó luchas agrarias; Santiago Villanueva, quien organizó el 

primero movimiento obrero urbano, y Hermenegildo Villavicencio, quien trabajó 

con Villanueva en la década de 1860” (Hart, 1980: 31).  

Estos dirigentes –Zalacosta, Villanueva, Villavicencio y Chávez- jugaron un papel 

importante en la iniciación de los movimientos obreros, agrarios y urbanos en 

nuestro país en la última parte del siglo XIX pues sentarían las bases para la 

aparición del magonismo y el zapatismo a la vez que serían el precedente de las 

movilizaciones obreras que desataron la Revolución Mexicana.  

Dentro de las aportaciones más relevantes de Rhodakanaty se encuentran 

además la publicaciones de escritos como Cartilla Socialista y el Neopanteismo, 

documentos que sentaron las bases para el desarrollo filosófico del anarquismo 

mexicano que alimentaba la esperanza de crear falansterios utópicos en los 

pueblos. Rhodakanaty aspiraba a un nuevo orden humano en el que la 

productividad industrial no estaba descartada, lo que había que eliminar era la 

explotación y miseria sustituyéndolas por el espíritu de cooperación y la 

fraternidad.  

Aunque desde su llegada a México Rhodakanaty observó que la intención de 

reforma agrícola del gobierno de Comonfort había sido arrinconada, también 

observa que los campesinos mexicanos aplicaban principios organizativos que 

resultaban afines a los ideales de Fourier y Proudhon, por lo cual se propone 

trabajar con los campesinos e iniciar un sistema socialista de colonias agrarias a 

través de la formación en el pensamiento libertario. En 1865 funda la Comuna de 

Chalco, en el Estado de México, una escuela para campesinos que estaba 
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dedicada a la instrucción de los campesinos en la lectura, escritura, oratoria, 

métodos de organización e ideales socialistas libertarios. La intención de 

Rhodakanaty era la de formar a campesinos socialistas y alfabetizados, capaces 

de una oratoria eficaz y con conocimientos de métodos organizativos autogestivos, 

más allá de la mera producción agrícola autogestiva.  

De la experiencia en Chalco, surge César Chávez López, un campesino que 

tomará bastante en serio los principios anarquistas enseñados por Rhodakanaty, 

al interpretar que la apropiación y distribución de las tierras es un principio de 

justicia social. El 20 de abril de 1869, Chávez emite un manifiesto en el que 

introduce por primera vez los principios del socialismo libertario en la lucha de 

clases del movimiento agrario haciendo un llamado al levantamiento en armas 

para resistir la opresión y para crear un nuevo orden agrario, reivindicando el 

principio de gobierno autónomo de los pueblos. Para ello utilizará métodos 

radicales, organiza el levantamiento de campesinos y la toma de las haciendas 

para apoderarse de las tierras y distribuirlas. Las movilizaciones de Chávez se 

suscitaron  en las inmediaciones del Estado de México, después en Morelos y más 

adelante en Puebla y Veracruz. Este tipo de métodos de acción directa marcaron 

la distancia con su mentor que era de una postura pacifista que rechazaba los 

métodos violentos. En todo caso, el recurso del bandidaje y la toma de tierras fue 

el surgimiento temprano de la forma más primitiva de protesta agraria social, que 

más adelante se convertiría en formas de insurrección agraria más organizadas e 

ideológicamente sostenidas (Tilly, 1978; Hart, 1980). 

Mientras Rhodakanaty y Zalacosta desarrollaban el proyecto comunal agrario de 

Chalco, en 1866 Villanueva y Villavicencio7 se encargarán de iniciar el movimiento 

obrero-urbano al revivir la difunta organización mutualista mexicana la Sociedad 

Particular de Socorros Mutuos (iniciada en 1853 por artesanos sombrereros) y la 

Sociedad Artística Industrial, (formada primero por artesanos que se decían 

dedicados a la lectura y estudio de Proudhon y Fourier). En 1868, Villanueva logra 

                                            
7 Aunque éste muere tempranamente, antes de los acontecimientos de la décadas de 1870 y 1880. 
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organizar y dirigir la primera huelga con éxito en la historia mexicana, lo que le dio 

un gran prestigio para encabezar la actividad organizativa del movimiento obrero 

con fuertes trazos proudhonistas, principalmente de los artesanos de la ciudad de 

México que apoyarían el desarrollo del cooperativismo y se sumarían a las filas de 

La Social.  

Derivado del éxito en estas movilizaciones, en 1869 Villanueva encabeza la 

formación del Círculo Proletario compuesto por los cooperativistas que integraban 

las sociedades mutualistas San Ildefonso, Tlalpan y Tizapán. Para el 10 de enero 

de 1870, Villanueva y su grupo hicieron un llamado pidiendo la formación del Gran 

Círculo de Obreros de México a fin de defender los intereses de los obreros de 

manera más organizada. 

La muerte prematura de Santiago Villanueva en 1872, marcó el final de una era de 

desarrollo del movimiento obrero en México, pues con la muerte de Juárez ese 

mismo año y la llegada de Lerdo de Tejada a la presidencia, da inicio a la 

intromisión del  gobierno en el control del Círculo al llegar a su dirección Romero y 

Juan Cano, partidarios de Juárez y Lerdo de Tejada que aceptan la subsidiaridad 

del gobierno (Hart, 1980).  

En este sentido el anarquismo mexicano fue apartándose de las tendencias 

cooperativistas que se habían envilecido porque favorecieron la expansión de 

sociedades independientes simulando la unión de los capitalistas y con los 

trabajadores para apoyar el despliegue de la economía capitalista. Sin embargo, 

frente a este falso cooperativismo que llegó a desarrollarse en varios puntos del 

país, también se desarrolló una fuerza gremial, donde los anarquistas siguieron 

manteniendo una presencia importante: “La Social siguió organizándose, 

alcanzando la cumbre de su fuerza en los años 1879-1882. En 1878 decía tener 

62 secciones regionales trabajando en centros urbanos de todo el país. Los 

anarquistas se habían convertido en la mayor fuerza del movimiento obrero 

mexicano.” (Hart, 1980: 79). Esta fuerza se mantendrá durante el periodo Porfirista 

en que les tocará constatar las lamentables previsiones sobre los intereses que 

defendería el régimen de Porfirio Díaz y los mecanismos utilizados para preservar 
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la paz social a fin de asegurar la tranquilidad de la inversión extranjera durante 

este periodo.  En tal sentido, el recurso de la huelga general será el instrumento 

más fuerte del anarco-sindicalismo de inicios del siglo XX para enfrentar el 

despliegue de la sociedad capitalista y la industrialización en México durante este 

periodo.  

Ya en el tránsito al siglo XX, el anarquismo mexicano siguió un modelo que es 

vagamente paralelo al que se gestó en Europa. A decir de Hart (1980) el 

anarquismo mexicano pasó de las tendencias escapistas de los cooperativistas –

que pretendían apartarse de la economía capitalista para construir sociedades 

independientes- al desarrollo del anarcosindicalismo, que es una versión 

beligerante que usó los recursos de la huelga general, el sabotaje y el control de 

las fábricas por parte de los trabajadores. De ahí la importancia histórica de las 

huelgas generales de Río Blanco en Veracruz y Cananea en Sonora, en 1906 en 

las cuales el Partido Liberal Mexicano tuvo una singular influencia pues mostró la 

fuerza de la clase obrera en acción. 

Los anarquistas de principios del siglo XX regresaban a la revisión de Proudhon, 

Bakunin y Kropotkin, olvidándose de sus predecesores mexicanos del siglo 

anterior y sus propuestas cooperativistas. Las actividades desarrolladas por los 

hermanos Flores Magón, Ricardo, Enrique y Jesús entre 1900 y 1910 serán 

precursoras de la Revolución mexicana.  En sus años de estudiantes participan en 

revueltas estudiantiles contra la reelección de Porfirio Díaz, en 1900 crean el 

periódico Regeneración y en 1903 fundan el Hijo del Ahuizote, periódicos que son 

suprimidos por el Porfiriato y razón por la cual fueron exiliados a EU.  

En 1904 y desde el exilio, los hermanos Flores Magón promueven la formación del 

Partido Liberal Mexicano, cuyo órgano oficial, Regeneración, circulaba 

subrepticiamente entre los hogares de la clase trabajadora mexicanos. En los 

contenidos del programa del PLM se encontraban plasmadas no pocas de las 

demandas obreras del Gran Círculo, por las cuales habían luchado los socialistas 

de años anteriores. El PLM fue más un órgano que operaba para la resistencia 
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revolucionaria en contra de Porfirio Díaz que una estructura destinada a las 

actividades políticas de proselitismo propias de un partido. 

La influencia de las ideas magonistas es la etapa más destacada de la historia del 

anarquismo en México, pero no así la trascendencia de sus ideas en la 

transformación social, política y económica de lo que significó la Revolución 

Mexicana. La tenaz crítica de los Flores Magón al Porfiriato, junto con sus 

planteamientos revolucionarios fueron los más lúcidos y de avanzada de su tiempo 

al igual que los realizados por Emiliano Zapata, pues ni el levantamiento 

reeleccionista de Madero, ni la Constitución promulgada por el movimiento 

encabezado por Carranza consiguieron emular las aspiraciones sociales, políticas 

y económicas de los Flores Magón.  

Es justo decir que si bien Emiliano Zapata nunca fue anarquista ni comulgó con el 

pensamiento libertario, buscaba los mismos fines en cuanto al derecho a la 

propiedad de la tierra para el campesino. Aunque Zapata y Magón formaron un 

pacto de ayuda y así como muchos miembros del partido liberal se unieron a la 

lucha de Zapata, hubo diferencias en cuanto a su concepción organizativa ya que 

Zapata buscaba incidir en la comunidad a nivel local y Magón tenía puestos sus 

ojos en una organización a nivel internacional.  

Aunque algunas de las aspiraciones del magonismo y el zapatismo quedaran 

plasmadas en la Carta Magna, tales como el derecho a huelga o los derechos a la 

propiedad comunal, éstas sólo quedaron reflejadas pálidamente y sus proyectos 

de transformación fueron disueltos por las facciones triunfantes del movimiento 

revolucionario.  

Otro episodio importante de la historia del anarquismo en México, se suscita en el 

periodo de Lázaro Cárdenas, ya entrado el siglo XX. Durante el intermedio de las 

dos guerras mundiales, España se ve convulsionada en julio de 1936 por el golpe 

de estado llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la 

Segunda República Española, evento que da inicio a la guerra civil y que 

terminaría hasta abril de 1939 cuando el general Francisco Franco asume el 
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poder, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura que duraría hasta 

1975. Franco expulsa a los anarquistas españoles que habían defendido la 

República y que en el nuevo régimen dictatorial sólo podían esperar la 

persecución y la cárcel, cuando no la muerte. Lázaro Cárdenas llegó inclusive a 

prestar ayuda a Gobierno legítimo de la República Española hasta el último día de 

la guerra y aún después, permitiendo que el Gobierno en el exilio se estableciera 

en México.  

Entre 1936 y 1939 se inicia la diáspora de miles de ciudadanos españoles, entre 

ellos destacados intelectuales, artistas y profesionistas. Como una buena parte de 

los exiliados eran anarquistas, muchos continuaron desarrollando sus mismas 

actividades en las artes y la ciencia desde una perspectiva socialista. En esta 

diáspora de exiliados en 1940 llega a México Ricardo Mestre Ventura, un 

anarquista pacifista que fue miembro de la Confederación Nacional del Trabajo y 

la Federación Anarquista Ibérica. En México se dedica la venta de  libros y 

material para pintores, funda Editorial Minerva que difunde textos y promueve 

autores anarquistas, pero se aboca a la reorganización  de los anarquistas que 

van llegando a México. Con esta tarea logrará restablecer el grupo “Tierra y 

Libertad” que desarrollara actividades diversas  para incidir en las luchas de 

diferentes puntos del país.  

En 1978 fundó la Biblioteca Social Reconstruir con el propósito de difundir el 

pensamiento libertario hasta que muere en 1997. La mayor parte del acervo que 

se encontraba en esta biblioteca está formado principalmente por material 

personal de Mestre y de otros viejos anarquistas que habían donando sus 

bibliotecas personales8.  

                                            
8 El material  bibliográfico y hemerográfico concentrado en esta biblioteca es único a nivel nacional 
pues concentra valioso material especializado sobre el anarquismo imposible de encontrar 
reunido en un solo lugar. Así, ejemplares de La pornocracia, de Pierre-Joseph Proudhon, editado 
en 1892, o de los periódicos acerca la guerra civil española y de la publicación magonista 
Regeneración; o el libro Ricardo Flores Magón. El apóstol de la revolución mexicana, de Diego 
Abad de Santillán (1925), forman parte de esta colección. 
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Esta biblioteca se volvió un importante punto de referencia obligado para los 

anarquistas y quienes quisieran adentrarse en el pensamiento libertario, no sólo 

de esta ciudad, sino de todo el país, pues además de servir como centro de 

documentación del pensamiento anarquista y de la historia de sus movimientos, 

también se propuso ser un centro de debates y actividades culturales para difundir 

el anarquismo. De igual manera, es importante señalar que esta biblioteca se 

volvió un referente obligado para los jóvenes punks de la zona metropolitana y de 

otras ciudades del país, porque les permitió conocer de cerca la historia del 

pensamiento anarquista, pues pese a que era reivindicado por ellos, aún era poco 

conocido por el grueso de los que se decían punks y anarquistas. El trabajo de 

divulgación iniciado por Mestre a través de la Biblioteca Reconstruir permitió a 

algunos colectivos apropiarse del pensamiento libertario y su historia, de identificar 

la incidencia del anarquismo en algunos momentos coyunturales de la lucha social 

en la historia de nuestro país y, lo más importante, les permitió reconocer la 

cercanía de algunas posturas del punk con el anarquismo.  

Sin embargo, es preciso señalar que para algunos el punk no es propiamente 

anarquista9, sino que el pensamiento libertario le ha servido al punk más para 

definirlo como un referente para la construcción de un estilo de vida, que como un 

rumbo político o como posturas para la acción social o política, aunque la 

discusión sobre la forma en que se apropian del pensamiento ácrata y de qué 

manera lo ponen en práctica, sin caer en los dogmatismos de las ideas, es parte 

de lo que moviliza la definición como punks o anarcopunks.  

En última instancia, a la par de la Biblioteca Social Reconstruir10, el tianguis del 

Chopo, se volvió lugar común para la divulgación del pensamiento anarquista 

                                            
9 En lo subsecuente se utilizarán indistintamente los términos anarquista, ácrata o libertario por 
ser reconocidos como sinónimos.  
10 Después de la muerte de Mestre, la biblioteca siguió funcionando como un centro cultural y 
como propulsor para las organizaciones sociales en el mismo despacho donde lo inauguró su 
fundador (en la calle de Morelos 45, en el Centro Histórico de la Cd. de México). Sin embargo, 
debido a serias dificultades económicas, obligan a quienes estaban al frente a cambiar a un local 
que sea rentable (en Dolores 16, del mismo Centro Histórico). Finalmente una deuda acumulada 
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dentro de “la escena punk” pues este tianguis les ha servido como espacio para 

difundir y recuperar parte importante de la historia del punk y del pensamiento 

libertario, identificar la incidencia del anarquismo en algunos momentos 

coyunturales de la historia del país, como plataforma para darle vida a la escena 

punk  definiendo sus modos de actuar en la escena pública.  

Así pues, al ser incorporado el punk en la vida de sectores urbano periféricos, 

redefiniéndolo por su vinculación al anarquismo como estilo de vida o como forma 

de acción política, en algunos grupos de jóvenes propició procesos de politización 

y como ruta de incitación al cambio en las relaciones sociales, en las formas de 

organización y participación sociales y en el consumo. Se podría decir que al tratar 

de definir la manera en que el anarquismo debe o puede ser asumido por los 

punks, se plantea un fuerte debate al interior de los colectivos punks, para tratar 

de definirlo como una posición política que lleva a una acción política directa o 

como un estilo de vida en el que cada individuo debe ser capaz de tomar 

consciencia de su entorno, de su relación con el sistema y, en consecuencia, 

tomar las decisiones adecuadas que permitan introducir cambios directos en su 

estilo de vida personal. Esto es, entre mantener una postura pacífica que apele a 

la reconfiguración de la vida cotidiana o pasar a la acción directa. Para una buena 

parte de estos grupos, no es necesaria la confrontación. Los llamados a la acción 

directa aparecen como la opción última de defensa cuando han querido hacer 

explícita la protesta contra las transnacionales o existe el riesgo inminente de 

represión de la policía a los contingentes punks, que han participado en las 

movilizaciones contra las cónclaves de los jefes de estado de los países más ricos 

o de las entidades supraestatales que definen las políticas de regiones enteras 

como el FMI, BID, OMC, OCDE, etc., como lo fue el caso del macdonalazo en la 

Cd. de México, en 1997 y la ofensiva contra un bloque de punks en la Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado, realizada en Guadalajara, Jal., en 2004.  

                                                                                                                                     
de rentas hace insostenible el proyecto y cierra sus puertas en mayo de 2009. El acervo se 
encuentra en manos de “Tobi”, uno de los colaboradores de Mestre, que lo mantiene sin exhibirlo 
al público. Existe además un conflicto legal con los familiares de Ricardo Mestre, quienes disputan 
la posesión del acervo.  
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En todo caso, la definición del anarquismo como un estilo de vida dentro del punk 

puede observarse como un recurso discursivo de construcción de identidad 

cultural, pero también como un recurso argumentativo que se propone rearticular 

la esfera privada y la esfera pública y redefinir la concepción de lo político, la 

política, el Estado, la ciudadanía y la industria cultural. Desde esta óptica, la 

inserción en lo público de asuntos que otrora se consideraran como privativos de 

la vida íntima de los individuos, tales como la sexualidad o las preferencias de 

consumo en general, mostró la intromisión de la gran industria cultural en el 

moldeamiento de hábitos de consumo y de las prácticas culturales (Petras, 2001), 

a través de la imposición de estrategias discursivas que mantienen y refuerzan el 

orden social y que además, tiene la función de impedir “el acceso de los discursos 

de oposición o de los discursos producidos por determinados grupos sociales, a 

determinados contextos” (Martín Rojo, 1996: 5). En este sentido, el punk se erige 

como un discurso que construye, mantiene y refuerza  ciertas interpretaciones de 

la realidad11 que se opone al estilo de vida y las formas de organización social 

determinados desde las discursividades del capitalismo y el sistema político 

vigente.  

Sin embargo, es preciso aclarar, que entre estas dos concepciones acerca de 

cómo debe de asumirse el anarquismo, se pueden observar algunas coincidencia 

muy particulares acerca la manera de asumir el anarquismo: del respeto a la 

libertad y el libre albedrío de los individuos para retomar lo que le resulte más 

adecuado o significativo para asumirse en una práctica libertaria, pues la base 

fundamental del pensamiento ácrata se opone a la imposición del mismo como 

                                            
11 En este caso en necesario aclarar, que contra toda prescripción absolutista del realismo 
ontológico que ha imperado en las ciencias sociales, la psicología social construccionista se plantea 
el cuestionamiento de tal unicidad e  inmutabilidad de La Realidad. En todo caso, situada en la 
tradición del giro lingüístico, la psicología social construccionista nos propone un cambio 
epistémico interesante: la realidad no es única, ni es independiente de nosotros, el modo de 
conocer es en sí una manera de situarse en el mundo, de mirarlo, de comprenderlo y de dar 
cuenta de él, de existir en él. Al dar cuenta de ello, lo hacemos mediante el lenguaje, los conceptos 
que elaboramos acerca la realidad referida son productos colectivos, son un conjunto de 
elementos “formativos” de eso que llamamos “realidad”. La realidad cobra sentido de realidad en 
el acto de enunciarla, como dice Ibáñez,  (2001).  
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dogmas o líneas a seguir para poder definirse dentro del anarquismo. Por lo cual, 

la definición del anarquismos como línea de acción, para estos colectivos de punk 

queda descartada y lo asumen como una fuerte referencia para la construcción 

identitaria en un contexto donde los referentes de definición cultural han entrado 

en crisis debido a los procesos globales de hibridación intercultural han 

desarticulado a los individuos de sus espacios físicos inmediatos sintonizándolos 

con otros entornos culturales y otras demandas sociales que rebasan la 

inmediatez de sus intereses y la posibilidad de cercanía física (Canclini, 1995; 

citado por Petras, 2001). 

De esta manera, se puede observar la participación activa de contingentes de 

punks, grupos y colectivos, en movilizaciones que enarbolan un abanico múltiple 

de demandas que pueden ir desde la cancelación de la “fiesta brava”, hasta las 

movilizaciones zapatistas por la defensa de los derechos indígenas, lo que le ha 

ganado la reputación de ser el sector más radical de las movilizaciones pues para 

algunos el sabotaje contra las tiendas o filiales de las cadenas transnacionales 

como McDonalds o Coca-cola, es una acción directa y abierta de rechazo contra 

los símbolos del capitalismo transnacional al que hay que desafiar para llamar la 

atención de los medios masivos de comunicación sobre las demandas planteadas; 

situaciones que en la mayoría de las veces ha derivado en la confrontación con la 

policía y los consabidos resultados de uso excesivo de la fuerza pública y las 

detenciones indiscriminadas de participantes y transeúntes en las confrontaciones.  

Esta presencia ha sido notable en las movilizaciones desde la primera aparición 

de un contingente de punks en 1992 en la conmemoración de los 500 años de la 

llegada de Colón a América y la colonización de los pueblos originarios; la 

participación en la  marcha conmemorativa del 2 de octubre de 1993, pasando por 

la movilización se amplios sectores mundiales contra la Cumbre de la OMC 

realizada en Cancún, en septiembre de 2003; hasta las protestas contra la III 

Cumbre América Latina, el Caribe, y la Unión Europea, realizada en Guadalajara 

Jalisco México, en Mayo de 2004, por mencionar algunos de los más importantes.  
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Estos eventos podrían también ser enmarcados dentro del conjunto de acciones 

organizados por el movimiento globalifóbico o altermundista y con los que se ha 

identificado el movimiento punk, que han sido acciones de protesta contra las 

cumbres de los organismos multi y supra-nacionales (FMI, BM, OMC, OCDE, el 

G8, el G-20, etc.): Seattle en 1999, Davos en 2000, Génova y Barcelona en 2001, 

Cancún en 2003, Guadalajara, México en 2004, hasta llegar al movimiento de 

“indignados” en España, el movimiento estudiantil en Chile y los Occupy Wall 

Street, en EU, en este 2011. Dicho movimiento engloba en realidad a un amplio 

conjunto de movimientos sociales y activistas provenientes de distintas corrientes 

políticas, que coinciden en el análisis y la crítica sobre las secuelas catastróficas 

que ha dejado la hegemonización de los mecanismos del mercado financiero 

como regulador del sistema social, político y cultural.  

Desde este punto, los resultados de esta forma de participación han sido poco o 

nada alentadores puesto que, desde la opinión de algunos de sus miembros, la 

acción violenta no contribuye a combatir el sistema financiero y político del 

capitalismo transnacional, sino todo lo contrario, ha provocado el recrudecimiento 

de la persecución del activismo punk lo que le merma credibilidad entre la 

población.  

Algunas de las modificaciones con las que se han propuesto avanzar dentro de la 

escena punk se centran en la reconceptualización del anarquismo más allá de un 

principio ideológico, para adoptarlo un conjunto de ideas, prácticas y formas de 

actuar que deban desarrollarse en el ámbito de la vida privada, dando como 

resultado un estilo de vida, una identidad y una cultura propios que han de 

producir un cambio al interior de los individuos. En tal sentido y como efecto de 

estos cambios, la adopción del anarquismo como una postura que define al punk, 

pretende producir cambios de las relaciones sociales inmediatas y con ello revertir 

en alguna medida el impacto que el mercado ha producido en todos los niveles de 

la vida social y política y busca deslegitimar la injerencia del Estado, junto con sus 

instituciones.  
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Al asimilar al punk como una actitud y un estilo de vida y no como una forma de 

consumo cultural, modificó sustancialmente las razones o, mejor dicho, las 

motivaciones por las cuales algunos grupos se apropiaron de éste como un estilo 

de vida. Es aquí, en la definición identitaria y la configuración de la acción 

colectiva, donde se puede observar como los procesos afectivos son la motivación 

para el inicio de la acción colectiva: el enojo y la rabia por las injusticias, el 

malestar y la desesperanza ante un futuro incierto son las emociones con las que 

nace el punk y por las cuales sus seguidores se sienten identificados con el punk.   

En México, las ciencias sociales ha estudiado el fenómeno punk –la psicología, la 

sociología y la antropología, principalmente- considerándolo en esencia como una 

más de las expresiones juveniles denominadas como “chavos banda”, “rockeros” o 

“punketos” y más adelante se les ha considerado como una “tribu urbana”. Estos 

cambios en la manera de nominarlo y comprenderlos dentro de los estudios de los 

jóvenes puede deberse a tres factores.  

Un primer factor sería la evolución que ha tenido este fenómeno socio-cultural. De 

ser una tendencia musical que surge entre las clases medias, pero es asimilado y 

adaptado por los jóvenes de colonias marginales en las grandes ciudades de 

nuestro país como una postura contestataria, el fenómeno punk, a lo largo de las 

aproximadas cuatro décadas que lleva de vida, tuvo un lapso de declive y de 

asimilación por el mercado. De tal manera que la expresión del punk que surgió a 

mediados de la década de los setenta, se ha ido deformando hacia una imagen 

mercantil para el consumo fugaz de jóvenes que simulan ser contestatarios. 

Debido a la maduración y la entrada de la primera generación de punks al ‘mundo 

de compromisos de los adultos’, la llegada de nuevos estilos musicales, su 

evolución hacia otros géneros musicales y su combinación con estos otro estilos, 

por un lado, aunado a que se le ha desvirtuado algunas veces, satanizado otras 

más y también cooptado, el punk terminó por convertirse en una moda, haciendo 

que muchos jóvenes lo abandonaran o lo pensaran como uno más de los ritmos 

pasado de moda que debía de adaptarse para las nuevas generaciones. Así, de 
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alguna u otra forma los jóvenes que lo iniciaron fueron cambiando y el punk con 

ellos.  

Sin embargo, algunos jóvenes encontraron que el punk había significado algo más 

que un momento pasajero de juventud, que les permitió definiciones políticas y 

culturales, desde las cuales muchos de estos jóvenes construyeron una identidad 

como actores sociales que les hizo mantener una postura de crítica frente a la 

realidad social vivida. En este sentido, la veta de anarquismo juega un papel 

importante en la construcción de tales definiciones que van más allá de pensar al 

punk como una música de esparcimiento y excusa para seguirse juntando con “la 

banda” para verla como una oportunidad de generar un estilo de vida propio que 

les permiten actuar sin caer en dogmatismos. 

Una de las aportaciones más importantes que recuperan los punks es que les ha 

permitido pensarse con un sentido de vida autogestivo y como individuos 

autónomos. La frase que sostiene el punk “Hazlo tu mismo”, se plasma como una 

consigna que conducirá esta búsqueda, lo que les ha hecho resignificarlo para 

redefinir al punk como una postura en contra de esta misma economía global que 

lo había desvirtuado.  

Como segundo factor para comprender las variaciones en su forma de abordaje 

en el estudio del punk, como lo señala Carles Feixa, puede encontrarse en las 

transformaciones sociales que les toca como generación, de tal manera que los 

problemas, intereses y preocupaciones que les toca vivir serán distintos de 

generación a generación al igual que los recursos con los que cuentan o tienen 

para afrontar su momento histórico.  

Así, las preocupaciones principales de las Generaciones Hippies o 

Revolucionarias se centraron en la búsqueda de libertad (política, cultural, sexual) 

y en la democratización de  la sociedad conservadora y autoritaria en la que 

habían nacido. Los movimientos estudiantiles son la herencia más palpable de 

esta generación y, a decir de  varios autores (Touraine, 1977; Tarrow, 1994; 
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McAdam y cols., 1996; Carles Feixa, 2006),  esta generación es la que le dio otra 

impronta a los estudios sobre la juventud. 

En los años subsiguientes, los cambios en el contexto geopolítico mundial, la 

caída del Muro de Berlín y la “derrota” del socialismo como ideología, dio lugar al 

arribo de lo que se dio por llamar la posmodernidad e hizo aparecer una juventud 

que no tenía ni ideales ni utopías: el fin de la guerra fría se los había llevado con 

ella. Esta es la Generación X, una generación completamente apática, demasiado 

centrada en sí misma, y por consiguiente despreocupada de lo que acontecía a su 

alrededor.  

La expansión de las telecomunicaciones y la informatización abre las condiciones 

material y técnicamente para el inicio de la era de la globalización, por lo que la 

generación actual es la Generación Red que estará marcada tanto por las 

incertidumbres y las paradojas de la sociedad posmoderna como por las 

preocupaciones por la conectividad, el consumo y el goce inmediatista (Feixa, 

2006).  

El momento en que el punk aparece es entre la primera y la segunda de estas 

generaciones. Los acontecimientos políticos, económicos y culturales de las 

décadas de los años sesenta y setenta son bastante complejos y la marca que 

dejarán en esta generación resulta evidente por las disparidades sociales que se 

generaron.  

Un tercer factor para comprender la multiplicad de abordajes del punk ha sido que, 

desde las ciencias sociales han abundado diversas posturas teóricas-

metodológicas intentando su comprensión, dando lugar a diferentes 

construcciones conceptuales con las que han sido estudiados por antropólogos, 

sociólogos, psicólogos y, ahora, como me lo propongo, desde la psicología social.  

En tal sentido, las circunstancias históricas, políticas y culturales en las que se 

gesta el punk nos hablan de una configuración muy particular en cada contexto 

que se desarrolla. De tal manera que el estudio del origen y devenir del punk en 
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México, debe ir aparejado de la comprensión del contexto político, social y cultural 

de nuestro país en los años setenta, década en la que surge y de los ochenta, 

década en la que el punk se transforma como actor social al vincularse con 

algunos de los movimientos sociales más destacados como el urbano-popular que 

emerge del reclamo social de los damnificados por el sismo del 85 en la ciudad de 

México. 

A decir de Maritza Urteaga, se puede hablar de dos vías por las cuales el punk 

llega a México a fines de la década de los setenta y se extiende rápidamente en el 

gusto principalmente de los jóvenes. Una primera vía –más o menos a la par de 

cuando surge en EU y Europa-, fue por medio de jóvenes de clase media 

intelectual que habían viajado por Europa y conocieron de cerca el boom del punk 

(esencialmente en Reino Unido), por lo cual tuvieron acceso al material 

discográfico, mismo que trajeron a México, reproduciendo además las 

características de la vestimenta y la apariencia del punk, a manera de copia, del 

contexto urbano londinense de donde provenía. Esta es una etapa en que el punk 

se difunde entre sectores medios acomodados y surgen bandas como Size y 

Dangerous Rythm.  

Una segunda vía de entrada se dice que fue por la frontera de Tijuana. Algunos 

chavos, habiéndose ido a trabajar a la frontera o del lado de Estados Unidos, 

debieron haber escuchado a algunos grupos punks y empezaron a circularlo a su 

regreso a México. En esta segunda etapa, la influencia del punk tendrá buena 

acogida entre los jóvenes de sectores marginales de la Cd. de México, 

ajustándose su mensaje y contenidos simbólicos del punk a las condiciones 

complejas de la realidad urbana que les toca vivir en su entorno cotidiano 

(Urteaga, 1998). Al asimilar el punk como una postura de protesta, se vuelve una 

válvula de escape frente a condiciones sociales cada vez más precarizadas para 

un mayor segmento de la población y un sistema político autoritario que utiliza la 

represión como mecanismo de control de la expresión de la inconformidad por las 

condiciones sociales que se viven en México,  sobre todo después del movimiento 

de 1968 y su consabida represión. 
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El punk es adaptado y sincretizado con las expresiones culturales de cientos o 

miles de jóvenes que además de encontrarse en condiciones de marginalidad y 

exclusión derivadas del colapso económico, también se vive un ambiente de total 

intolerancia cultural y aun represión frente a las expresiones que les signifiquen 

una amenaza a la hegemonía de la clase política dominante y al monopolio 

cultural que durante muchas décadas ha ostentado el consorcio Televisa.  

Durante las décadas de los setenta y ochenta, el rock, incluyendo al punk, fue 

censurado y satanizado, siendo objeto inclusive de persecución al relacionarlo por 

un lado, con los excesos del consumo de drogas y alcohol y, en consecuencia, 

estereotipándolo como fuente de la delincuencia juvenil, como ejemplo de una 

juventud desadaptada. Por el otro lado, se le vinculó con los movimientos 

estudiantiles y juveniles y fue considerado como un peligro para la estabilidad 

política. La potencialidad de amenaza para la estabilidad social que se le adjudicó 

se debía a lo altamente irreverente y subversivo que resultaban algunas de las 

letras de sus canciones y los contenidos o temas tratados de los artículos de sus 

fanzines en los que se destacan ideas que cuestionan el carácter autoritario del 

modelo de familia nuclear o la imposición religiosa en la vida privada de los 

individuos, haciendo llamados a la confrontación con la policía y la desobediencia 

civil al Estado. Dichas ideas que anunciadas como pertenecientes al pensamiento 

anarquista y, por el simple hecho de enunciarlos dentro de esta tradición de 

pensamiento, fue significado como un riesgo por su potencialidad para la 

movilización de jóvenes que viven en la periferia y en condiciones de 

marginalidad.  

Por esta razón es que el punk es considerado por las autoridades como una 

amenaza por su contenido altamente disidente o transgresor que atenta contra la 

estabilidad social puesto que reivindica en los jóvenes punks el derecho a 

expresar el enojo y la rabia que producen las condiciones de desigualdad social y 

los abusos de la policía por  las detenciones arbitrarias, las razias, de que eran 

objeto los jóvenes por su apariencia punk. Ante esta situación, durante muchos 

años el punk –al igual que el rock- es objeto de persecución y se ven obligados a 
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utilizar circuitos clandestinos de difusión y a realizar las “tocadas” en los lugares 

más sórdidos, debido al riesgo de que en cualquier momento llegara la policía 

para cancelar el evento y detener a los asistentes. 

Según Efraín Trava (2010) pueden ser varios los factores que propiciaron la 

emergencia de la denominación anarcopunk en la escena mexicana, entre los que 

se destacan dos. El primer de estos se refiere la manera en que el slogan del punk 

“Hazlo tú mismo”, fue traducido como un llamado para que cada quien desarrollara 

sus propias ideas para difundir el punk, incentivando la creación propia y 

autogestiva de sus publicaciones, vestimenta, tocadas, actividades, etc. Un 

segundo factor, se refiere a la necesidad de crear además una imagen más 

activista acorde con lo que el punk expresaba que lo hiciera distanciarse por un 

lado, del título peyorativo de chavo banda –estigmatizado por los excesos de la 

violencia, las drogas y el alcohol- y, por el otro, de la versión más pop que para 

entonces empezaba a predominar como una actitud vinculada al posmodernismo 

nihilista, merced a la mercantilización a través de derivaciones en estilos como el 

happy punk o los emo. 

En este sentido, algunos de los jóvenes punks observan la necesidad de crear sus 

propios canales y espacios de difusión dado que en los medios masivos de 

comunicación, al igual que el rock, el punk había sido literalmente vetado por 

considerarlo una música demasiado agresiva que atentaba contra el establishment 

y la moral social por un lado y, por el otro, porque comercialmente no era 

redituable.  

En los inicios de la década de los ochenta el punk adquiere vida propia con la 

aparición de espacios culturales como el tianguis cultural El Chopo (en 1980) o el 

centro deportivo el Frontón, de la Delegación Iztapalapa, los dos en la Cd. de 

México u otros en el municipio mexiquense de Nezahualcoyotl y demás zonas 

conurbadas de la gran ciudad.  

Es en estos espacios, donde los jóvenes realizaban sus reuniones, performances 

y tocadas, donde fueron comunes las presentaciones de las bandas que hasta 
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ahora son reconocidas como las pioneras del punk hardcore: Rebeld’punk, 

Síndrome del Punk, Plastick Clocks, Sistema negativo, Histeria, Kaos subterráneo, 

MELI, SS20, Masacre 68 y Atóxxxico, entre otros.  

Estos espacios jugarán un papel vital en la difusión y apropiación del género entre 

la población juvenil urbana porque son los espacios donde el punk cobrará sentido 

más allá de lo cultural, pues más allá de la circulación de la música a través de 

LP’s, cassettes y CD’s o de los fanzines y la presentación de las bandas o la 

divulgación de tocadas en otros puntos de la ciudad, les permite hablar de cómo 

se fueron apropiando del punk, cómo lo entienden, cómo lo han asimilado en su 

vida cotidiana y les ha dado elementos para analizar temas diversos y hasta 

configurar una identidad cultural propia. 

Es, a merced de esta subterránea pero intensa actividad cultural, que nacen los 

primeros colectivos punk, entre los que figuran el Colectivo A, Chavas Activas 

Punks, Punks Never Died, entre otros y se gestan los primeros esfuerzos 

editoriales a través de los  fanzines tales como Falzo Magazine, Amor y Rabia, 

Karamelo, Motín, Contraviolencia, Urbanicidios, Comunidad Punk, entre muchas 

otras. 

Es así que los mismos individuos y colectivos, van asimilando como propio el 

término de “escena punk” para referirse a este conjunto de actividades y 

situaciones que se desarrollan dentro y entorno al punk como vida cultural, social y 

política. 

Durante este periodo, en la década de los ochenta, se observará una rápida 

expansión y su máximo apogeo en las zonas periféricas de las grandes ciudades, 

para extenderse hacia otras ciudades medianas y pequeñas de la provincia,  

llegando inclusive a filtrarse en áreas semi-urbanas y rurales, en las que las 

mismas condiciones de exclusión son el común denominador entre los jóvenes.  
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Pese a la tendencia de mercantilización12 que se hizo del punk a la que se verá 

sometido durante la década de los noventa y el primer decenio del siglo XXI, 

algunos grupos habían logrado configurar una identidad propia con las ideas del 

punk debido a la vinculación del trabajo de algunos de los colectivos con los 

movimientos sociales durante la década de los ochenta, principalmente del 

movimiento urbano popular.  

Esto es, más allá de la sola afinidad por su propuesta musical, encontraron en su 

articulación con el anarquismo una veta importante para plantearse una propuesta 

que trascendiera hacia el plano de lo político. El anarquismo fue reapropiado y 

reconceptualizado por algunos colectivos punks –sobre todo los que estaban 

cuestionando la banalización y desvirtuación del punk por el mercado- y se 

propusieron reivindicar en el punk al anarquismo como una opción de estilo de 

vida, puesto que veían en esta tradición de pensamiento libertario un camino para 

definir campos de acción, sin caer en el riesgo de adoctrinamientos o 

dogmatismos en los que la izquierda marxista se había desviado.  

Además de ello, a fines de los años ochenta, la escena mundial comenzaba a 

cambiar y un buen número de los punks se habían involucrado en algunos 

movimientos sociales a favor del desarme nuclear, los ecologistas, en contra del 

maltrato animal,  por citar algunos. En el contexto mexicano, son varios momentos 

que se constituyen como cruciales para su trasformación como actor social.  

Un primer momento cúspide, que es lo que Zermeño (1996) enuncia como la 

emergencia de los actores sociales a la escena política nacional durante la década 

de los ochenta. En este periodo la entrada de la sociedad civil en el escenario de 

las transformaciones políticas está marcada por el vaciamiento de lo público por el 

desmantelamiento del Estado en el transito del modelo bienestarista al modelo 

neoliberal que se ve claramente durante el periodo de Miguel de la Madrid (1982-

                                            
12 Esta tendencia fue propiciada por la cooptación que las empresas transnacionales hicieron de la 
imagen del punk para convertirlo en una mercancía más para la Generación X de jóvenes que ya 
no creen en el futuro: los contenidos desafiantes con los que había nacido el punk son sustituidos 
por una postura de insolente banalidad que en nada resulta riesgosa para el sistema.  
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1988) y que es evidente después del sismo de 1985 en la Ciudad de México, 

debido al abandono de los damnificados del sismo por las instituciones 

gubernamentales. Este desastre natural y sus consecuencias en lo social, dio la 

pauta para la entrada de la sociedad civil como actor social, con la aparición del 

Movimiento Urbano-Popular, en primera instancia, como una pretendida respuesta 

de organización para apoyo entre los propios damnificados, y en segunda 

instancia para tratar de atender la creciente demanda de vivienda frente al 

desentendimiento del Estado y la señalada corrupción por el desvió de la ayuda 

internacional que nunca llegó a los damnificados. Este hecho obligó a los grupos 

sociales organizados a replantearse más allá de su propia demanda inmediata de 

vivienda, la necesidad de rearticularla con la exigencia de apertura de los espacios 

de participación política y la democratización de la compleja vida de la ciudad más 

grande del planeta.  

Un segundo momento importante para estos grupos y colectivos, en términos 

políticos es el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 al 

sureste del Estado de Chiapas, pues constituye un parte aguas para la vida de la 

izquierda política nacional, debido a que los cauces de representatividad de las 

demandas sociales se han estrechado por la acusada domesticación de los 

partidos políticos a través de los procesos electorales, situación que limita, sino es 

que pervierte, la concepción de ciudadanía y de participación política. Así, la 

emergencia del EZLN, significó para ciertos sectores sociales, entre ellos algunos 

colectivos punks, la posibilidad de construir nuevas formas participar en la polis: 

nuevas formas de organización social, de concepción de la práctica de lo político, 

de movilización y protestas a través de la acción colectiva.  

La presencia de los punk en los escenarios de México no se ha hecho esperar. En 

2003 se realizó en Cancún la cumbre de la OMC y un conjunto de activistas y 

organizaciones sociales altermundistas13 de México y de otros países se 

                                            
13 Este término es utilizado para referir a los movimientos sociales que participan en la defensa de 
un conjunto de derechos sociales, civiles, políticos, ambientales, culturales, económicos que han 
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desplazaron al lugar para mostrar su desacuerdo contra las negociaciones y las 

decisiones antidemocráticas que se toman en este tipo de cumbres y que afectan 

a millones. La protesta de los altermundista, alcanzó el punto más álgido con la 

auto-inmolación del dirigente campesino coreano Lee Kyung Hae. 

En Guadalajara, en 2004, se realizó la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 

de América Latina, el Caribe y de la Unión Europea y la presencia de los grupos 

del movimiento altermundista no se hizo esperar. También intervinieron algunos 

grupos locales  y nacionales que entre los que se encontraban grupos mexicanos 

de punks, entre ellos la Juventud Antiautoritaria Revolucionaria (JAR). Es por 

demás señalar que el resultado de la movilización fue la confrontación entre estos 

grupos y las fuerzas del orden, que el supuesto anonimato y seguridad que la 

indumentaria negra ofrecía, no fue eficaz puesto que el gobierno logró infiltrar 

provocadores vestidos de negro que instigaron a la confrontación pues no todos 

se lograron identificar entre ellos, lo que implicó la detención de decenas de 

jóvenes altermundistas en su mayoría jóvenes, con la consabida represión y 

                                                                                                                                     
sido afectados por el modelo capitalista neoliberal imperante y que utilizan una variedad de 
recursos estratégicos que son proporcionados por el mismo fenómeno de la globalización, como 
es el caso del internet para formar redes de comunicación, solidaridad y apoyo. A decir de Della 
Porta (2005), los distintos fenómenos que son catalogados bajo la amplia voz de globalización, 
representan un desafío pero también una oportunidad para los movimientos sociales. Las 
movilizaciones en contra de la globalización neoliberal han sido, de cualquier manera, alimentadas 
por este mismo proceso; los movimientos altermundistas son, en todo caso, una auténtica 
expresión de la globalización. En la política internacional es cada vez más evidente la intervención, 
además de los estados, de otros actores no estatales que buscan interactuar e involucrarse con los 
propios estados y las organizaciones internacionales para defender derechos. Keck y Sikkink (1998) 
los denominan como las redes de defensa transnacionales, pero en el argot gubernamental y de 
los medios masivos de comunicación se les conoce como globalifóbicos, antisistémicos o 
altermundistas, siendo este último término el que los propios grupos han recuperado para sí, al 
luchar contra los intereses de los grandes corporativos, las decisiones impositivas de los estados y 
la absorción en el capitalismo e pretender que la construcción de otro mundo es posible. Los 
movimientos sociales son actores de las sociedades civiles, que pugnan por participar en los 
canales de acceso al sistema internacional de toma de decisiones. No son estructuras orgánicas, 
sino redes de comunicación, esto es, activistas que participan en comunidades –muchas de las 
veces internáuticas- de comunicación y que utilizan una variedad de recursos para ofrecer diversas 
perspectivas acerca de los temas que defienden y para influir en las decisiones de los estados y los 
organismos internacionales.  
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detención de no sólo de punks, sino de cualquiera por el simple hecho de 

participar en la protesta o por el simple hecho de vestir con apariencia  punk:  

“el Señor T, un joven punk que también participó en la marcha, afirmó -a nombre 

del Bloque Libertario- que "los provocadores se disfrazaron de punks para que se 

nos culpara a nosotros por ser los más vistosos. Las autoridades y los medios 

estigmatizan a los punks como grupo. Denunciamos la cacería que realiza la 

policía contra los punks sólo por nuestra manera de vestir". (La jornada en línea, 

octubre 5, 2003). 

Esto es lo que Adriana Soto (2004, 2006), ha denomina como la criminalización de 

la resistencia por parte del Estado y que ha reprimido todo intento de expresar la 

inconformidad contra las políticas gubernamentales que buscan ser complacientes 

con los organismos internacionales como el FMI, la OMC o la OCDE, para cumplir 

con los estándares de políticas austeras que el modelo neoliberal impone a los 

gobiernos para ser reconocidos como países receptores de inversión extranjera o 

para recibir préstamos que hagan frente al quebranto financiero:  

“Si (bien) el movimiento de los altermundistas no siempre se ha caracterizado por 

implementar acciones de resistencia civil pacífica, nos llama la atención 

enormemente las formas en que los estados y gobiernos, a través de sus “fuerzas 

del orden” han hecho uso de la represión y la violación de los derechos humanos 

de quienes protestan en contra de ese nuevo orden mundial”. (Soto, 2004: 24).  

En este sentido, los punks han participado activamente en las movilizaciones de 

protesta y en los contingentes de respuesta al choque policial durante las 

manifestaciones contra las cumbres de los jefes de estado y dirigentes de los 

organismos internacionales. A este contingente o manera de actuar se le conoce 

como Black Block o Bloque Negro y su denominación se debe a que sus 

participantes suelen vestirse de negro, como una referencia a los principios del 

anarquismo y como una táctica para no ser identificados al momento de las 

confrontaciones. Este bloque no es una organización, está integrado por activistas 

que defienden su postura en los principios de la acción directa del anarquismo, 

esto es, rechazan el pacifismo y el reformismo y sus acciones van encaminadas a 

provocar daños significativos mediante el sabotaje directo a bienes o símbolos del 

capitalismo. Otra característica del bloque negro es que se propone como escudo 
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para defender las manifestaciones contra los ataques policiales y en casi todos los 

casos, su participación han terminando en abierto enfrentamiento con la policía, 

con los consabidos actos de represión y detención.   

La manera en que las nuevas condiciones de expansión del capitalismo industrial 

avanzado y del modelo de economía neoliberal afectaron severamente las 

economías locales y con ello, a millones en el mundo, lo que se refleja en el 

ámbito de la vida cotidiana. Para el caso del punk, la tendencia de absorción por 

parte del mercado que estaba sufriendo el punk, obligaron a que algunos 

colectivos y punk activistas reconceptualizaran la identidad, la escena y la cultura 

punk a fin de restituir el sentido contestatario con el que surge, pero además de 

ello, como una manera de enunciarse como actor social. Para ello, la recuperación 

de los principios ideológicos y éticos del anarquismo que les permitió proponer y 

organizar prácticas culturales dirigidas a la iniciación de acciones colectivas que 

implicaron cambios en el ámbito de la vida cotidiana. Estas prácticas fueron 

cargadas significativamente para provocar una ruptura frente a estilos de vida 

dentro del capitalismo y con la intención de mover a la reflexión para provocar un 

cambio radical en algunos aspectos del conjunto social, creando formas 

alternativas de sobrevivencia que implique crear estilos de vida que no pasen 

forzosamente, si esto es posible, por los cauces consumistas del capitalismo.  

Los cambios introducidos en su manera de concebirse a sí mismos, en los 

términos de Touraine (1992), los hace concebirse como actores sociales. Esto es, 

los individuos serán capaces de definirse como sujetos en función y en la medida 

de su capacidad para identificar los conflictos histórico-sociales y de su capacidad 

de actuar sobre dichos conflictos así como sobre las relaciones sociales que 

sostienen las definiciones histórico-culturales, es como logran constituirse como 

actor social. Es en esta definición del escenario y sobre los contenidos culturales, 

donde se estará disputando el control histórico-social a quienes detentan el control 

político, económico y cultural de la sociedad. Así pues, este cambio en su 

autoconcepción propició un salto importante en la definición y fisonomía del punk –
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aunque no de todos los punks- como actores sociales que participan dentro de un 

conjunto de movimientos sociales más amplio como el movimiento altermundista.  

De todas las culturas o expresiones contestatarias juveniles que han surgido en 

las últimas décadas, el punk además de haber sido el más agresivo en su 

expresión, también ha sido uno de los más politizantes en sus prácticas culturales 

por el impacto que ha generado en la crítica hacia la cultura hegemónica que ha 

impuesto más estrictamente el capitalismo industrial avanzado, por la 

trascendencia de sus repertorios no convencionales de protesta y había surgido 

heredando una importante trayectoria de lucha y resistencia por cambiar los 

contenidos simbólicos que sostienen la cultura del capitalismo. A este conjunto de 

acciones propias de los punks, es lo que Charles Tilly (1986) denominará como los 

repertorios de protesta, entendiéndose éstos como la totalidad de los medios de 

que los que dispone un grupo sin acceso al poder para plantear sus exigencias 

diversas, frente a los individuos, grupos o autoridades con las que están 

rivalizando para satisfacer dichas exigencias. Este conjunto de medios o recursos 

para actuar colectivamente se encuentran definidos cultural e históricamente, y 

acuden a su uso por su cualidad simbólicamente significativa para definir el campo 

en disputa. De tal forma que resulta de cierta lógica que la toma de tierras por los 

campesinos, o la toma de fábricas o destrucción de maquinaria por los obreros 

tengan un carácter simbólico importante, pues define con fuerza la identidad 

colectiva con la que se están enfrentando al hacendado o al patrón propietarios de 

las tierras o los medios de producción (Tilly, 1986; citado por Tarrow, 1994). 

El repertorio de protesta del punk en un primer momento (durante la década de los 

ochenta) se había distinguido por su carácter confrontativo, en particular con las 

fuerzas policíacas, cuando ha decidido participar en marchas y movilizaciones, 

como fue el caso de lo que se conoció como el “mcdonalazo”, ocurrido en 1994, 

cuando la JAR convoca a una manifestación frente a la embajada norteamericana 

en protesta por la aprobación de la Ley Simpson-Rodino, que imponía mayores 

restricciones al flujo migratorio de México hacia Estados Unidos; la marcha acaba 

con destrozos a las instalaciones de este comercio.  
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Sin embargo, la forma en expresar su protesta fue modificándose debido por un 

lado, al creciente represión con la que han respondido las fuerzas policiales que 

no ha ayudado a modificar las posturas de los gobernantes y, por el otro, al 

acercamiento con otras redes de organizaciones y movimientos sociales que los 

ha obligado a generar prácticas de acompañamiento, de participación y resistencia 

pacíficas y que pueden resultar más eficaces para obtener el respaldo de un 

mayor segmento de la sociedad y para evidenciar la desmedida fuerza con la que 

responden las fuerzas del orden. 

En México, los cambios que han experimentado los grupos que han permanecido 

en la escena punk, se vieron fuertemente influidos por el tipo de lucha propuesto 

por el movimiento zapatista, sobre todo a raíz de la aparición de la Sexta 

Declaratoria de la Selva Lacandona emitida por el EZLN en junio de 2005, a través 

de la cual convocada a los grupos simpatizantes y adherentes a iniciar La Otra 

Campaña14. 

Por lo que respecta al punk, sin pretender de establecer una definición acartonada 

o rígida, lo consideraré como un Movimiento Social, enfantizando además que no 

el interés central de esta investigación no es demostrar si el punk o los colectivos 

estudiados cumplen con las características organizativas o de acción para 

ajustarse a una tipología descriptiva. En todo caso, mi interés se centrará en 

observar y comprender fenoménicamente el papel que juegan los procesos 

                                            
14 Con la Sexta Declaratoria de la Selva Lacandona, emitida por el EZLN en junio de 2005 (llamada 
también “La Sexta”), el grupo zapatista hizo un llamado a todos los sectores políticos y sociales y a 
todos los individuos a organizarse en un movimiento nacional, con miras a conformar un Programa 
Nacional de Lucha y crear una nueva constitución política para toda la República Mexicana que 
reconozca las demandas del pueblo mexica y que permita la restructuración de las relaciones 
sociales. En tal sentido, fue necesario para los zapatistas realizar una campaña distinta a la que 
han organizado los partidos políticos, en vistas de la cercanía de los procesos electorales y las 
campañas que se avecinaban en 2006 y dado que la credibilidad del sistema electoral se encuentra 
profundamente debilitado. A esto le llamaron  La Otra Campaña” e inició su recorrido el 1º de 
enero de 2006, por los 32 estados de la república para escuchar al pueblo, organizados o no 
organizados. Esta otra campaña consistió hacer un llamado a la sociedad civil para que se organice 
por la búsqueda de la autonomía y luche para que se produzcan los cambios que México necesita. 
De la misma manera, hace además una revisión sobre cuáles han sido los modos de actuar del 
capitalismo neoliberal y sobre los diversos y múltiples daños que ha causado. 
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afectivos en la formación de la acción colectiva de estos grupos y que ha incitado 

la decisión para participar. De esta manera, puedo sostener que los afectos son un 

motor fundamental para iniciar los desafíos contenciosos contra sus adversarios, 

tiene un fuerte presencia en la configuración de los repertorios de protesta 

utilizados por estos grupos y es el pegamento esencial para mantener los lazos de 

solidaridad entre los mismos.  

Se trata de comprender fenoménicamente la formación de la acción colectiva, de 

los repertorios de protesta y los nuevos contenidos simbólicos con los que se 

proponen apostar a nuevas formas de acción y organización social, política y 

cultural. El fenómeno del punk es un tema lo suficientemente amplio por lo que he 

de delimitarlo a partir de la concreción de estudio de tres colectivos, sin intención 

de pretender en lo más mínimo que sea tomados como representativos de la 

escena punk. Por el contrario, su estudio me permitirá comprender las formas de 

expresión tan diversas que ha adquirido el punk a lo largo de su historia, sus 

objetos y sus formas de expresiones específicas para ubicarlo como un fenómeno 

de interés para la psicología social. Para ello echaremos mano de la perspectiva 

fenomenológica, la psicología colectiva y el socio-construccionismo para construir 

el contorno de delimitación teórico conceptual.  

Lo que me propongo en esta tesis es propiciar una aproximación entre las 

aportaciones de los campos de la sociología y la ciencia política, por una parte, y 

el de la psicología social por la otra, para hacerlas confluir en el estudio de la 

acción colectiva y los movimientos sociales y de la afectividad colectiva. El 

abordaje que pretendo se encuentra en el cruce de dos vértices sobre un mismo 

fenómeno: si bien el punk ha sido estudiado como una forma de expresión propia 

de jóvenes, también puede ser comprendido como un tipo de acción colectiva que 

se enmarca dentro de las características de los nuevos movimientos sociales que 

emergieron a partir de 1968 a nivel mundial. Los Nuevos Movimientos Sociales fue 

conceptualizada por autores como Alain Touraine (1973), Alberto Melucci (1999), 

Della Porta y Diani (1999) por su giro culturalista-identitario debido a los cambios 

introducidos en las formas de organización y en los repertorios de protesta 
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utilizados, pero sobre todo, por el tipo de demandas que enarbolaban. De igual 

manera, su estudio adquirió relevancia para el conjunto de las ciencias sociales, 

por el impacto que éstos provocaron en el estrato de la cultura, comparado con los 

movimientos sociales que les precedieron como el obrero que planteaba 

reivindicaciones bienestaristas y sus demandas impactaban en el orden de la 

estructura político-económica.  

Si alguna peculiaridad resulta evidente en el punk, lo es su afectividad 

convulsionada que la ha expresado en actos irreverentes y transgresores, que no 

apelan a la racionalidad, sino que actúan en contra de ella. Son sus afectos los 

que han definido las formas de expresar la protesta. Esta afectividad colectiva 

mostrada a flor de piel es palpable en el descontento y la rabia presentes en los 

procesos de movilización o como incentivadores de acción colectiva presentes en 

los grupos punks. Esta cuestión, acerca de lo que moviliza a la acción colectiva, 

contraviene las concepciones desarrolladas en las teorías sobre los movimientos 

sociales de Olson (1965), Oberschall (1987) o el enfoque organizacional 

empresarial de McCarty y Zald (1996), que destacan el interés racional utilitario e 

individualista que prevalece entre quienes participan en cualquier movimiento 

social o acción colectiva. Por el contrario, desde las posturas de otros autores 

como Touraine (1973), Moore (1989), Jasper (1998), Melucci (1999), Fernández 

Christlieb (1999), Scott (2000) y Jasper & Goodwin (2006), trasladan la 

comprensión hacia los factores morales y afectivos que provocan la indignación y 

la generación de un sentimiento de injusticia, agravio y exclusión; pero además de 

esto, también incorporan en su análisis las condiciones histórico-culturales que 

hacen comprensible la aparición de formas específicas para externar la 

inconformidad y sus formas de contrapesarla, como lo es el caso del punk, que 

trataré a lo largo de este trabajo de tesis.   

Durante el siglo XX, en las ciencias sociales, se desarrollaron dos campos de 

estudios con relativa autonomía uno de otro. El primero, el de los movimientos 

sociales, que se abocó al estudio de sus formas estructurales y de las 

oportunidades coyunturales para la movilización, y el segundo, el de los estudios 
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sobre los jóvenes y sus formas de expresión y organización, sobre todo de los 

jóvenes en la marginalidad.  

Sin embargo, la emergencia de los movimientos estudiantiles de 1968 a nivel 

mundial, hizo confluir la mirada de los estudiosos de las ciencias sociales para 

tratar de comprender sus características propias y las condiciones histórico-

culturales y sociales que propiciaron que el sector juvenil irrumpiera en el 

escenario público y adquiriera una notable visibilidad por su capacidad de 

movilización e interpelación al Estado. La novedad del movimiento estudiantil 

como actor social residió en que,  

a) no sólo interpeló al Estado como garante de la correlación de fuerzas en 

una sociedad estratificada en clases sociales, sino que involucró a otros 

actores sociales y políticos,  

b) el tipo de demandas por las cuales se había iniciado la movilización había 

rebasado el plano de reivindicación de derechos materiales, es decir, no 

demandaban bienes materiales o condiciones de bienestar social, sino la 

politización y democratización de ámbitos de la vida cotidiana,  

c) esta condición posibilitó insertar temas de la vida privada en la agenda 

social, tales como la sexualidad, los derechos de las mujeres y de minorías 

sexuales, religiosas,  

d) la forma de organización de estos movimientos dejó de lado la estructura 

jerárquica y privilegió una forma heterárquica cambiable, que no permitiera 

la identificación de liderazgos y con ello inocular el riesgo de la cooptación 

por el sistema, como ha sido un práctica común en México, para 

desarticular los movimientos sociales.  

Estos factores permiten que el movimiento estudiantil y los jóvenes se constituyan 

en actores sociales con capacidad de tener incidencia en el escenario político y 

social. Haber salido a las calles, permitió que se abrieran a la discusión temas y 

situaciones que aún se mantienen como asuntos de interés público hasta nuestros 

días, como el tema de la sexualidad y la reorganización de la vida privada. Es en 

ese momento en que los estudiantes, como sector juvenil, adquieren cierta 
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visibilidad, inaugurando formas de participación muy singulares e innovadoras más 

allá de su sentido de pertenencia de clase social, pues las demandas planteadas 

por los estudiantes, rebasan su pertenencia social, como es la exigencia de 

democratización de la vida política nacional.  

Desde las perspectivas marxista y estructuralista de los estudios sobre los 

movimientos sociales y la acción colectiva (Tarrés, 1992), el análisis sobre los 

movimientos estudiantiles tendieron erróneamente a generalizar dos supuestos: el 

primer supuesto es que todo movimiento social tenía en su origen la reivindicación 

de las demandas de la lucha de clase y, como segundo supuesto, que para lograr 

dicha reivindicación, toda movilización social debía plantearse como propósito el 

acceso a los circuitos del poder o al menos la pretensión de participar de sus 

beneficios como grupo de presión15.  

Debido a estas posturas que abundaron sobre todo en las investigaciones 

estadounidenses durante la primera mitad del siglo XX, es que se llega a la 

conclusión de que el origen y la finalidad de cualquier tipo de organización o 

movilización se encuentra sustentaba la instrumentalidad de la acción colectiva. 

Esto es, que los individuos que inician y/o participan en la acción colectiva hacen 

un balance sobre los costos personales y grupales y los beneficios obtenidos, 

derivados de la presión ejercida sobre el sistema.  

                                            
15 Los grupos de presión son aquellos grupos organizados que no desean ser reconocidos de forma 
pública por incidir fuertemente en la toma de decisiones del poder político público, sino sólo 
presionar para ver favorecidos sus intereses particulares que son presentados como de interés 
general y verse beneficiados de las decisiones en el ámbito público. Por tanto, se diferencian 
claramente de los partidos políticos que si contienden por el poder público. Tanto sus estrategias 
como la forma de vincularse con el resto de actores sociales y políticos y las instituciones políticas 
al interior del sistema variará en función de las estructuras políticas y las coyunturas históricas de 
cada uno de ellos (Meynaud, 1962).  
En el caso mexicano, este tipo de grupos de presión están representados por el sector eclesiástico 
católico, el sindicalismo oficial (CTM, CROM) o los empresarios corporativizados a través de las 
centrales empresariales (COPARMEX) respectivamente, quienes han privilegiado la política de 
lealtad al Estado para beneficiarse de las prerrogativas y concesiones derivadas de respaldar 
incondicionalmente las decisiones del poder ejecutivo o legislativo.  
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Las particularidades de los movimientos estudiantiles que surgieron durante la 

década de los años sesenta a nivel mundial obligaron a que se modificaran los 

preceptos conceptuales que suponían que la participación de jóvenes en acciones 

contenciosas contra el sistema eran considerados como simples actos de rebeldía 

o desadaptación. Que tal etapa de desadaptación, además, en algún momento, y, 

merced de su natural maduración, estos jóvenes que participaban en acciones 

contenciosas, demandarían su inserción al sistema y, bajo esta concepción, los 

estudios sobre las movilizaciones estudiantiles, provocaron una estereotipia al 

reducir a todos los jóvenes en México como rebeldes desadaptados y 

universitarios. La única condición de existencia de los jóvenes era imaginándolos 

como  universitario revoltoso, invisibilizando con ello el resto de formas de ser 

jóvenes: urbanos o del campo, de sectores medios y bajos, trabajadores o 

desempleados, varones o mujeres, que les gusta la música ranchera, balada, pop 

o que tienen gusto por el rock. Razón por la cual se hace necesario reconocer que 

existen tantos tipos o maneras de ser jóvenes, como estilos de vida existan en una 

sociedad.  

La participación de los jóvenes en las movilizaciones estudiantiles en 1968, 

llamaron fuertemente la atención de las ciencias sociales debido a la novedad de 

su aparición en la escena pública y que su participación y su acción no se limitaron 

a la defensa de las demandas sociales y la reivindicación de la lucha obrera, como 

podría ser definido dentro de la concepción marxista de la acción política.  

Sin embargo, el análisis marxista predominante enfocaba su atención en los 

factores estructurales que dieron pauta a la movilización y la acción política de los 

estudiantes, tales como la condiciones económicas polarizadas, la inflexibilidad del 

sistema político para permitir la rotación de las élites gobernantes, como 

condiciones externas, a la identificación de las estructuras jerarquizadas de la 

organización, movilización y de dirigencia en los movimientos obrero y del 

proletariado tradicional, así como los mecanismos en que el régimen político 

vinculaba las demandas sociales hacia el sistema-, dejando de lado otros factores 

que en ese momento fueron innovadores y relevantes. Estos cambios fueron, por 
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mencionar alguno, en los mecanismos de representatividad dentro del Consejo 

Nacional de Huelga, que implicó la modificación de la concepción de dirigencia del 

partido de cuadros por una concepción de representatividad horizontal de relevo.  

En tal sentido, los estudiantes antepusieron a sus intereses, la necesidad de 

adherirse solidariamente a las causas de otros movimientos sustrayéndose a su 

condición de clase social para demandar la democratización del sistema político y 

de la sociedad en su conjunto. Es decir, la decisión los estudiantes para participar 

en la movilización no estaba motivada por los cálculos de obtención de beneficios 

a cuenta de la inversión de esfuerzos en la participación, sino en la necesidad de 

abrir espacios para la participación en aras de construir una sociedad democrática. 

Fue el salto de la reivindicación de los derechos materiales a la defensa de los 

derechos post-materialistas.  

En este contexto, es importante introducir una breve advertencia para ubicar el 

plano de la discusión que me propongo desarrollar. Concuerdo con Goodwin y 

Jaspers (1999) en la imposibilidad de utilizar las teorías de la estructura de 

oportunidades políticas y movilización de recursos, también conocida como la 

teoría del rational choice, modelo que ha permanecido inflexible en la comprensión 

de lo que origina los movimientos sociales y su acción colectiva. En cambio, 

debemos “explorar cómo las formas organizacionales, los repertorios de acción, y 

las consecuencias de los movimientos sociales son moldeados contingentemente 

por cambios históricos en las constelaciones del proceso político” de una sociedad 

y sus grupos (Goodwin y Jaspers, 1999: 29-30). 

En este sentido, las formas organizativas que ha ido construyendo el punk a lo 

largo de su historia pueden ser comprendidas como la expresión de los cambios 

histórico-sociales de las sociedades en las cuales tuvo su origen y se desarrolló. 

De la sociedad industrial (de la que se deriva el surgimiento de los movimientos 

obrero y proletario) a la sociedad post-industrial, (en la que tiene su origen el punk) 

muestra importantes cambios estructurales que explican tanto su aparición como 

la configuración de un repertorio de protesta que pone en evidencia las 

contradicciones del capitalismo y sus consabidas consecuencias sobre los jóvenes 
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al excluirlos del metarelato del progreso que sostiene a la modernidad. La protesta 

no puede ser más que beligerante y escandalizante, y para ello echaron mano de 

los recursos culturales y materiales que el propio sistema les ha dejado para 

expresar su condición de excluidos, incorporando en su configuración la gran 

carga afectiva que contiene: el descontento, el enojo, la rabia contra la exclusión, 

la marginalidad y el deterioro de la calidad de vida humana. Es pues que, con sus 

acciones colectivas y su protesta intenta evidenciar la base contradictoria de los 

contenidos culturales que sostienen el funcionamiento del sistema capitalista en el 

modelo neoliberal.   

El concepto propuesto por Tarrow, me sirve para definir los movimientos sociales 

como la expresión más desarrollada y compleja del repertorio nuevo de acción 

colectiva:   

“los MS son desafíos colectivos planteados por personas y/o grupos que 

comparten objetivos comunes y solidaridad que los mantiene unidos, en una 

interacción sostenida (mantenida) contra adversarios identificados en común 

(élites, oponentes y autoridades)” (Tarrow, 2004: 25-29).  

McAdam, McCarthy y Zald, señalan que aunque los movimientos sociales no 

deban necesariamente cristalizar su quehacer en una organización formal, éstos 

“extraen su fuerza como motor del cambio social precisamente de los procesos de 

organización que generan” (McAdam y cols., 1996: 24). Las posibilidades de 

organización de los movimientos vía la institucionalización de sus actividades se 

constituyen solamente en un recurso para alcanzar sus objetivos y metas. De tal 

manera que, las estructuras de organización que le anteceden al movimiento –

tales como las redes sociales o los grupos amistosos y de apoyo mutuo de 

carácter informal- juegan un papel importante en el afianzamiento de las redes 

organizativas para el inicio de la movilización y la acción colectiva.  

Al hablar de las estructuras de movilización en el caso del movimiento punk, pude 

observar la existencia de una multiplicidad de canales colectivos informales que 

estos grupos han creado con el fin, en primer lugar, de intercambiar información, 

en segundo lugar, de sostenimiento para la producción y el reforzamiento 
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identitario, y, en tercer lugar, lo cual le permite a los individuos y colectivos 

movilizarse e implicarse en la acción colectiva. 

En correspondencia con estas consideraciones sobre los Movimientos Sociales, la 

acción colectiva (AC) será entendida como una forma de comportamiento colectivo 

que no es controlado totalmente por las normas ni por las relaciones sociales 

definidas en el orden social prestablecido (Tarrés, 1992). Desde esta perspectiva, 

Tarrow señalará que la acción colectiva se refiere a las actividades que dan origen 

a nuevas normas y valores que se expresan en cambios subterráneos con los 

cuales la gente sin acceso al poder responde a situaciones nuevas o frente a 

adversarios con mayor capital cultural o político, creando nuevas perspectivas, 

nuevas líneas de acción y nuevas instituciones.  

La AC puede ser breve o sostenida, institucionalizada o disruptiva, monótona o 

dramática; se produce dentro de las instituciones, por grupos constituidos que 

actúan en nombre de objetivos aceptados o tolerados. Se convierte en 

contenciosa cuando es utilizada por gente que carece de acceso regular a las 

instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no aceptadas y 

que su expresión constituye una amenaza fundamental para otros. La AC es la 

base de los movimientos sociales, aunque no significa que todo movimiento sea 

violento o extremista, sino que la AC es el principal recurso y tal vez el único, del 

que dispone la mayoría de la gente para enfrentarse a adversarios mejor 

equipados  (Tarrow, 1994). En tan sentido, las nuevas reglas y valores que 

emergen en la AC, propone nuevos contenidos morales y de significación que 

contrastan con los establecidos, con los cuales hacen frente a la situación inédita 

o a los adversarios con mayores recursos o mejor posicionados. 

En México, los estudios sobre los grupos punk y sus formas de expresión son de 

muy reciente data. Según un artículo de Maritza Urteaga,  en sus inicios, durante 

la década de los ochenta, se  consideró a los chavos banda, colectivos e 

individuos, como grupos de riesgo, potenciales delincuentes, víctimas de la 

marginalidad; más adelante, ya en los noventa, fueron observados como 

expresiones de subculturas juveniles urbanas (Urteaga,1993). En la mayoría de 
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estas perspectivas ha prevalecido la visión de la determinación estructural por 

sobre los componentes culturales del fenómeno, esto es, su aparición es 

considerada como una consecuencia de los desajustes del sistema en lo político y 

en lo económico. Es hasta inicios de la década de los noventa en que este tipo de 

fenómeno fue considerado por algunos antropólogos como un movimiento social 

contracultural que crea fuertes identidades juveniles (Reguillo, 1991; Marcial, 

1997a, 1997b, 2000).  

Una variante de esta perspectiva de investigación sobre los punks definida como 

la mirada culturalista, fue introducida por Rossana Reguillo, quien considera que 

se trata de formas discursivas polisémicas (Reguillo, 1991). Esto es, que estas 

expresiones constituyen una cultura en sí misma, como grupos que crean formas 

de comunicación con códigos propios y un lenguaje particular dentro del cual 

construyen su propia identidad. Los intercambios culturales que ha propiciado la 

globalización han creado un impresionante mosaico multicultural, con los riesgos 

que ello conlleva de la apropiación de otros repertorios culturales mezclados con 

los propios donde resulta complicado distinguir donde inicia lo propio y donde está 

lo ajeno (García Canclini, 2004).  

Hasta este punto, el desarrollo analítico y teórico que se ha dado sobre el 

fenómeno punk muestra cambios importantes en su perspectiva como darle un 

sentido y una voz propios a su expresión, pues las aportaciones para 

conceptualizarlo, como señala el propio García Canclini, han incorporado la 

compleja y extensa concepción acerca de lo cultural, lo social y lo político y que se 

expresa en una multiplicidad de prácticas culturales. Considero que una de estas 

prácticas culturales es la de los grupos punk (García Canclini, 2004).   

Sin embargo, desde mi perspectiva, me parece pertinente sostener que, para 

comprender los procesos en los cuales el movimiento punk está creando y 

recreando los significados culturales, habrá que agregarle la complejidad de los 

procesos subjetivos. En tal sentido, dada la complejidad que significa la definición 

de lo subjetivo, en este trabajo me acogeré a la tradición fenomenológica de Alfred 

Schutz (1962) y del construccionismo social de Peter Berger y Thomas Luckmann 
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(1968) quienes definen la experiencia subjetiva a partir de la construcción 

significativa del mundo de vida. En tal orden, los procesos subjetivos serán 

entendidos, como los procesos mediante los cuales los miembros ordinarios de 

una sociedad somos capaces de comprender y compartir significados y  sentidos 

socialmente construidos sobre la singularidad de nuestras experiencias de la vida 

cotidiana. Pero además de ello, los seres humanos necesitamos de estructuras 

organizativas que nos hagan el mundo inteligible, que nos permitan vincularnos 

con los altos grados de complejidad de las sociedades modernas para aterrizarlos 

a las experiencias cotidianas de vida y para ello, utilizamos el lenguaje. El lenguaje 

tiene la virtud de capturar los contenidos simbólicos de nuestras experiencias 

subjetivas de la vida cotidiana y de recuperarlas como elementos objetivados, 

‘reales’ de la vida cotidiana. Los códigos simbólicos y el lenguaje no son medios ni 

traductores; son constituyentes esenciales de la realidad de la vida cotidiana. De 

esta manera, recurrimos a una segunda naturaleza, la de la construcción de la 

cultura.  

Dentro de las disciplinas sociales, la categoría de cultura ha sido discutida muy 

ampliamente, por lo que en el presente trabajo me acogeré a la que propone 

Geertz entendiéndola como los modelos o códigos simbólicos polisémicos en 

virtud de los cuales los individuos y los grupos humanos damos forma objetivada a 

los procesos sociales, psicológicos, cognitivos y afectivos que nos permiten 

construir versiones comprensivas de la realidad y no sólo eso, sino actuar en 

consecuencia a estas interpretaciones. Esto es lo que definirían Geertz (1973) y 

Thomson (1990) como los procesos simbólicos de la sociedad. En la concepción 

de estos autores, la cultura debe ser concebida como el conjunto de códigos 

simbólicos de una sociedad, como las pautas de significados históricamente 

transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las cuales los 

individuos se comunican entre sí para compartir experiencias, concepciones y 

creencias y que funcionan como productores y organizadores sociales de sentido 

(de ideas, de representaciones y de visiones del mundo) y para interpretar los 

acontecimientos del mundo social (Giménez, 2005). En estos códigos simbólicos y 

su subsecuente interpretación, se recrea una compleja trama imbricada de las 
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dimensiones ética y estética, acerca de los procesos políticos y sociales; permite 

situarlos en perspectiva histórica, para definir una postura tanto moral como ética 

acerca de lo que es justo y lo que es injusto para sí mismos y para los demás y de 

las posibles causas que provocan las situaciones de injusticia, de las maneras 

distintas de percibir que el mundo tiene una forma de ser que puede ser adecuada 

o inadecuada, bella o fea, alegre o triste. Los grupos proponen cambios a las 

estructuras de significación del mundo de vida, a veces de manera continua, sin 

aparentes contradicciones o conflictos, otras veces de manera abrupta irrumpen 

nuevos grupos que proponen nuevos significados, lenguajes, símbolos o prácticas 

culturales.  

Para ejemplificar lo anterior, en el mundo contemporáneo se han construido más o 

menos de común acuerdo ciertas concepciones sobre los animales y sus 

derechos, distintas a otra épocas, definiéndose a partir de la utilidad que tenga 

para el hombre, sea por los beneficios directos que recibe de ellos a través de su 

consumo o de modo extendido por la utilidad que representa para el equilibrio de 

los ecosistema. Sin embargo, esta concepción es comprendida de manera distinta 

por un cazador de tortugas o un pescador de ballenas, al considerar a las tortugas 

como un recurso indispensable de la cadena alimenticia para la sobrevivencia del 

hombre y que, por lo tanto, merece ser protegida y resguardada. Concepción 

contraria a los intereses de las industrias que obtienen sus insumos de la 

extracción intensiva de los recursos marítimos, argumentando, inclusive, su 

derecho de explotación, sin considerar que este tipo de explotación ha puesto a un 

gran número de especies en riesgo de extinción. Algunos grupos ecologistas 

advierten sobre los riegos que implica una explotación desmedida cuestionando el 

supuesto derecho del hombre sobre el resto de animales o recursos naturales del 

planeta. Este tipo de situaciones, han implicado la modificación de los códigos 

éticos del hombre para relacionarse con la naturaleza y el planeta. 

El punk ha significado una de estas experiencias sociales, que han irrumpido 

abruptamente en el plano público, a través de la acción colectiva, para cuestionar 

el principio de la racionalidad instrumental que ha privilegiado el sistema 
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capitalista, por sobre los principios humanitarios con los que surgió la modernidad, 

para desafiar los principios culturales hegemónicos que ordenan y estructural la 

vida política y la vida cotidiana de las sociedades contemporáneas. 

La irrupción de la acción colectiva de los punk en la escena pública, creó un 

campo de conflicto en el cual está desafiando la hegemonía de los principios 

culturales, disputándose la definición histórica de los nuevos contenidos 

simbólicos que regulan al sistema social, político y cultural. En la idea de Touraine 

(1987), este hecho los transforma en actores sociales al pretender afectar los 

principios que hacen funcionar al capitalismo como sistema socio-cultural sobre la 

base de las desigualdades sociales, culturales y económicas. No sólo a través de 

la movilización, sino también mediante el uso de otros recursos de protesta 

haciendo emerger el conflicto que sostiene dicho orden tanto en el plano de la vida 

política de la sociedad como en los mecanismos que sostienen el funcionamiento 

de la vida cotidiana, producidos por los principios simbólico-culturales 

hegemónicos.  

Lo que caracterizaré como la escena punk se corresponde al momento de 

visibilidad de la acción colectiva sugerido por Melucci. Es decir, se entenderá la 

escena punk como los repertorios de protesta contenciosos (Tarrow, 1994) 

utilizados en la escena pública para atraer sobre sí la atención, para provocar la 

irritación del resto de los actores sociales con la intención de evidenciar los 

conflictos sociales así como el enojo y la indignación que han provocado las 

desigualdades sociales. En este concepto de escena punk englobaré los rasgos 

identitarios -tales como la apariencia, la música y el lenguaje-, los espacios de 

interacción y circulación comunicacional -tianguis, concierto o ‘tocadas’, fanzines, 

etc.,- y el conjunto de acciones colectivas que tienen como finalidad difundir el 

pensamiento ácrata.  

Con ese tipo de acciones los punks se proponen la generación de una conciencia 

que provoque cambios en las formas de actuar y de vincularse (o desvincularse, si 

esto es posible) con el sistema económico capitalista y, por otro lado, de 

articularse con el resto de grupos sociales agraviados por el sistema mediante 



 

62 
 

proyectos que se proponen como autogestivos, por ejemplo de autoproducción y 

consumo de alimentos cultivados y productos elaborados por ellos mismos, de 

cuidado del medio ambiente, etc., así como para la creación de redes de 

cooperación mutua y de solidaridad con otros colectivos, grupos u organizaciones 

que propicien la autonomía.  

De esta manera, los cambios insertados en las prácticas sociales no sólo 

modifican el plano de lo cotidiano, sino que además, pretenden evidenciar e 

impugnar aquellos ámbitos de la realidad social, económica y política en los que 

las relaciones de poder, la represión, la burocracia, el capitalismo, la desigualdad y 

la discriminación son la constante. El cambio de las prácticas sociales o la 

creación de estos vínculos con otras organizaciones o movimientos sociales se 

constituyen en una estrategia dentro de su repertorio de protesta, lo que le da 

sentido al estar juntos y crea la pauta para generar fuertes lazos identitarios.  

A la dimensión subjetiva de Berger y Luckmann agregaré la que propone Simmel 

(1998), como el procesos de articulación entre los contenidos de la cultura 

objetivada y lo que es significativo de la cultura subjetivada para los propios 

individuos que la viven; es un proceso que se construye y reconstruye 

permanentemente (pp. 8 y ss). La dimensión subjetiva es un proceso de 

permanente intercambio entre los contenidos generales de la cultura y los 

contenidos particulares de los individuos, que son apropiados y resignificados de 

manera continua. En este sentido, la cultura general impone objetivadamente 

contenidos simbólicos que son apropiados por sus individuos y éstos buscan 

articular sus propias experiencias significativas de vida dentro del marco de 

significaciones valorativas más ampliado de la cultura general.   

Que haya expresiones artísticas, “deja claro que hay una forma estética de 

aprehender el mundo” (Simmel, 1998: 7). En tal sentido, lo estético constituye 

formas particulares de aprehensión de la realidad y del mundo, construye estilos 

de vida que son recreados como respuestas a la necesidad de expresar nuevas 

perspectivas o contenido de la realidad social o cultural (Rubert De Ventós, 1979: 

106-107).  
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El estilo de vida que están planteando los grupos punk constituye una crítica a los 

estilos de vida predominantes en las sociedades contemporáneas que tienden a 

trivializar y reducir las vivencias de los individuos dentro del proceso de producción 

y consumo. El aparece como una nueva sintaxis que nace de y para describir y 

afirmar una realidad nueva que escapa a lenguajes anteriores y que estos grupos 

están construyendo como una propuesta alterna a estilos de vida imbuidos en la 

sobreexplotación y el consumo de la sociedad capitalista. Las propuestas de 

organización y participación autogestivas derivadas del concepto de autonomía 

que retoman del zapatismo constituyen una crítica activa al orden simbólico que 

prevalece en las sociedades de consumo y es a la vez un posicionamiento ético-

político que distinguirá la práctica punk.  

Enlazado con lo anterior, es necesario introducir la dimensión política de este 

proceso que va más allá de lo formal o institucionalizado16. En el estudio de los 

movimientos sociales la dimensión política ha sido abordada generalmente desde 

una perspectiva que tiende a observar sus formas estructurales e 

institucionalizadas de organización. Por el contrario, en este trabajo me interesa 

destacar la dimensión de lo político que se expresa en el conflicto generado entre 

los contenidos de los códigos simbólicos o de significación valorativa vigentes y 

los nuevos contenidos o perspectivas de interpretación de la realidad que están 

proponiendo los punk como se verá más adelante. Este proceso los constituye 

como actores sociales y políticos (Touraine, 1987).  

En este sentido, el surgimiento del punk significó la aparición de una forma de 

pensamiento social disidente, de una afectividad colectiva iracunda y provocativa 

que cuestiona las sociedades contemporáneas organizadas por los principios 

mercantilistas del capitalismo corporativo global al imponer visiones consensuadas 

de la realidad (en lo público y en lo privado). Sus formas estéticas se propusieron 
                                            
16 En este caso cuando hablo de la dimensión política me referiré a su significación simbólica 
bourdieuana del poder simbólico. En tal sentido, lo político se comprenderá como el campo donde 
tiene lugar el conflicto sobre el control de los contenidos culturales y simbólicos que organizan y 
ordenan la visión del mundo y de la sociedad, lo que lo constituye en un poder de construcción de 
la realidad (Bourdieu, 2000: 65-73).  
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trasgredir los contenidos culturales y el orden simbólico que sostiene al poder 

político y económico del capitalismo. No está por demás señalar que estos grupos 

han sido objeto de la estigmatización por parte de las instituciones 

gubernamentales y medios al señalarlos como transgresores, desviados, violentos 

o inadaptados con los cuales no se puede ni se debe dialogar; táctica que ha 

servido para deslegitimarlos como actores sociales y para descalificarlos en sus 

reclamos y la expresión del disenso. Esto es, lo que Adriana Soto (2004 y 2006) 

define como la criminalización de la protesta.  

Algunos teóricos conciben la acción colectiva y la protesta como una construcción 

social (Melucci, 1991; Snow, D. & R. Benford, 1988; Gambson y Meyer, 1996), y 

han señalado que, sin desacreditar lo objetivo o concreto de las condiciones 

estructurales de precariedad en la que se vive y como un factor necesario para 

que tome conciencia de la privación material, es necesario además que el sujeto 

perciba e interprete como significativas e intolerantes las situaciones de agravio o 

injusticias sociales (Moore, 1989; Sabucedo, 1998). 

Todas las relaciones sociales, como señala Foucault17 (1976, 1988), son 

relaciones de poder que no pueden comprenderse sin la existencia de formas de 

resistencia. En toda sociedad el conflicto actúa como motor de cambio, por lo cual, 

el movimiento punk puede aparecer como la expresión de la resistencia, en contra 

de las formas de producción material y de (re)producción simbólica y cultural de 

las sociedades del capitalismo industrial avanzado.  

Otro de los propósitos dentro de la investigación, es darle un giro a la perspectiva 

de investigación sobre el punk. Me parece que algunos estudiosos del tema de los 

jóvenes han encasillado al punk como un fenómeno de sub-culturas o identidades 

juveniles, caracterizándolo como una expresión de inconformidad juvenil, es decir, 

como un evento temporal de ajuste para la etapa adulta.  

                                            
17 Ver “El sujeto y el poder” en H. Dreyfus y P. Rabinow. Michel Foucault: más allá del 
estructuralismo y la hermenéutica. México; IIS-UNAM, 1988; y “curso del 14 de enero de 1976” 
(poder, derecho y verdad) en Foucault, Michel (1979). Microfísica del poder. Madrid, La piqueta.  
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Reducirlo a un fenómeno meramente juvenil, contribuye a remarcar la tendencia 

de estigmatización de un cierto sector de jóvenes adherentes a este movimiento, 

criminalizándolos por ser diferentes y jóvenes (Sagrera, 1992; Soto; 2004 y 2006). 

La división entre juventud y vejez en todas las sociedades constituye una 

representación ideológica de una lucha construida socialmente que ha servido 

para naturalizar un proceso de construcción social, sobre sus propias 

concepciones sobre lo que debe ser, en este caso la juventud (Bourdieu, 1978).  

La etarización de la población, es decir, la segmentación de la vida humana, y su 

estudio, en periodos de edad tales como infancia, pubertad, juventud, adultez, 

senectud o vejez, ha producido saberes que tienen efectos de poder18 (Foucault, 

1983 y 1990). Parte de estos efectos de poder, como señala Foucault, han sido la 

instrumentación de todo un conjunto de políticas públicas –con sus instituciones 

agregadas- dirigidas a los jóvenes que no busca  resarcir las desigualdades en las 

que viven, sino que por el contrario, crea mecanismos de control y de vigilancia 

sobre la juventud, de amoldamiento e institucionalización de las que entonces 

fueron sus expresiones espontáneas de inconformidad y rebeldía. 

Más allá de observar su propuesta de organización y participación y de evaluar su 

efectividad, su congruencia o si logran sus metas, me propongo observar los 

procesos de socialización y de interacción en los cuales se crean y recrean sus 

formas de significación y de sentido. Al crear nuevas formas de concebir la 

realidad, de proponer nuevas ideas y sensibilidades y de expresarlo en forma 

disruptiva como lo hacen los punks en lo público, crean nuevos códigos culturales, 

lo cual es en sí un sentido politizante de actuar. Como lo diría Fernández 

Christlieb, “politizar es sacar las cosas a la ciudad” (1991: 89).  

                                            
18 Ver Foucault, Michel. “4ª Conferencia”; en La verdad y las formas jurídicas. México; Gedisa. 
1983; “Sexualidad y poder”, en Obras Esenciales. Buenos Aires, Paidós, 1999;  “Omnes et 
singulatim. Hacia una crítica de la razón política”, en La vida de los hombres infames. Madrid, La 
Piqueta, 1990; y “Las relaciones de poder atraviesan los cuerpos”, “Poderes y estrategias”; en 
Foucault M. (1977). Microfísica del poder. Madrid; La Piqueta. Pp. 153-173.  
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La creación de nuevos códigos culturales en la vida cotidiana se encuentra 

comprendida dentro de otro proceso de mayor amplitud, que refiere a cómo las 

grandes transformaciones sociales pueden tener lugar cuando se producen 

cambios en las formas de pensamiento y de sensibilización de los grupos, 

modificando la comprensión de los contenidos de los códigos simbólicos de la 

cultura general.  

En términos concretos, la elección particular de los grupos autoadheridos a la 

escena contracultural del punk, obedece a que ello puede permitirme observar, a 

través de su radicalidad, el contraste del orden de ideas que proponen, con el 

orden de ideas imperantes que confrontan. Es un alto contraste que puede 

significar lo que Moscovici (1981) señala como la influencia social de las minorías 

activas.  

Más que intentar mostrar la influencia de su postura en la estructura social o 

propiamente en la transformación social (cuestión nada probable por los límites de 

esta investigación), espero que mi estudio permita observar la consistencia, la 

congruencia y la innovación de sus propuestas de acción colectiva para mostrarlo 

como un actor social emergente en una sociedad cambiante en la que ya no se 

disputa por el control de los recursos materiales y los medios de producción 

material, sino en el control y dominio de los códigos de significación simbólica y los 

subsecuentes medios de producción simbólica, como la cultura y las TIC’s que 

definen los estilos de vida y del trabajo (Touraine, 1973, 1992 y 2000 y Castells, 

1994). 

Cabe pues, pensar a este fenómeno a través de algunas preguntas: ¿Qué es lo 

que hace participar a estos jóvenes en esta forma de expresión cultural y política? 

¿Qué es lo que ha modificado la escena punk a lo largo de estos años? ¿Qué tipo 

de cambios se han propiciado en los propios colectivos punks? ¿Cuáles han sido 

las propuestas del punk para responder a las condiciones sociales, culturales y 

políticas de nuestro país en las ha surgido? ¿Qué papel juegan los afectos en la 

configuración de la acción colectiva de los grupos o colectivos punk? ¿Se puede 

hablar de la formación de un sentimiento de injusticia o agravio en estos grupos? 
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¿Cómo participa la configuración del sentimiento de injusticia o agravio en la 

decisión de participar y de movilizarse para actuar colectivamente? ¿Cómo 

participa la afectividad en la creación/producción del repertorio punk de protesta?  

Así pues, la escena punk, posee un carácter histórico social específico, que pone 

de manifiesto los elementos de la cultura que sostienen cierto tipo de relaciones 

sociales. Su origen y evolución atienden a situaciones históricas específicas que 

producen formas particulares de afectividad y pensamiento que son construidos y 

mantenidos, por los grupos sociales que componen la sociedad. 

 
 

 





 
 

2 EL PUNK: UN RECORRIDO HISTÓRICO SOBRE SU ESTUDIO 
COMO FENÓMENO JUVENIL 

2.1 Antecedentes de estudio 
 
Los grupos punk –al igual que otras expresiones de grupos marginales o 

contestatarios conocidos como “chavos bandas”- han sido estudiados 

principalmente en nuestro país por la sociología y la antropología desde la década 

de los ochenta como un fenómeno juvenil eminentemente urbano que surge 

primeramente en las ciudades más grandes del país, como la Ciudad de México y 

Guadalajara, Jal., pero también en la ciudad de Tijuana, B.C., debido a su lugar 

fronterizo con el estado de California de Estados Unidos. Más adelante, el punk se 

ira propagando en ciudades aledañas a estas grandes ciudades, como Toluca, 

Puebla, Cuernavaca, Querétaro Guanajuato, Morelia, Zamora, Pachuca, debido a 

su cercanía que se traduce en la posibilidad de acceder al intercambio del material 

discográfico que se da en las grandes ciudades. 

La aparición de este fenómeno a fines de la década de los setenta y en los 

ochenta en los principales centros urbanos de nuestro país no ha sido fortuita. El 

surgimiento del punk está precedido por el declive del modelo de desarrollo 

bienestarista en nuestro país tuvo sus inicios durante el denominado periodo del 

Milagro Mexicano19, momento en el que se había sentando las bases de una 

pujante modernización de la economía nacional, sostenida en un proceso de 

                                            
19 Este periodo refiere a la etapa que abarca tres décadas (de 1940 a 1970) de crecimiento 
económico sostenido nacional con una tasa anual de más del 6%. “Durante este periodo la 
producción manufacturera se elevó aproximadamente a un 8% al año. (…) Los desplazamientos 
por sector, tanto en el producto como en la ocupación, ocurridos en los últimos 30 años, ilustran la 
naturaleza fundamental de los cambios que ha experimentado la economía mexicana. En 1940, el 
sector agrícola empleaba el 65 por ciento de la fuerza de trabajo de México y constituía más del 23 
por ciento del producto nacional bruto; tres décadas más tarde empleaba menos de la mitad de la 
fuerza de trabajo y contribuía en 16 por ciento al producto nacional agregado. En contraste, las 
actividades manufactureras elevaron su participación en el producto interno total, del 17.8 por 
ciento al 26 por ciento, y ahora emplean a más del 16 por ciento de la fuerza de trabajo.” (Hansen, 
1971: 57).  
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industrialización del país, pero también donde se gestan las más graves 

contradicciones económicas y sociales que trascienden y se mostrarán con mayor 

crudeza a partir de 1968 y hacia las décadas de los años setenta y ochenta por el 

paulatino abandono del estado de las demandas de desarrollo de la población.  

Esto se debió a que si bien durante el periodo que va de 1940 a 1956 se favorece 

el crecimiento de la economía hacia afuera basado en la dinamización del sector 

primario, el impulso se centra en la creación de las bases para el desarrollo 

manufacturero y la apertura de la producción a las exportaciones para satisfacer 

un mercado internacional demandante, esencialmente estadounidense20. De 1956 

a 1970, la economía mexicana da un giro de ciento ochenta grados para favorecer 

el crecimiento hacia adentro. La política económica del estado mexicano 

instrumentó políticas proteccionistas al sector empresarial: políticas fiscales 

suaves, inversión estatal en infraestructura para la industria (lo que generó el 

desarrollo de empresas nacionales con co-inversión estatal y sin competitividad), 

la sustitución de importaciones (el país debía consumir lo que producía), la 

estabilización de precios, los ajustes financieros y el mantenimiento del tipo 

cambiario. Por otra parte, se sometió al sector social a un arduo control a través 

de políticas corporativistas instrumentadas sobre mecanismos 

pseudobienestaristas de la base de organización laboral y el otorgamiento 

clientelar de prestaciones y subvenciones sociales como estrategia de control y 

contención social, manteniendo con ello mecanismos de distribución inequitativa 

de la riqueza generada por la industrialización del país (Hansen, 1971; Zermeño, 

1996).  

                                            
20 El crecimiento económico mexicano de 1940 a 1970 fue favorecido por la participación de 
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, por la participación de este 
país en varios conflictos armados en oriente –principalmente la guerra de Vietnam y su injerencia 
en Corea, Camboya y Laos-. En el marco de estos conflictos aumentó la demanda de los productos 
mexicanos, debido a que EU destinó la mayor parte de su industria y sus recursos económicos a la 
fabricación de material bélico y por ello requerían petróleo, minerales y productos agropecuarios, 
los cuales México poseía en gran cantidad y se los proporcionó. 
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En este sentido, los efectos del proceso de industrialización en lo social se vieron 

reflejados en una creciente explosión demográfica en los principales centros 

urbanos del país. El desarrollo industrial que se desplegó durante la segunda 

mitad del siglo veinte en nuestro país, no estuvo acompañado de una planificación 

urbana que permitiera contener la llegada de miles de campesinos que buscaban 

en la ciudad una oportunidad de sobrevivencia. En torno a las grandes industrias, 

aparecieron los cinturones de miseria y las ciudades perdidas que absorbía a 

miles de trabajadores sin ningún futuro. Este flujo migratorio desordenado se 

tradujo en una sobrepoblación de las grandes ciudades con un crecimiento 

caótico, en viviendas precarias y sin infraestructura urbana ni servicios básicos, lo 

que evidenció las disparidades socioeconómicas, los graves contrastes sociales y 

culturales, así como una alta conflictividad política en un país que ha sido obligado 

a entrar aceleradamente a un proceso de transformación del modelo económico 

del bienestarismo al neoliberalismo.  

En efecto, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, el surgimiento del punk es 

uno más de los “malestares sociales” que han señalado los efectos de disparidad 

social, económica y política que ha producido el modelo económico del capitalismo 

en su fase neoliberal, pues se ha traducido en restricciones económicas vía el 

adelgazamiento del aparato del Estado y de sus funciones sociales con las 

consabidas consecuencias que se observan en el abandono de amplios sectores 

sociales.  

Ya en términos locales, no es fortuito que sea principalmente en México, 

Guadalajara, Monterrey o Tijuana, donde llega el punk para ser bien acogido por 

una población esencialmente de jóvenes, pues es en estas ciudades donde se 

encuentra el mayor desarrollo industrial impulsado desde la centralización 

gubernamental de las decisiones políticas y económicas que caracterizaron al 

régimen post-revolucionario de esos años. El punk evidencia el malestar social del 

desarrollo industrial y del autoritarismo gubernamental. 

En el desarrollo de este fenómeno como un objeto de estudio de las ciencias 

sociales, no puedo dejar de mencionar algunos trabajos iniciales que, aun siendo 



 

72 
 

de corte ensayístico, como estudios de la cultura o crónicas urbanas ofrecen un 

panorama desde los años setenta en nuestro país sobre el surgimiento y 

desarrollo de las tendencias del rock y las expresiones contraculturales y su 

impacto en las nuevas generaciones (Carlos Monsivais, 1986; Miguel Ángel 

Aguilar et. al., 1993; José Agustín, 1996; Carlos Martínez, 2000; Juan  Pablo 

Zebadúa, 2002).  

José Agustín realiza un recorrido histórico sobre el fenómeno de la contracultura 

en México, de la cual, como él mismo señala, no existía un registro ordenado, con 

información objetiva y reflexiones serias. La contracultura sigue siendo un terreno 

inexplorado21. Este tipo de trabajos contribuyeron para que los académicos lo 

reconocieran como un objeto de estudio que puede ser problematizado y 

construido como un campo de investigación propio para las ciencias sociales.  

La historia de la contracultura en México está ligada a un conjunto de 

transformaciones culturales suscitadas esencialmente en Estados Unidos y 

Europa durante la década de los sesenta que impactó de manera contundente 

tanto en los sistemas políticos como en los procesos sociales. La contracultura se 

convirtió en un factor de gran peso modificando de manera radical la concepción 

acerca de lo político, generando un efecto de apertura para la emergencia de 

nuevos actores sociales y su participación en las esferas de la toma de decisiones 

públicas. 

Podríamos decir que el término contracultura fue acuñado a lo largo y ancho de la 

rebelión juvenil en la década de los sesenta en Estados Unidos y quedó 

                                            
21 Me parece rescatable también del análisis de José Agustín en su reflexión sobre la contracultura, 
en el que no asume que existen muchas maneras de entender este concepto. La contracultura 
abarca a este y a otros movimientos, usualmente juveniles, colectivos, que rechazan con su 
postura la cultura institucional, la enfrentan y pretenden rebasarla y trascenderla. Por 
institucional, José Agustín se referirá a la cultura dominante, dirigida, heredada, con cambios para 
que nada cambie, deshumanizante, enajenante y que consolida el status quo. En contra partida, la 
contracultura se mostró como una fuerza cultural dinámica y que aparece como muestra de una 
profunda insatisfacción, como un sentimiento de que algo anda mal y no deja ser. Los 
sentimientos son la parte que guía la expresión de la inconformidad. (José Agustín, 1996:130). 
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incorporado definitivamente a la terminología de los medios de comunicación de 

masas cuando en 1968 Theodore Roszak publicó El nacimiento de una 

contracultura. En ella confluyeron muy diversas fuentes de tendencias e 

inspiraciones artístico-culturales europeas y estadounidenses que tal vez se 

pueden resumir en  el dadaísmo de los años veinte, el apogeo del jazz y del rock’n 

roll y la generación beatnik de los años cincuenta, el situacionismo, el hipismo, el 

underground de los años sesenta. De estas corrientes o tendencias se puede 

reconocer la gran influencia que tuvieron a nivel global en los cambios político-

culturales de las tres últimas décadas del siglo XX y lo que va del presente siglo 

XXI.  

A decir de José Agustín, la contracultura resulta ser un concepto difícil de definir 

dada que fueron un conjunto de acontecimientos o cambios aislados que sus 

protagonistas no premeditaron su creación como tal y que sólo a posteriori se le 

asignó el mote de contracultura. Empero, se puede intentar hacer una reseña de 

algunos de sus rasgos más característicos que identifican a la contracultura. En 

ella confluyeron una multiplicidad de movimientos y tendencias culturales 

colectivas, usualmente conformada por jóvenes, que desafiaron la 

convencionalidad de un orden social y una cultura dominante que predominó en la 

sociedad estadounidense de la posguerra. Este orden social y cultural dominante 

se crea a partir de la imposición de la concepción cultural WASP (White, Anglo-

Saxon and Protestant) como estilo de vida predominante, mejor conocido como “el 

sueño americano”, que definió los valores morales conservaduristas de una 

supuesta mayoría blanca, anglosajona y protestante bajo los cuales debía 

desarrollarse la sociedad norteamericana. Dicho modelo no sólo menosprecia al 

resto de minorías raciales, culturales o religiosas de ese país, actitud con la cual 

estigmatiza a otros grupos como los judíos, lo negros o los amerindios, por 

mencionar algunos, sino que también margina y criminaliza a cualquier grupo 

social o individuo que, desde su perspectiva, sus prácticas ofendan o atenten 

contra los valores de la familia tradicional, la moral o la religión sostenida por ellos. 

En este sentido, la cultura dominante en el hemisferio occidental, la de raíz 

anglosajona y cristiana, impuso sus códigos de morales como únicos, 
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instaurándolos en las prácticas sociales como el marco interpretativo con que la 

mayoría de nuestra sociedad da sentido a sus experiencias.  

En tal sentido, la cultura hegemónica o dominante, será entendida como aquella 

que establece, pondera y prescribe cierto tipo de contenidos culturales y morales 

con los que ha de organizarse y delimitarse el orden social bajo preceptos legales 

que regulan la conducta de todos los individuos que cohabitan en una sociedad, 

pero además de ello, proscriben y sancionan todo aquello que sobrepase o intente 

sobrepasar  los límites de lo social. 

Sin embargo, habría que señalar que el término contracultura se ha prestando 

confusamente para identificarlo como un fenómeno inherente a los jóvenes, como 

si cualquier movimiento o expresión cultural alternativa, todo acto de rebeldía o de 

oposición al status quo debiese tomarse como sinónimo de contracultura y de 

juventud. Igual confusión ha generado la sinonimia de la contracultura con las 

tendencias contestatarias o underground, como si el sólo hecho de mencionarse 

dentro de esta postura, garantizara su oposición al status quo. Pero además de 

ello ha sido lugar común utilizar el tono comprensivo con el que se señala que este 

tipo de expresiones culturales son actos vacíos de desobediencia, 

comportamientos de seres inmaduros y estrafalarios y que, al final de cuentas, 

esta etapa acabará cuando “sienten cabeza” al incorporarse al sistema de 

producción. En todo caso, como señala Ricardo García (2011): “ni todas las 

manifestaciones contraculturales han sido impulsadas o apoyadas sólo por 

jóvenes”, ni puede caber en ella cualquier movimiento que se oponga al status quo 

(como el movimiento de supremacía racial o skinheads fascistas), o los que hacen 

una apología abierta a la violencia como la narcocultura, por el simple hecho de 

oponerse al estado. La idea de contracultura comienza a ser utilizada por 

Theodore Roszak (1968) para referirse a los movimientos hippie y beatnik de los 

años cincuenta y sesenta en Estados Unidos y ha servido para denominar a toda 

expresión cultural que surge aparentemente como “alternativa” a la cultura 

dominante o hegemónica y que contraviene los valores de ésta. La contracultura 

se inicia no como una oposición abierta a cualquier al sistema social 
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predominante, sino que realiza una crítica a ciertos aspectos de la sociedad 

occidental que han constreñido y predeterminado la vida de los individuos en la 

sociedad, (tales como el autoritarismo, la visión moralista de la sexualidad y la 

posición utilitaria que pondera los valores monetaristas sobre los humanistas). Es 

lo que José Agustín (1996) ha denominado la cultura oficial o dominante puesto 

que es entendiéndola como la cultura heredada e impuesta por las generaciones 

adultas a las más jóvenes, con directrices morales y culturales que resultan por lo 

general irracionales, enajenantes y deshumanizantes y que tienen como propósito 

fundamental para mantener el status quo. En este sentido, a fin de preservar el 

orden prestablecido, no sólo niega o impide el desarrollo de otras expresiones 

auténticas de generaciones jóvenes, sino que las reprime y destruye, satanizando 

cualquier intento de exploración alternativa al modelo social que suele imperante, 

justificando el ejercicio del poder vertical, la explotación de los propietarios de la 

riqueza y la imposición de creencias religiosas monolíticas, como estados 

naturales que deben prevalecer.  

En contraparte, los recursos que la crítica de la contracultura hiciera a esta cultura 

oficial, implicó la producción y adopción de expresiones culturales que iban desde 

la transformación de la apariencia física, las actitudes, el lenguaje, la música, 

textos literarios, manifiestos, etc., para expresar su animadversión a la cultura 

dominante o hegemónica, rompiendo con la idea de que es difícil crear propuestas 

culturales que se mantengan al margen o en franca oposición a la socialización de 

la cultura dominante. Y es precisamente el antagonismo hacia la cultura 

dominante lo que fomentaba su creatividad y hasta su supervivencia. Este 

antagonismo lo que propone es romper la relación dominador/subalterno que erige 

la cultura hegemónica acerca de los códigos simbólicos que imponen un orden 

social (García López, 2011).  

El tema de la contracultura resulta de vital importancia dentro del campo de los 

estudios juveniles puesto que es desde ahí se encuentra el abrevadero de un 

sinnúmero de expresiones juveniles que marcarán las relaciones y conflictos 

generacionales en el siglo veinte. En tal caso los inicios de la contracultura en 
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México, a decir de José Agustín (1996), se encuentra en las diferencias que 

introdujeron las generaciones de jóvenes de los años 20’s, los pachucos, pero que 

se hace más marcada en los años 40’s y 50’s con las generaciones de jóvenes 

rocanroleros, existencialistas y las pandillas juveniles. Ya en los 60’s los rebeldes 

sin causa, los beatniks, los jipitecas y la psicodelia y los chavos de onda marcarán 

el inicio de lo que propiamente se conoce como contracultura y que dará paso a 

otras identidades urbano-juveniles en las décadas posteriores como los cholos, los 

chavos banda, los punks, los metaleros o los darketos. Sin embargo, par José 

Agustín, la contracultura no pertenece solamente a las generaciones de la década 

de los sesenta, pues si bien el origen del fenómeno es creado y desarrollado por 

los jóvenes de esta generación, su acogida y mantenimiento pertenece a las 

subsiguientes generaciones han persistido en el cuestionamiento al confort de la 

cultura dominante. 

Es en tal sentido que la contracultura ha sido identificada como un fenómeno 

propiamente juvenil y que ha sido sostenido por la multiplicidad de expresiones 

que pueden ser denominadas como tal. Sin embargo, hay quienes prefieren usar 

el concepto de cultura underground (Mario Maffi, Luis Racionero, Luiz Carlos 

Maciel), cultura subterránea (Guillermo J. Fadanelli), cultura alternativa (Leonardo 

Da Jandra) o hasta anti-cultura (Tomás Ibáñez), para hacer referencia a 

manifestaciones culturales con más o menos las mismas característica. 

Por su parte, hasta muy recientemente las ciencias sociales han considerado a los 

jóvenes como un sector de la sociedad que posee características y problemáticas 

propias y ha desarrollado una multiplicidad de prácticas culturales y expresiones 

simbólicas. Ello ha derivado en la aparición en todo un universo singular de 

estudios e investigaciones sobre la juventud a partir de los años ochenta. En 

México se han realizado una cantidad más o menos considerable de 

investigaciones sociológicas, antropológicas y psicológicas sobre el fenómeno 

denominado “chavos banda” y sus subsecuentes derivaciones o transformaciones 

a lo que hoy se conoce como “tribus urbanas”.  
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Sin embargo, la concepción que las sociedades tienen sobre la juventud no ha 

sido siempre la misma. Dicha concepción responde a la construcción histórica que 

las mismas sociedades producen acerca de sus individuos en relación con sus 

instituciones y contextos sociales específicos, como lo han expresado Alpízar y 

Bernal (2003), Alfredo Nateras (2004) y Ponte de Sousa (2005). En la discusión 

acerca de las concepciones contemporáneas que predominan sobre la juventud, 

se encuentra una premisa fundamental que considera que la condición juvenil (o 

de cualquier otra edad) se produce y reproduce a partir de los contextos sociales, 

políticos, económicos y culturales de la época de que se trate, en tanto que le dan 

contenido, fuerza de significación y de sentido. La juventud es la forma en que una 

sociedad determinada organiza esta etapa de desarrollo en función de los 

procesos de la vida social de los individuos, que los caracteriza distintivamente, 

contraponiéndolos con otros segmentos etáreos, especialmente, con el mundo de 

los adultos.  

La concepción de juventud es una construcción histórica situada en un tiempo y 

espacio social específicos y los jóvenes son formas distintas de apropiación de las 

categorías de juventud que devienen de las diferentes expresiones disponibles de 

ser joven. Así, a la noción de juventud contiene por un lado, una expectativa con 

una fuerte carga social sobre el futuro pero, en contraparte, ser joven se interpreta 

como el momento de la vida en que se está problemas, sobre todo en sociedades 

como la nuestra con un modelo capitalista neoliberal en la que se ha ido 

construyendo una imagen dominante representándolo como irresponsable, 

inmaduro, sospechoso, delincuente, criminal, a los jóvenes (Nateras, 2004), es 

decir, particularmente hace una tipología de los jóvenes marginados, de las clases 

bajas o sectores populares, considerándolos como un problema social porque 

presentan dificultades para la “integración social” (Alpízar y Bernal, 2003) . 

La irrupción de los grupos denominados “chavos banda”, entre los cuales se 

identificó muy claramente al punk, en la década de los ochenta, significó un 

repudio a las expectativas sociales de cómo ser jóvenes. La exclamación de estas 

nuevas formas de ser joven a través de una estética y un estilo agresivos 
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simbolizó la interpelación a lo instituido, a las figuras de autoridad, al orden moral 

existentes. 

Entre las investigaciones sobre los movimientos juveniles más recientes y 

significativas se encuentran las realizadas por Rossana Reguillo (1991; 1992; 

1994); y Marcial Rogelio (2004; 2006). De estas investigaciones parcialmente se 

han desprendido estudios sobre los grupos punk en Cd. de México, Cd. Neza, 

Edo. Mex., Guadalajara, Jal. y Tijuana, B.C.  

Los trabajos más relevantes donde se incorpora el estudio sobre algunos grupos 

punk, se encuentran en las investigaciones realizadas por Alfredo Nateras 

Domínguez en Ciudad de México (2001; 2002; 2004); Maritza Urteaga (1998) y 

Carles Feixa (1998) en Cd. Netzahualcóyotl, Edo. Mex., y Cd. de México; Adriana 

Soto en Guadalajara, Jal. (2002); Rossana Reguillo en Guadalajara, Jal., (1991, 

1992, 1994)  y Rogelio Marcial en Zamora, Mich. y Guadalajara, Jal., (1997, 2004, 

2006).  

La aparición del punk como fenómeno social en México en los años setenta 

propició un gran interés por parte de las ciencias sociales, aunque por lo general 

fue visto como una variante dentro del mismo fenómeno “chavos banda”. En sus 

primeros acercamientos frecuentemente los chavos banda son abordados como 

un fenómeno social en el que los involucrados en las bandas son individuos con 

problemas de desadaptación o resultado de estructuras familiares 

desestructuradas o disfuncionales. Se reprodujo la versión victimizada de estos 

jóvenes, que sostenía que al incorporarse a “la banda”, estaban buscando el 

afecto y la atención que sus familias disfuncionales no eran capaces de darles y 

que el consumo de drogas se debía era para olvidar o distraerse de los problemas 

familiares y las necesidades. “El chavo banda” significaba un riesgo social debido 

a que podían ser los futuros delincuentes, pero no sólo eso, evidenciaba que la 

pobreza y los vicios eran la fuente de la degradación moral de los individuos y 

justificaba la aplicación de políticas asistencialistas dirigidas por las instituciones 

gubernamentales para la reinserción social de los jóvenes.  
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En un momento posterior, los subsiguientes estudios se desprenderán de esta 

perspectiva funcionalista para conceptualizar a los chavos banda y a los punk 

como culturas o identidades juveniles (Urteaga, 1998; Feixa, 1998; Reguillo, 1991, 

1992, 1994; Marcial, 1997, 2004, 2006).  

Todo fenómeno social cambia. El punk no ha sido la excepción y en los últimos 

años podremos observar como se van transformando sus formas de expresión: los 

primeros punk que aparecen a fines de los años setenta no son los mismos a los 

punk que vemos en este principio de siglo XXI. Esta transformación está ligada las 

formas particulares de apropiación que los individuos hacen del punk según los 

cambios en el contexto cultural en el que se desarrolla, como con los 

acontecimientos políticos que les toca vivir y los movimientos sociales con los que 

se fueron involucrando. Este proceso lo muestro en el capítulo 3.  

Puedo señalar que el punk, al haber arrancado como una forma de 

comportamiento colectivo, sus individuos que participan en él no actúan 

concertadamente ni hacia una sola dirección, por lo tanto, cada quien asimila o 

adquiere rasgos o contenidos simbólicos del fenómeno de forma muy personal. El 

punk es una adaptación de libre albedrío. Por esta razón, es que encuentro por 

ejemplo, que algunos seguidores enfatizaron en la apariencia y la música y otros 

enfatizaron en los rasgos político-culturales, lo que a la larga permitió evidenciar 

las diferencias entre lo que se desarrolló como una moda y lo que se derivó como 

una postura política o como movimiento social.  

Ahora bien, la comprensión que se ha hecho del fenómeno punk no sólo incluye a 

los jóvenes involucrados en el mismo, se hace necesario ubicarlo en el contexto 

social y cultural de nuestro país y estos estudios están situados en las grandes 

ciudades del país, como Cd. de México y sus zonas conurbadas, Guadalajara, 

Monterrey o Tijuana; más tarde será estudiado conforme se va desarrollando en 

otras ciudades medianas como Querétaro, León, Morelia, Puebla, etc., como 

puede verse en los estudios realizados por Urteaga (1998); Feixa (1998); Reguillo 

(1991, 1992, 1994); Marcial (1997, 2004, 2006); Gaytán (1985) . Es necesario 

referirlo en el lugar geopolítico y cultural desde el cual se produce y a partir del 
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cual estos jóvenes producen sus discursos emancipatorios. Esta ubicación de los 

lugares que ocupan tiene que ver con la capacidad que fueron desarrollando para 

producir desde la periferia conocimientos “verdaderos” acerca de su propia 

realidad, es decir, conocimientos que surgieran desde las experiencias propias en 

su contexto social. Esta nueva postura me llevó a ubicar a estos sujetos en 

posiciones en las cuales vuelcan la mirada sobre su condición subalterna que 

desmantele la perspectiva académica y teórica que en un pasado se habían 

construido sobre ellos, sin permitirles enunciarse desde sus propias vivencias 

(García Canclini, 2004). Como este autor señala, el objetivo de las ciencias 

sociales no es adjudicarles el valor de verdad o de razón al sujeto de estudio, o de 

representar su voz, sino de comprender el valor de verdad de sus reclamos en los 

espacios donde desarrollan su vida cotidiana, es decir, donde cobran sentido de 

realidad. Son reclamos que señalan los conflictos subyacentes en otros procesos 

sociales.  

Siendo de muy reciente data los estudio sobre los grupos punk en nuestro país, -y 

que no los hay a profundidad ni exclusivamente centrados en ellos-, puedo señalar 

que las investigaciones del fenómeno jóvenes urbanos, como bandas, como 

culturas o como identidades- no muestran un comportamiento cohesionado o 

lineal, como un desarrollo homogéneo y continuo a lo largo de los años, ni que 

tengan un mismo corpus teórico o metodológico. Esto se debe a que han sido 

distintos lo momentos en que las diferentes ciencias sociales fueron mostrando 

interés en su estudio. Debido a que en los años ochenta, el fenómeno era de muy 

reciente aparición, por un lado, las ciencias sociales empezaron a ensayar teorías, 

conceptos y metodologías de abordaje para tratar de darle forma como objeto de 

estudio propio. Es por ello que, por ejemplo, la sociología enfatizará al principio en 

comprenderlo como un comportamiento anómico y habría que buscar las causas 

en las deficiencias del funcionamiento de la institución familiar. La antropología, 

enfatizará en la observación de sus características etnográficas y llegará a 

definirlos como subculturas juveniles. Por su parte la psicología,  los consideraba 

como individuos con dificultades para la adaptación social o con problemas de 

aceptación de la autoridad. 
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Es por ello que haremos una especie de un historización a grandes trazos sobre 

los diferentes momentos de las investigaciones en las que se ha incluido a los 

grupos punk dentro del estudio de las culturas o identidades juveniles, junto con el 

correspondiente desarrollo de las perspectivas de análisis y teorización, así como 

en los lugares donde se realizaron las investigaciones.  

Dentro de esta historización procuraré esbozar las principales categorías y 

conceptos utilizados para el análisis empírico dentro de los propios corpus teóricos 

a los que hacen referencia los autores en la discusión académica que introducen.  

En el reconocimiento historizado de los movimientos o culturas juveniles como 

objeto de estudio que realiza Urteaga (1998) se hace necesario dar cuenta de 

cómo se fue construyendo como tal dentro los campos disciplinares y de 

conocimiento de las ciencias antropológica, sociológica y psicosocial. Es 

importante señalar que los autores no establecieron en su momento distinciones 

entre las diversidad de identidades que agrupan lo que se llamó entonces el 

fenómeno de “los chavos banda” y se tendió a encerrar al punk como parte de 

este fenómeno. Aunque son señalados como uno de los grupos más radicales o 

que llaman más la atención, los autores no dan cuenta del porqué.  

Ninguno de estos estudios sobre el punk o los grupos punk han fijado su atención 

sobre las particulares que dé cuenta de las experiencias subjetivas y que 

comprendan la dimensión de lo político salvo el realizado por Maritza Urteaga 

(1997). En este estudio, la autora hace un recorrido de la historia del punk como 

tendencia musical y de cómo es apropiado en las distintas capas socio-

económicas (media-alta, media-baja y baja); recoge las experiencias de colectivos 

y actores que hicieron del punk su expresión. En algún punto menciona, aunque 

no lo desarrolla, como el punk produjo cambios en el estilo de vida de los grupos e 

individuos estudiados. Este indicio me parece importante recuperarlo como un 

aspecto para ser estudiado. La forma en que fue adoptado el punk para muchos 

de sus adeptos implicó más que la imitación de una apariencia, significó la 

adopción de una forma de pensamiento que tuvo impacto en el ámbito de  la vida 

cotidiana.  
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En otro trabajo Maritza Urteaga (1993) realiza un breve recorrido sobre los 

diferentes momentos de estudio de los movimientos juveniles que resulta 

relevante para su historización, el cual iré adosando con comentarios o datos más 

específicos de otros trabajos más recientes para complementar el panorama. En 

este trabajo, Urteaga ubica tres etapas o momentos en los que se construye de 

diferente manera el objeto de estudio llamado jóvenes o culturas/identidades 

juveniles o movimientos juveniles, que no forzosamente significan una secuencia 

histórica de continuidad o de relevo en lo académico. A continuación se presentará 

cada uno de las etapas identificadas: 

2.2 Movimientos estudiantiles y jóvenes en la marginalidad 
 
Después del movimiento de 1968 y durante la década de los años 70, los estudios 

sociológicos y antropológicos se centraron sobre los movimientos estudiantiles en 

los cuales los jóvenes de extracción de clase media ocuparon un lugar central, 

herederos de la tradición intelectual de izquierda y de los cuales algunos se 

radicalizaron para optar por los movimientos armados.  

Se crea así una visión esperanzadora e idealizada sobre la capacidad 

transformadora y revolucionaria de la juventud. La frase “ser joven y no ser 

revolucionario, es una contradicción hasta biológica”, condensa bien la concepción 

teórico-metodológica prevaleciente sustentada en el marxismo, la lucha de clases 

y los intelectuales orgánicos sobre la aparente misión histórica que debían de 

cumplir los jóvenes como incitadores de la revolución y la transformación social.  

Para inicios de la década de los ochenta se observa un desplazamiento de la 

investigación de este tipo de movimiento estudiantil hacia los jóvenes conocidos 

como “chavos banda” o “cholos”, como un fenómeno estrechamente ligado al 

movimiento urbano popular. Los jóvenes ya no son sólo universitarios, sino 

también forman parte de todas las capas sociales y los jóvenes de las colonias 

marginales, de la periferia o las ciudades perdidas tendrán la atención de los 

académicos debido a la intensificación de la marginalización y empobrecimiento 

de la población. Este fenómeno se acentuó con el terremoto de 1985 en la Cd. de 
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México y la subsecuente falta de respuesta del estado para atender tal desastre, lo 

que derivó en el surgimiento del movimiento urbano-popular formado por los miles 

de damnificados que quedaron sin casa y sin oportunidades de trabajo y escuela y 

que, para tratar de atender por sus propios medios estas apremiantes 

necesidades, recurrieron a la autoorganización, lo que trajo como consecuencia la 

desconfianza a cualquier forma de intervención gubernamental (Zermeño, 1996).   

Según Alpízar y Bernal (2003), durante las décadas de los setenta y ochenta, las 

perspectivas teóricas de abordaje predominante dentro de la sociología son el 

funcionalismo y el estructuralismo, desde las cuales se plantean dos visiones de 

análisis sobre la juventud: la primera que establece expectativas muy elevadas 

acerca de la juventud, que es el periodo de preparación para la adultez, en la 

medida que sepa adaptarse a las posibilidades y dificultades será su capacidad 

para ajustarse a la estructura e integrarse socialmente; la segunda visión que se 

contrapone a la anterior, la integran los estudios sobre grupos juveniles 

desviantes: drogadictos, delincuentes o pobres y que se les ve como un 

problemas para el desarrollo y un riesgo para la estabilidad social y política del 

país (Alpizar y Bernal; 2003) debido al desempleo, al consumo de drogas ilegales 

o a los embarazos adolescentes (Ferraroti citado por Alpizar y Bernal). "En los 

estudios realizados por Park (Park en Feixa, 1995), algo importante que se 

diferencia de la perspectiva anterior, es que lo que se codificaba como “desviación 

juvenil” no era ubicado como un fenómeno patológico, sino el resultado previsible 

de un determinado contexto social”. (Alpízar y Bernal, 2003: 6) 

Desde la psicología ha llegado a explicarse que la juventud es un periodo de edad 

más o menos estandarizado y universal que se encuentra expuesta a “riesgos” o 

“peligros”. Puede presentar estados de crisis en su comportamiento, haber 

confusión o estados anímicos cambiantes, que pueden marcar la diferencia en la 

constitución de una personalidad “sana” o “patológica”, de adaptación o 

inadaptación social.  

En el caso de los jóvenes “banda”, su comportamiento es juzgado como el de 

individuos desviados, desintegrados, ante su evidente incapacidad de manejar o 
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superar las naturales fricciones con el medio familiar (estructura familiar 

desintegrada) o social (resentimiento social acumulado o frustración por los 

fracasos escolares o sociales), y que no han logrado desarrollarse “normalmente” 

en la sociedad (Ruiz, 1978; Pérez, 1994; Alpizar y Bernal, 2004: 3-4).  

Urteaga (1993: 556) señala sin embargo que,  en la década de los ochenta, se 

produjo un cambio importante en la investigación sobre jóvenes urbanos al 

reconocer la importancia del contexto social y urbano en el que se genera el 

fenómeno (expansión urbana irregular, movilizaciones urbanas y conflictos 

políticos en ascenso, desempleo) para comprender y explicarse los formas propias 

de agruparse, actuar, vestir y hablar. Lo violento y explosivo de su reacción 

(confrontaciones entre bandas por la territorialidad) y lo “autodestructivo de su 

comportamiento” (uso y abuso de drogas) muestra una desesperanza ante un 

futuro incierto.  

A este tipo de estudios le siguen un conjunto de políticas públicas que se propone  

atender a los jóvenes de las zonas populares, pues al considerarse como muestra 

de la descomposición social, son un riesgo que hay que atender. El interés por 

prevenir el surgimiento de “bandas” como grupos vulnerables, tenía como 

propósito principal lograr su reinserción social.  

La visión paternalista que permea en las políticas públicas de la década de los 

ochenta, miran a la juventud en permanente riesgo de ser presa fácil de la 

desviación (incluyendo a los que han decidido participar en la guerrilla) o las 

adicciones. Esta posición convive y se alimenta de otra que tiende a criminalizar la 

juventud marginada disidente o en condiciones de indefensión, por su potencial de 

rebeldía y explosión, al ser satanizados por su apariencia o por su extracción 

marginal, como lo señala Alfredo Nateras (2004) y Adriana Soto (2004, 2006) sin 

considerar los factores socio-económicos en los que se produce su aparición. 

Estas dos posturas anteriores comparten una concepción naturalista y biologicista 

sobre la juventud, al considerarla: como una etapa de tránsito, que será superada 

al adquirir otros compromisos sociales propios de la edad adulta.  
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Asimismo, existe un doble discurso del propio Estado: por una parte, al ser 

declarado 1985 el año internacional de la juventud, México se compromete a 

instrumentar una serie de políticas públicas para propiciar su desarrollo y funda 

instituciones gubernamentales de atención a la juventud (CREA, IMJ). Pero,  por 

otro lado, pretende controlar este fenómeno por medio del uso y abuso de la 

fuerza policíaca y la represión.  

Esta respuesta gubernamental fue considerada por muchos grupos como un 

paliativo a una problemática social que requería de mucha mayor atención. Dentro 

de las mismas bandas provocó, por un lado, una reacción de rechazo a ser 

cooptados por las instituciones y, por el otro, para algunos pareciera que recreó 

las condiciones de surgimiento de más “bandas” para convertirlo en un fenómeno 

masivo.  

Esta masificación atrajo el interés de investigadores sociales de diferentes 

disciplinas e instituciones académicas que en un inicio no partieron de un modelo 

teórico propio que propusiera explicaciones o comprensiones adecuadas del tema.  

En algunos de estos trabajos se reproducen un versión estigmatizada y un tanto 

utopista sobre la situación real del fenómeno que sirvió más para categorizar y 

etiquetar que para comprender el fenómeno y que se tradujo en un trato 

paternalista por parte de las instituciones y los programas gubernamentales. Esta 

situación creó estereotipos sobre los jóvenes como los “marginados por el 

sistema”, la “contracultura”, las “subculturas” o el “underground” con una visión 

que contribuyó a su propia victimización, más que a generar un conocimiento 

académico amplio y desprejuiciado (Alpízar y Bernal, 2003).  

Derivado de esta perspectiva desarrollada por la academia, al situar este tipo de 

fenómenos como “contraculturales” y “urbano-populares”, y a los jóvenes y sus 

formaciones grupales como “subculturas juveniles” o “marginales”, se admite 

implícitamente la concepción de un modelo cultural dominante que sostienen el 

Estado, la sociedad en su conjunto y otros actores; modelo cultural con el que 

estos jóvenes antagonizan por el acceso al uso de los bienes culturales y/o la 
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definición de sus contenidos según su pertenencia grupal o condición social 

(Alpízar y Bernal, 2003) . 

Los resultados presentados por algunos de estos estudios son de carácter 

testimonial, es decir, pareciera que el fenómeno social “chavos banda” es un 

fenómeno que se dan por sentados sus características y condiciones socio-

culturales y que su comprensión se reduce a la parte testimonial que los propios 

actores dan sobre sus causas, lo que origina que se justifiquen (más que explicar) 

sus acciones desde su condición de marginalidad, pobreza y desintegración. 

Muchos de las investigaciones, sobre todo dentro de la antropología, su máxima 

aportación metodológica se puede abreviar  en la abundancia de detalles y datos 

obtenidos en entrevistas y observación etnográfica, sin embargo, en términos de 

análisis interpretativo sus resultados serán escasos. 

2.3 Sobre la construcción de diversidad de identidades 
 
 
Una segunda perspectiva o momento del análisis del fenómeno juvenil aparece en 

contraposición a la anterior y se propone explicar al fenómeno en relación a sus 

propios procesos de integración. Como primera premisa reconoce el universo 

diverso y heterogéneo del mismo y las particularidades de su expresión desde la 

perspectiva culturalista.  

Los primeros intentos por formalizar y sistematizar la investigación del fenómeno 

“bandas juveniles” se inicia cuando se intenta construir una definición acerca de 

qué es una banda, dónde ha aparecido, qué busca. Las características de los 

marcos teórico-metodológicos utilizados en estos estudios son el inicio de 

formulaciones que aún lo conciben dentro de las categorías del marxismo 

ortodoxo como lo muestran algunos trabajos de Gómezjara (1987), García Robles 

(1985), Valenzuela (1984) y Alarcón, Henao y Montes (1986).  
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Habrá que reconocer el acopio voluminoso de datos empíricos recabados a través 

del uso de herramientas que permiten mayor sistematización retomadas de la 

antropología como la historia de vida y la observación participante. 

El análisis de los resultados aparece desigual en este punto: hay una abundancia 

y riqueza impresionante de material empírico que muestra una complejidad del 

fenómeno pero que resulta imposible de ser analizado bajo las categorías y 

conceptos teóricos extraídos del marxismo, como corriente teórica predominante 

en estos estudios.  

Nuevamente la constante transformación de la realidad y del fenómeno impide ser 

comprendidos con categorías anquilosadas y rigidizadas por su extrema ortodoxia 

académica, como se observa en un primer trabajo de Valenzuela (1988). 

En la investigación realizada por José Manuel Valenzuela (1988) en barrios y con 

bandas en las ciudades de Culiacán y Mazatlán, Sinaloa; Guadalajara, Jal., 

Ciudad Juárez, Chihuahua y México, D.F., durante julio y agosto de 1985, 

encontramos una gran cantidad de testimonios obtenidos mediante cuestionarios 

aplicados a “chavos” e informantes claves, junto con una enormidad de 

información obtenida mediante la observación directa y experiencias del trabajo de 

campo, así como entrevistas, resultado de un arduo trabajo etnográfico.   

En el apartado de discusión teórica, Valenzuela señala que al analizar los 

movimientos juveniles, observa que los jóvenes se han manifestado de manera 

distinta dependiendo del momento histórico o condición de clase a la que 

pertenece: los jóvenes obreros y campesinos han participado en los movimientos 

sociales propios de su clase social, con demandas reivindicatorias igualmente 

propias de este origen. Mientras que los jóvenes pertenecientes a las clases 

medias han encontrado o construido espacios y formas de participación 

esencialmente dentro de las universidades y a partir de demandas que no siempre 

están asociadas a su carácter juvenil o a su reivindicación de  clase. Aunque 

pudiera parecer como desfasada históricamente la discusión sobre la pertenencia 

de clase y las formas en que expresan sus inconformidades, dentro del fenómeno 
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punk sigue siendo relevante la reivindicación de esta categoría sustraída del 

pensamiento anarquista que señala la actualidad de la crítica a la sociedad 

capitalista sostenida por  las diferencias de clases que reproducen y sostienen hoy 

más que antes las condiciones de desigualdad e injusticia sociales y económicas. 

Este libro incluye un capítulo especial dedicado a las entrevistas con chavos punk 

de Tijuana, Baja California, en el que hace una diferencia de este grupo con el 

resto de identidades juveniles urbanas a partir de un rasgo característico. Los 

punk no reivindican su identidad a partir de la defensa e integración cotidianidad 

dentro de un espacio propio, (como es el caso de los cholos o chavos banda que 

defienden su territorialidad dentro del barrio). Son jóvenes que deambulan por los 

espacios urbanos, la ciudad es todo su territorio, no hay demarcaciones ni señas.  

Lo que funciona en estos grupos como elemento de integración identitaria es la 

música punk, que les permite expresar su rechazo a su posición en la sociedad y 

su condición proletaria o de clase media. Sin embargo, el trabajo referido de 

Valenzuela, sólo deja entrever esto en una selección temática de las entrevistas 

realizadas en campo. 

El grueso de las investigaciones de este tipo da cuenta de una nutrida 

caracterización general de los grupos:  

a) Los  punk aparecen como una de las tantas identidades juveniles dentro del 

fenómeno urbano.  

b) Estos grupos prevalentemente pertenecen a un origen proletario popular sobre 

todo en la Cd. de México y en las zonas conurbadas del Estado de México, así 

como en Tijuana, B.C. y Monterrey, no así en Guadalajara, Jal., que también 

existen punks de extracción de clase media, o como es el caso de Querétaro, 

Qro. o Zamora, Mich., que tanto pueden ser de clase media y baja urbana o 

migrantes rurales urbanizados.  

c) Señalan la relación más o menos explícita y directa entre los procesos de 

industrialización, urbanización y modernización que va aparejada a la aparición 

de estos grupos, debido a las crisis estructurales de las condiciones sociales y 
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económicas  debido al crecimiento caótico de las ciudades con las consabidas 

consecuencias de desempleo y ausencia de opciones educativas y de 

esparcimiento para los jóvenes acentuándose esta condición en las zonas 

urbanas periféricas. 

d) Otro elemento importante a rescatar refiere al proceso refractario que pudieron 

haber provocado (in)intencionadamente las investigaciones sobre esta 

población estudiada en relación a la condición de “ser joven” en algunos 

sectores populares. Ser joven desempleado o trabajar en la informalidad, de 

zona marginal, con escasas  o nulas opciones de formación escolar, pudo 

haber espoleado la aparición del fenómeno al sentirse el “centro” de 

investigaciones desencadenando procesos de victimización. 

e) En estos estudios aparece dibujada la importancia que tiene para estos sujetos 

los procesos primarios y secundarios de socialización (creación y 

retroalimentación de lazos afectivos y de solidaridad) con la familia y los grupos 

de pertenencia, contrario a la idea de desintegración familiar como factor 

desencadenante. Sin embargo, en este proceso de socialización no aparece la 

producción de sentidos y significados colectivos dentro de las experiencias de 

la vida cotidiana fuera del núcleo familiar, es decir, en su condición de clase y 

sus grupos de socialización secundaria (“la banda”). Menos aún estos autores 

consideran como relevante el carácter particular (positivo o negativo) que estos 

mismos grupos o individuos puedan atribuirle a la construcción de su propia 

visión del mundo en la definición de sus identidades colectivas.  

f) En su análisis, estos estudios consideran que la formación de grupos 

constituye formas de organización demasiado rudimentarias y afectivizadas, 

sin considerar la importancia que constituye la creación de redes sociales de 

solidaridad, de creación cultural y de apoyo social, económico y político. Desde 

esta perspectiva, los grupos serían una forma de agregación social en 

respuesta a la violencia institucional (en su expresión exógena), o una 

respuesta contestatarias a la desintegración familiar y social (en su expresión 

endógena).  
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g) Tienden también a comprender este fenómeno con un carácter más o menos 

uniformado, estandarizado entre las distintas agrupaciones juveniles. Lo único 

que cambia es la apariencia de la identidad. Este último aspecto resulta 

relevante aunque lo no suficientemente explotado como un componente 

político importante (como señala Zermeño, citado por Urteaga: 1993: 558), 

aunque se considere como un  aspecto político del fenómeno las formas de 

organización que construyen. Esto es, la formas de organización de estos 

grupos juveniles, tiende a ser comprendida invariablemente por estos estudios 

como una forma de participación que tiene como finalidad la integración al 

sistema y a sus mecanismos formalmente instituidos para representatividad, 

esto es, un proto-ensayo de asimilación al sistema y a los partidos políticos. 

Deja de lado la observación y comprensión de otros contenidos o componentes 

relevantes para la constitución de una identidad transgresora, de una acción 

colectiva que no busca integrarse, sino autonomizarse y de expresiones 

simbólicas disruptivas con un alto sentido político. 

Por supuesto, pese a las limitantes que muestran estas investigaciones, sientan 

las bases para el estudio desde una posición un poco más formal y sistematizada. 

Además de eso, si estos estudios lograron la obtención de datos empíricos tan 

fructíferos, se debe al trabajo de observación participante muy activa que 

muestran de manera directa detalles finos de las formas de interacción en la vida 

cotidiana, aunque hayan fallado en la profundización del análisis teórico. Lo 

relevante de este momento se encuentra en la desmitificación de los jóvenes 

como víctimas sociales y se empezarán a estudiar sus formas propias de 

organización y de identidad, junto con la noción de cultura como autoreferentes, es 

decir, sin que sean comprendidas desde otros referentes culturales. 

2.4 Culturas o Movimientos Juveniles 
 
Este tercer momento muestra un giro bastante interesante y prometedor en cuanto 

a sus posibilidades actuales para explicar y comprender el fenómeno de lo juvenil 
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o los jóvenes no sólo en sí mismo para sí mismo, sino dentro de un contexto de 

transformaciones culturales, político, social e inclusive geográfico.  

Las formas de abordaje teórico y metodológico de las manifestaciones juveniles se 

versatilizan y les crea un atributo propio de culturas, como creación de mundos 

simbólicos singulares, con un carácter polisémico, que no sólo reconoce un 

universo de diversidades identitarias que responden a la conjunción de complejos 

factores y circunstancias dentro de un entramado social, político, económico, 

familiar o psicológico.  

Puedo señalar la importancia de las aportaciones hechas por cuatro trabajos 

realizados en los últimos años que entran en este rubro y de los cuales presentaré 

las principales categorías que muestran una relación con la dimensión propuesta 

para mi estudio. Estos trabajos recuperan la exhaustividad y profundidad 

metodológica del dato tomado en el contexto de la cotidianidad de los grupos, pero 

reformulan el debate de los anteriores trabajos ponderándola hacia de una 

explicación culturalista del fenómeno (sin desechar los factores socio-económicos 

y estructurales).  

Tal innovación permite abrirse a un rico debate teórico interdisciplinario extenso. 

Así el bagaje teórico va desde el interaccionismo simbólico y los teóricos de la 

escuela de Chicago (Park, Huguess, Mead, Wythe), las teorías antropológicas 

sobre la cultura (Thomson, Geertz, García Canclini, Giménez), la teoría 

sociológica de Bourdieu (concepto de campos y cuerpo), Foucault y su concepción 

sobre las relaciones de poder; la fenomenología (Husserl, Schutz); la teoría de los 

nuevos movimientos sociales (Touraine, Melucci) y los lingüistas (giro lingüístico 

de la cultura –Benveniste, Barthes, Eco, Van Dijk, Veron-), hasta llegar a los 

posmodernos (Maffesoli y Braudrillard). De estos trabajos, recuperaré algunas de 

las aportaciones realizadas por Clifford Geertz y García Canclini sobre la noción 

de la cultura; algunas concepciones de Bourdieu sobre el concepto de campo 

cultural y su comprensión relacional de los fenómenos socioculturales de la 

sociedad contemporánea; de Foucault, rescataré algunos elementos para discutir 

acerca de las relaciones de poder y su construcción desde los discursivo; de la 
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teoría de los nuevos movimientos sociales, son esenciales los conceptos que 

desarrollan Melucci y Touraine acerca de los temas y dimensiones sobre los 

cuales los movimientos sociales recientes están focalización los cambios en la 

sociedad programada. Asimismo, la perspectiva fenomenológica me proporcionó 

elementos importantes para desarrollar una descripción del propio fenómeno punk 

tomando sus propios rasgos y materiales que ellos producen para sí mismos, lo 

que me permitió recuperar su propia voz y de cómo comprenden su sentido social. 

Para finalizar, del basto campo del análisis del discurso, me beneficié 

metodológicamente de las aportaciones de la postura de análisis crítico del 

discurso (ACC) y de la psicología social discursiva.  

Maritza Urteaga (1998) realiza un recorrido por la historia del rock en México, que 

es introducido en nuestro país a mediados de los años cincuenta como una 

mercancía, primero sólo importada, después producida por las industrias 

mexicanas para la población juvenil de clases altas y medias urbanas.  

En este trabajo, la autora presenta un estudio sobre la relación existente entre las 

identidades juveniles urbanas y el rock mexicano. El trabajo metodológico, como 

señala ella misma, fue realizado a través de varias incursiones en distintos 

espacios vitales para observar participativamente en los lugares de exposición del 

rock mexicano: las tocadas y el Tianguis del Chopo. Esto le permitió construir su 

guía de observación al que le fue incorporando elementos que constituyen una 

identidad rockera: sonidos, tendencias, fachas, lecturas, películas, actitudes, 

gestos, lenguajes, rutas y territorios que son asumidas por las colectividades.  

La observación participante, como principal instrumento de investigación, fue lo 

que permitió capturar lo que es más imágenes, gestos y símbolos y no pueden ser 

tan fácilmente verbalizados por quienes sienten el rock. Las entrevistas a 

profundidad a personajes clave, así como la revisión sistemática de toda cuanta 

publicación marginal y/o subterránea circulara, fueron otros de los dos 

instrumentos metodológicos clave en este proceso. Esta autora parte de dos 

posiciones teóricas generales: la teoría de los campos de Pierre Bourdieu (que fue 

introducida y desarrollada en México por García Canclini y por Gilberto Giménez), 
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y la que propone analizar el rock como un producto de la industria cultural de 

masas (aunque no señala qué investigadores o teóricos la proponen) que se 

desarrolla en el campo intelectual, entendido como espacio en el que se desarrolla 

la disputa por la hegemonía cultural22.  

En este libro de Maritza Urteaga, existe un apartado específico dedicado al punk: 

“el rock como productor de identidad. El punk en México y en el Distrito Federal” 

en el que muestra que el acercamiento para estudiar al rock-punk es tomándolo 

como un lugar de interpelación de una de las identidades culturales juveniles 

urbanas simbólicamente más impactantes de la década de los ochenta.  

La circulación y consumo de los productos culturales del punk forman parte activa 

de esta identidad cultural/generacional que ha marcado significativamente tanto la 

música como el resto de elementos de la identidad rockera.  

En palabras de la autora:  

“El impacto social fue el que más aterrorizó a la sociedad adulta que no podía 

canalizar y menos atender a sus demandas de empleo, educación, y más libertad. 

Sin embargo, la música no punk de los ochenta está totalmente impactada por el 

ritmo punk (…), como lo sostienen varios críticos de arte: “A pesar de la 

delimitación sociodemográfica (en Gran Bretaña) y de su brevedad, el movimiento 

punk alterará enteramente el paisaje de la música rock, las normas de audición y 

de producción musical, los criterios de juicio y los modelos de comportamiento de 

una manera comparable a la del movimiento dadaísta en literatura, (…). En el 

arte… el impacto fue muy nítido, toda la estética del final de siglo está teñida de 

esta atmósfera punk/apocalíptica/teatral y atmosférica.” (Pie de página 4: 151).   

 

Al hablar así de la música punk, evidencia una importancia no dada al carácter 

político del impacto en la transformación de estilos de vida y de la creación de una 

nueva forma  identitaria. La importancia del punk está en otros sentidos más allá 

                                            
22 En este sentido, Bourdieu aplica un modelo de análisis en el que sociedad es observada como un 
conjunto de campos relacionados entre sí y a la vez relativamente autónomos. De acuerdo a este 
modelo cada campo se constituye como un espacio de conflicto entre actores enfrentados por los 
bienes que definen ese campo. Reconoce la fluidez del espacio social y el papel que los actores 
desempeñan en el campo. 
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del musical. Es una expresión de hartazgo y oposición al “pacifismo-conformista” 

del “peace and love” del hipismo sesentero y que expresa la crudeza de su origen 

callejero, proletariado, desesperanzado y desgarrador.  

En un trabajo anterior de Marizta Urteaga (1993), me parece encontrar una 

importante veta de análisis que subraya los abordajes que ahora incorporan 

esquemas teóricos y metodológicos de otros campos disciplinarios. De tal 

parangón, señala la autora, el trabajo de Rossana Reguillo, intenta comprender 

como las identidades son de naturaleza relacional y simbólica y su construcción 

está inscrita en la dinámica cultural. Desde esta referencia, la ciudad se convierte 

en un espacio que se construye cotidianamente por los actores. Hay una 

objetivación simbólica de la identidad en las marcas exteriores de las bandas, que 

remiten a la problemática de su origen recordándoles quienes son, a la vez que 

exaltan su diferencia.  

Urteaga observa que este tipo de movimientos, al mantenerse dentro de rutinas 

cuestionadoras de  la normatividad hegemónica con actitudes contestatarias, no 

han logrado aún rebasar la etapa reivindicatoria de demandas que carecen de un 

planteamiento colectivo frente a la institucionalidad.  

Por otra parte, Valenzuela, referido por Urteaga, intentó incorporar elementos para 

construir un nuevo marco interpretativo sobre los cholos y punks en Tijuana, con 

categorías tomadas de la sociología política y de los movimientos sociales, tales 

como Smelser, Dubet, Melucci, Touraine, Tilly, Alberoni o Cohen para sugerir que 

las culturas juveniles pueden analizarse dentro de la teoría de los nuevos 

movimientos sociales.  

Este avance resulta sugerente para el desarrollo de mi investigación en tanto que 

también considera que los cuestionamientos al sistema hechos por estos grupos 

ya no se están dirigiendo sólo hacia las relaciones de producción y con el Estado, 

sino que están enfocando otras esferas de la vida cotidiana en las que se 

encuentran implícitos los procesos subjetivos, que incluye la parte afectiva y 

cognitiva, sobre las cuales se construyen la pluralidad de identidades. Sin 
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embargo, el paso que me propondría para avanzar en este desarrollo teórico sería 

la de enfatizar sobre la dimensión afectiva de la acción colectiva de los punk en 

específico. 

Por otro lado, la investigación hecha por Carles Feixa (1998) sobre las bandas 

punk en Ciudad Neza, le permitió comparar el panorama transcultural frente a 

otras identidades juveniles de Cataluña. La observación directa sobre las culturas 

juveniles emergentes en México, mostró las diferentes articulaciones locales con 

las conexiones transnacionales de un fenómeno que muestra la existencia de una 

pluralidad de identidades, entre las que el punk, es una de tantas.  

En el análisis comparativo que hace el autor entre los chavos bandas de la Cd. de 

México y Cd. Neza con las “tribus”23 urbanas de Cataluña, muestra como ambas 

son producto y extensión de las crisis económicas y sociales de los años ochenta 

a nivel mundial. En ambos casos hay una coincidencia muy visible en las 

expresiones musicales y simbólicas, casi estridentes, son también resultado de 

procesos de grandes rupturas políticas que en su momento marcan la posible 

transformación de las formas de participación política. En el contexto social 

prevalece una marcada tendencia a la satanización por parte de los medios de 

comunicación de dichos grupos. Son delincuentes, transgresores o desadaptados 

sociales, ciertos estudios señalan como los responsables de tales desviaciones a 

las rupturas familiares o los fracasos personales. Este autor advierte que la 

delincuenciación de la juventud ha sido un mecanismo de las instituciones para 

negarles su carácter de actores sociales y su capacidad de acción fuera de los 

canales formales.  

                                            
23 Michel Mafessoli, acuña este término para referirse a las agrupaciones de jóvenes que 
deambulan nocturna y taciturnamente por los espacios urbanos, como una forma de apropiarse 
de la ciudad, sin marcar territorio ni establecer limitaciones para transitar en ella: la ocupación es 
simbólica y transitoria, sin más huella que los restos dejados a manera de grafitis y el estruendo de 
su presencia insolente. Mafessoli. M. (1990). El tiempo de las tribus. El declive del individualismo 
en las sociedades de masas. Barcelona: Icaria. 
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Para Feixa resulta conveniente el uso el concepto de microcultura para referirse a 

las identidades (en plural, para evidenciar la heterogeneidad del conjunto en que 

se mueve), pues logra describir el flujo de significado y valores manejados por 

estos pequeños grupos dentro de la vida cotidiana y atendiendo a situaciones 

locales concretas.  

El autor se desplaza del lugar común de la marginalidad de sus actividades, para 

distinguirlo como el uso que hacen estos grupos informales de jóvenes del espacio 

urbano para construir su identidad, que no están tampoco totalmente definidas 

pues es sorprendente la variedad y posibilidad en el sincretismo de los estilos 

existentes.  

El uso del término contracultura en estos grupos expresa una voluntad 

impugnadora de la cultura hegemónica y en contrapartida trabajan en la creación 

subterránea de sus propias instituciones que pretenden ser alternativas.  

Feixa analiza a las culturas juveniles bajos dos perspectivas: a) en el plano de las 

condiciones sociales, que refiere al joven definido social y jurídicamente dentro de 

su estructura social originaria, por códigos generacionales, de género, clase, etnia 

o territorio; y b) por sus imágenes culturales, como atributos ideológicos y 

simbólicos asignados o tomados por los jóvenes, que tienen una existencia 

histórica concreta y perentoria, aunque virtualmente pueden ser revividas (1998: 

61-62).  

Así, el énfasis que pone el autor desplaza la connotación de anteriores abordajes 

sociológicos hacia una perspectiva antropológica culturalista del fenómeno, 

recorre la distinción desde su condición de marginalidad hacia la identidad; desde 

las apariencias hacia sus estrategias; de las imágenes al reconocimiento de los 

actores; desde lo espectacular hacia lo significativo de la vida cotidiana; se mueve 

del fenómeno explicado como delincuencia hacia el reconocimiento del derecho 

propio del uso del tiempo en el ocio, que han sido los factores estructurales con 

los que se ha analizado a los grupos punk. 
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Finalmente, este autor denomina como estilo a la manifestación simbólica de estas 

culturas juveniles expresadas en elementos materiales e inmateriales que sus 

miembros consideran como representativos de su identidad. Es el conjunto lo que 

hace el estilo (no elementos aislados), como una organización activa de objetos 

con actividades y valores que producen y ordenan la identidad. Este conjunto de 

elementos está hecho de lenguaje, música, estética, producciones culturales o 

actividades focales, que no muestran una ordenación estática, que van 

incorporando y desechando elementos, mostrando una creación estilística 

multifacética y sincrética, que no admite la autenticidad (estilo puro, sin 

hibridaciones).  

En contraparte, Rossana Reguillo, (1991) expone un cuidadoso análisis, 

entrelazando magníficamente las perspectivas de la lingüística, la hermenéutica y 

la fenomenología y la sociología, en el que le permite mostrar las relaciones 

existentes entre los usos de la comunicación y la identidad cultural. En este 

trabajo, la autora privilegia la visión de las bandas juveniles como sujetos sociales 

en el que sus expresiones son eminentemente simbólicas y, por tanto, son una 

producción cultural. La perspectiva de Reguillo resulta interesante y novedosa, 

pues logra capturar la esencia del proceso de producción simbólica apostada en 

las expresiones juveniles, relacionándose entre espacio y prácticas sociales.  

La ruta metodológica utilizada para este estudio por Reguillo significó la 

construcción y reconstrucción y el reconocimiento de los objetos-problema, como 

la autora lo plantea, vistos a través de a) las prácticas de producción, b) las 

prácticas de circulación y c) los productos culturales capturados a través de la 

observación participante etnográfica, las entrevistas, el diario de campo, algunas 

grabaciones y el estudio de casos, “para lo cual se elaboraron protocolos de 

observación que partieron de considerar el producto como el núcleo metodológico 

del trabajo, (que) ofreciera respuestas a las preguntas por la producción y la 

circulación. (…) Para entender el producto, (…) era necesario primero categorizar 

al actor y familiarizarse con sus prácticas y rutinas cotidianas, de tal manera que 

fuera posible entender “desde adentro” los modos de comunicar de estos actores.” 
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(p. 61). Ya para trabajar sobre el análisis que orientaron las relaciones existentes 

entre identidad y usos de la comunicación, Reguillo construyó un modelo de 

articulación entre dos tipos de herramientas analíticas: el análisis de la 

enunciación y el análisis semiótico. 

De tal manera que la definición que aporta Reguillo de la identidad social de las 

bandas se “construye en la interacción con otros sujetos de características 

comunes que participan en función de su posición social, nosotras las mujeres, 

nosotros los obreros, nosotros los jóvenes, son recortes construidos que atienden 

a los modos de relación en el sistema social de producción y organización. (…) es 

una relación objetiva que se establece entre su portador y el medio social donde 

se desenvuelve, una plataforma desde la cual se interactúa con los demás.” (pp. 

31-32)  

Si bien este trabajo no está centrado específicamente sobre las bandas punk, 

resulta un excelente prototipo de una investigación en la que se logran articular un 

análisis fino de los productos culturales (referentes simbólicos objetivados) en el 

entramado de la discusión de las categorías con la teoría.  

Continuando con el enfoque culturalista sobre los movimientos juveniles, 

propuesto por Reguillo, en otra investigación desarrollada por Rogelio Marcial 

(1997) ve la necesidad de no generalizar el término “banda” para referirse a estos 

grupos, pues por un lado, esta acepción oculta una serie de objetivaciones 

empíricas que recaen sobre estos grupos que los identifica con la violencia, la 

drogadicción y la delincuencia, y, por el otro, también esconde un abanico de 

estilos de vida y comportamientos socioculturales, que pueden ser diametralmente 

distintos de región a región o de ciudad a ciudad.  

En otro estudio más específico sobre el punk en la ciudad de Guadalajara, Rogelio 

Marcial (2006)  detalla como se originó esta tendencia así como las características 

propias de estos grupo en esta ciudad y muestra un recorrido etnográfico sobre las 

particularidades de las distintas identidades que confluyen en los mismos espacios 

urbanos, por lo que se les ha dado en generalizar como chavos-banda. La 
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generalización de este término tanto entre las instituciones, como en el común 

denominador de la gente ha tenido como consecuencia la estigmatización funesta 

de todo tipo de grupos que en apariencia resulten similares.  

El uso de la observación directa y participante, permitió al autor observar “las 

circunstancias estructurales de la vida cotidiana de un grupo social que produce 

acciones contestatarias; acciones que se encuentran en diferentes espacios de 

expresión, que configuran una praxis grupal y le imprime características de una 

fuerza social espontánea con un alto grado de movilidad política” (pp. 21-22).  

En esta investigación, Marcial discute sobre la construcción identitaria juvenil y las 

ideologías que los sustentan, puestas en práctica mediante acciones y discursos 

de resistencia cultual e impugnación política, en relación al tipo de sociedad (la 

tapatía) en el cual se desarrolla y responde ante su presencia.  

Marcial retoma la categoría de “ideología” (entre cognición, discurso y acción) para 

identificar las variadas formas en que algunos de estos jóvenes y sus acciones 

están contribuyendo a la transformación de un orden social que se percibe 

limitante, autoritario y paternalista.  

Entre este grupo de jóvenes circulan discursos de resistencia, que se contraponen 

al discurso formal que habla de ellos como una “manera” de deber ser y que dirige 

tanto políticas públicas de “atención”, como acciones policíacas de represión. Son 

dobles discursos que están puestos en juego en la interacción cotidiana, como 

señala Marcial (2006). 

Por otra parte, más que intentar decir cuántos jóvenes son los que participan en 

este movimiento,  se trata de ubicar las condiciones en las que se mueven algunos 

de estos jóvenes y, sobre todo, las experiencias que resultan para la vida de 

jóvenes con distintas adscripciones identitarias.  

El autor refiere que es innegable señalar como los cambios sociales y culturales 

actuales, están trastocando la inmensa mayoría de los referentes culturales sobre 

todo en los jóvenes, que están tratando de asimilar, (re)adaptar, negar, 
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(re)apropiarse de manifestaciones, expresiones e ideologías, visiones y 

expectativas que los definan a ellos mismos frente a sí mismos y frente al resto de 

la sociedad.  

Cada uno de los estudios retomados para este apartado ha señalado rasgos o 

características que en su momento resultaron relevantes para comprender el 

fenómeno tratando de adoptar una postura cada vez más multi e interdisciplinaria. 

Es decir, se observa cada vez más la necesidad de incorporar elementos teórico-

conceptuales y metodológicos de las diferentes disciplinar para ampliar y darle 

integralidad al conocimiento construido sobre el tema. Las aportaciones recabadas 

en este último apartado de Urteaga, Feixa, Marcial y Reguillo, dan cuenta de la 

ampliación de estas posibilidades de estudio y en estas posibilidades, mi 

propuesta de abordaje es aportar desde la psicología social incorporando el 

campo de comprensión de los rasgos afectivos en la configuración del fenómeno 

contracultural del punk.  

Los discursos de emancipación, de rechazo a las formas de explotación de 

capitalismo, de resistencia al autoritarismo y a la represión son discursos que 

tienen un alto contenido afectivo, son parte de una formación de sentimientos 

compartidos acerca de una visión también compartida sobre las injusticias contra 

las que se lucha. Esta propuesta de discusión teórica se desarrollará en el capítulo 

4 donde mostraré el marco teórico que utilicé para el análisis de estos elementos. 

 



 
 

3 FENOMENOLOGÍA DEL PUNK: HISTORIZAR PARA 
COMPRENDER SU FORMACIÓN CULTURAL 

 
Hacer el recorrido fenoménico del punk es reconocer que es un fenómeno 

empírico que contiene una pluralidad de dimensiones analíticas construidas a 

partir de las versiones que los propios actores dan acerca de la realidad 

vivenciada. Así, el carácter colectivo del punk no estaría dado por la simple 

presencia de varios individuos, quienes en continuidad de espacio y tiempo, se 

identifican en un comportamiento colectivo común. Esto sería rezagarse en la 

descripción del punk dentro de la perspectiva que hiciera la psicología de las 

masas durante sus inicios al concebirlo como un tipo de comportamiento agregado 

e imitativo.  

Para diferenciar al punk de una descripción agregativa de sus características 

comportamentales es necesario observar analíticamente algunos otros elementos 

comunes que estarán marcando su carácter de acción colectiva (Touraine, 1973; 

Melucci, 1999).  

a) Algunos fenómenos colectivos implican el desarrollo de la solidaridad, 

entendida como la capacidad de los actores de reconocerse a sí mismos y 

de ser reconocidos como parte de una unidad social. Aunque algunos otros 

fenómenos pudieran tener un carácter de simple agregación, es decir, que 

se les puede reducir al nivel de individuos sin que pierdan sus 

características morfológicas.  

b) Además de ello, su carácter colectivo implica la presencia de un conflicto, 

esto es, la oposición o confrontación entre dos o más actores por el control 

o dominio sobre los recursos o contenidos culturales a los cuales se les 

asigna un valor para el desarrollo de la vida social y que tienen un carácter 

histórico. En algunos otros casos, el surgimiento de la acción colectiva 

surge mediante el consenso entre actores acerca de la intencionalidad de la 

acción emprendida, los recursos y los medios disponibles para garantizar 

su obtención. 
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c) La existencia de un conflicto frente a adversarios por el control de los 

recursos y/o contenidos implica la adecuación de los límites del todo social 

así como el ajuste de las relaciones sociales y sus procesos relacionales, 

es decir, las reglas y procedimientos para controlar dichos recursos y 

contenidos.  

d) En consecuencia, podríamos señalar que los individuos que participan en 

este tipo de fenómenos, además de dar cuenta de su involucramiento en la 

configuración identitaria y de su participación en la definición del conflicto 

sobre los contenidos y/o recursos simbólicos y de los límites a los que han 

de extenderse las relaciones sociales, pueden dar cuenta de sus propias 

vivencias y sobre las cuales reorientar el curso de las acciones colectivas 

subsiguientes. Acciones reflexivas que los configura como actores sociales. 

3.1 El contexto económico y sociocultural en Inglaterra y E.U. en la 
década de los setenta 

 
Como lo señala Andrea Restrepo (2005), el surgimiento del punk aparece 

adyacentemente como la constatación del quiebre de las expectativas de la 

modernidad en los países pilares del desarrollo industrial, así como con las 

consecuentes problemáticas para los sectores sociales que quedaron al margen 

del meta-relato histórico del progreso y del ideal de futuro ligado a estos 

conceptos. Concebido inicialmente como un movimiento contracultural, el punk 

forjó subterráneamente espacios culturales alternativos a lo largo de sus más de 

tres décadas de existencia, en lo musical, lo estético y el arte. Sin embargo, la 

forma en que el punk ha sido apropiado por subsecuentes generaciones y en 

diferentes contextos geográficos y culturales le ha dado, en algunos casos, un giro 

militante que se despliega para algunos jóvenes como una opción de participación 

en lo político, de sobrevivencia en lo económico y de estilo de vida frente al 

desgaste e incredulidad sobre las promesas del sistema capitalista que, desde su 

perspectiva ofrece un modelo de alta explotación, alto consumo y con una 

democracia liberal que no resuelve las carencias y demandas de amplios sectores 

sociales, dentro de estos, a la población juvenil.  
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Estos grupos encontraron en el punk una postura ideológica desde la cual han 

producido narrativas que desmitifican la unicidad de pensamiento y la linealidad de 

los acontecimientos históricos, piedras angulares impuestas desde la concepción 

modernista sobre el devenir de la humanidad. Esta concepción lineal y única sobre 

el todo social se instauró desde los siglos XIX y XX para marcar la ruta a seguir en 

la modernidad, imponiéndose así para ocultar o soslayar incesantemente el 

conflicto social que subyace bajo las disparidades del desarrollo de la modernidad 

dentro de las sociedades y entre los países de la periferia y los de primer mundo, 

así como la complejidad de las relaciones y procesos sociales que produce. En 

este contexto, el punk es el reflejo de la agudización de ciertas contradicciones 

políticas, económicas, culturales y sociales, del incumplimiento de la promesa de 

mayor libertad, democracia y progreso de nuestra rampante modernidad. 

La recesión económica que vivió Inglaterra en la época de los años 70’s, se derivó 

de la recesión mundial provocada por la crisis petrolera de 1973 y sus 

repercusiones en  la industria automotriz –uno de los principales pilares de la 

economía inglesa- (Urteaga, 1998). En este tenor, Inglaterra venía afrontando un 

lento crecimiento económico desde la segunda guerra mundial que, a finales de 

esta década, la colocó en una situación cercana al colapso económico y social, 

pese a las drásticas medidas económicas de recorte aplicadas al presupuesto 

social. Desde hacía más de 25 años, laboristas y conservadores habían recurrido 

a toda suerte de remedios para curar los males crónicos del bajo crecimiento 

económico, falta de inversión y beligerancia obrera. 

A finales de la década de los años setenta las sociedades industriales avanzadas 

se veían amenazadas por la crisis económica y financiera mundial, agravada por 

una crisis en el mercado del petróleo, situación que había provocado serios 

problemas para mantener su desarrollo y que repercutirían directamente en su 

población. En 1975 la inflación británica alcanzó la tasa más alta de Europa, 25% 

anual, y el número de desempleados llegó casi al millón debido a la reducción de 

las exportaciones, la falta de estímulo a la producción, al fracaso del Estado para 

mantener el control social a través de la mediación del gobierno entre los 



 

104 
 

trabajadores y los propietarios de los medios de producción, aunado a la debilidad 

monetaria de la libra esterlina, haciendo de Londres el núcleo de la crisis inglesa 

(Jobert, en Carrillo, 1995).  

Esta crisis pretende ser abatida con la aplicación de recetas que impusieron la 

reducción de la inversión gubernamental a sectores sociales como salud, vivienda, 

educación y empleos y el impulso del modelo postfordista de producción. Es el 

inicio de la crisis del welfare state y el inicio del modelo neoliberal. Golpeados por 

la recesión, miles de habitantes de los antiguos barrios bajos tradicionales 

londinenses son obligados a vivir en los nuevos asentamientos urbanos 

construidos en las periferias. Estos barrios pobres fueron creciendo al igual que su 

situación de desempleo, la inflación aumentaba a la par que las instituciones 

tradicionales de cohesión social, como la familia, la escuela o la iglesia, entraban 

en conflicto.  

El Estado inglés no ofrecía respuestas y las estructuras sociales se  erosionaban. 

La situación socavó las garantías sociales que había brindado el Estado de 

bienestar social afectando directamente las expectativas de la juventud inglesa de 

las clases medias trabajadoras, que intentaron ingresar a las filas de la entonces 

quebrada industria nacional, sin encontrar su lugar. Ante tal panorama de 

reducción de opciones y con un alto índice de desocupación, miles de jóvenes se 

vieron pateando latas vacías en las calles londinenses.  

“La juventud de la clase obrera fue la primera en protestar y en perder todo tipo de 

credibilidad en el sistema. Era evidente que las estructuras sociales entraban en 

decadencia que por parte del Estado no había respuestas. La actitud de estos 

jóvenes fue diferente a la de los demás sectores de la sociedad, que seguían 

creyendo en el aparato gubernamental y en la monarquía, aunque fuera cada vez 

más evidente el aumento de la miseria en contraposición con la forma de vida de 

la familia real.”  (Restrepo, 2005: 11). 

Según Maritza Urteaga, para darnos una idea aproximada de la crisis británica, 

entre 1976 y 1977 había más de 700 mil jóvenes menores de 20 años sin trabajo, 

de los cuales unos 250 mil vivían en Londres (1998: 150). La conjunción de estos 

factores hizo que las expectativas de vida en los años setenta hacia el futuro para 
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la juventud inglesa fueran menos que halagüeñas comparadas con las 

expectativas de las generaciones anteriores.  

Frente a ello, la juventud inglesa de la clase obrera fue la primera en perder la 

confianza en el sistema y en protestar contra otros sectores de la sociedad que 

seguían creyendo ciegamente en el aparato gubernamental y en la monarquía. 

Era evidente, cada vez más, que las condiciones de vida de la clase trabajadora 

contrastaban lacerantemente con la forma de vida de una familia real que vivía 

insensible e indiferente a las carencias de la población (Restrepo, 2005).  

En paralelo, los acontecimientos políticos, sociales y culturales que se vivieron en 

el contexto norteamericano desde los años sesenta desarrollaron un caldo de 

cultivo apropiado que desencadenó en una efervescente escena contracultural. 

Las crecientes protestas contra el reclutamiento forzoso de miles de los jóvenes 

como carne de cañón para la guerra de Vietnam, el movimientos por los derechos 

civiles contra la segregación racial de la población negra, el movimiento feminista 

y la revolución sexual así como el surgimiento del movimiento contracultural, son 

los síntomas de una sociedad cambiante que puso en agudo cuestionamiento no 

sólo las bases políticas y económicas sino también sobre las bases sociales, 

culturales y morales sobre las cuales asentaba su modelo triunfalista que 

pregonaba la sociedad estadounidense después de la segunda guerra mundial, 

impulsando así la definición de un modelo hegemónico sostenido en el desarrollo 

de la tecnología y la democracia occidental.  

3.2 El nacimiento del punk como género musical 
 
Se ha fijado el nacimiento del punk a finales de la década de los setenta, en los 

suburbios de la ciudad de Londres, vinculado más azarosamente con la aparición 

del primer disco “God save the Queen”, en el año de 1977,  de los Sex Pistols¸ 

agrupación impulsada por Malcolm McLaren, un empresario de la industria musical 

del rock. Sin embargo, ya desde años anteriores habían aparecido otras 

agrupaciones que, a la postre, serían identificadas como iniciadores de este 

género musical, tales como las bandas británicas The Clash, The Damned, Crass, 
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The Siouxies and the Banshees o The Buzzcock (que sacan su primer disco en 

1976) o Sex Pistols que se presenta por primera vez en 1975; en Estados Unidos 

la escena del punk estuvo prefigurada por The Ramones, The Talking Heads, The 

Heartbreakers, The New York Dolls o Patty Smith, bandas que tienen sus inicios 

entre 1974 y 1975. Este conjunto de bandas musical marcarán una pauta indeleble 

en el mercado musical del rock y en la cultura urbana para las siguientes 

generaciones.  

El sello indiscutible con el que nace el punk es la expresión del enojo y como 

medio de desahogo de los sectores juveniles, principalmente de la clase obrera, 

marca que permanecerá y subsistirá en las múltiples hibridaciones culturales a lo 

largo de su historia. Dicho malestar se acentuaba debido a las contradicciones 

prevalecientes entre las cada vez más precarias condiciones económicas y 

sociales unido a un orden social cada vez más autoritario que coarta las libertades 

de los individuos, más aún de los jóvenes a quienes juzgan como amenaza para la 

estabilidad social.  

Así, el carácter transgresor, agresivo e irreverente con que nació el punk se 

despliega como el rasgo simbólico en tanto forma de expresión que reniega de un 

orden social, político y económico al que ficticiamente se dice están integrados 

pero que en lo real los excluye y margina. La imposición de una concepción 

idealizada de la sociedad que ofrece un futuro prometedor a las nuevas 

generaciones, se contrapone con las condiciones lacerantes en las que viven los 

jóvenes de zonas marginales y a los que no les queda ya futuro por vivir; el 

contraste resulta por demás irónico y el punk se encargará de evidenciar lo ridículo 

del conjunto de valores sociales, morales y políticos que sostienen a la sociedad 

inglesa en las décadas de los años posteriores a la segunda guerra mundial 

(Marcus, 1989). El punk no negaba la esperanza hacia el futuro, es la sociedad 

quien niega la posibilidad de cumplir lo que prometía la modernidad y el punk se 

encargará de evidenciar cómo el futuro de millones de jóvenes es en realidad lo 

que viven en el presente: desempleo, exclusión e inclusive persecución.  

No es claro como surge la etiqueta de PUNK pero, según Rogelio Marcial: 
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 “A mediados de los años setenta aparece un movimiento cultural con fuertes dosis 

de rebeldía y contestación, conformado por jóvenes obreros de los barrios 

populares de Londres. Su nombre se origina de las siglas People United Not 

Kingdom (pueblo unido sin reino), aunque el vocablo es usado en Gran Bretaña 

como una forma de nombrar a la basura, el desecho, la escoria, etc. Los punks 

cuestionan las estructuras de poder de la sociedad inglesa y fundamentan su 

filosofía en el anarquismo, con un tremendo desencanto hacia la vida.”  (2006: 66) 

Así, el uso del vocablo ‘punk’ eufemiza el conflicto social  y la crisis económica que 

la sociedad industrial inglesa vive en esos momentos, una realidad 

paradójicamente contrastante para miles de jóvenes desempleados, 

subempleados u obreros que viven en una sociedad que los considera como 

desechos sociales. El punk “produce una violencia simbólica que busca provocar a 

la sociedad desde la apariencia física y la vestimenta” (Marcial, 2006: 66). La 

vestimenta negra y raída con cadenas o tubos, el pelo recortado a los lados con 

una cresta parada al estilo mohawk de colores estridentes, el sonido acelerado y 

agresivo de las notas minimalistas de su música pretenden acentuar e intensificar 

el rechazo de estos jóvenes al orden social, económico y moral de una sociedad 

autoritaria, mercantilizada y mecanizada que los ha desechado y a la que ya no se 

sienten pertenecientes.  

En el punk se fraguan un conjunto de elementos complejos difíciles de colocar en 

una sola línea de explicación: impulsados por una fuerte necesidad de ruptura 

pero sin posibilidades reales de participar en procesos de cambio social, ya sea 

porque no apostaban por la vía intelectual o por que no creían en la vía política 

tradicional de participación, muchos de estos jóvenes convierten al punk en el 

medio para expresar las emociones contenidas de su insatisfacción frente los 

convencionalismos sociales; a través de la música punk, que es al fin y al cabo 

ruido, se proponen escandalizar las buenas conciencias y con su estética ponen 

de manifiesto la descomposición social y la imposibilidad de pensar en un futuro.  

El punk modificó sustancialmente y de manera definitiva –en un primer influjo- el 

paisaje del rock, las normas de audición y producción musical, los juicios, criterios 

y modelos de comportamiento de una manera que ha sido comparada con la 

fuerte influencia que los dadaistas y los situacionistas tuvieron -pese  a su notoria 
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cortedad de existencia- en las concepciones del arte y la función social y política 

que ésta debe cumplir. El punk se constituyó igualmente en un espacio de 

expresión para constituirse como baluarte de protesta contra el sistema capitalista 

y su tendencia consumista; condición que había elitizado la escena musical 

produciendo rock-stars distanciados de sus seguidores.  

Así, surgen varias partes de EU e Inglaterra un buen número de pequeños sellos 

discográficos independientes que se dedicaron a la grabación y difusión de grupos 

punks de esos tiempos, como Virgin Records, Factory Records, Rough Trade24, 

pero que no lograron sobrevivir a la presión de las grandes compañías 

discográficas. La música se convierte en el medio y en el fin para mostrar 

esencialmente el descontento trasformado en iracundia de esta generación de los 

setentas. Tal como lo expresa el músico Alan Neffe: el punk es “insane music for 

insane people”, nombre de la serie con que acuñaron una compilación de bandas 

punks que se distribuyó mayormente en cassettes durante la década de los 

ochenta.  

El punk fue mucho más importante en otros sentidos que el musical, aunque en 

este plano el encumbramiento del rock pop pareciera señalar que no traspasaría 

de la década de los ochenta, aunado a su manifiesto pesimismo nihilista hacia el 

futuro con el que emergió.  

En este sentido, la situación a la que había llegado el rock europeo y 

norteamericano de mediados de los setenta presenta dos tendencias más o 

menos contrapuestas. En los sesenta el rock había desarrollado posiciones 

definidas en estrecha relación con la transformación social de esta misma década 

marcada por las movilizaciones estudiantiles y hasta se puede decir que servía de 

                                            
24 En este sello discográfico, fundado en Londres por Geoff Travis en 1978, grabaron más de un 

centenar de agrupaciones como Cabaret Voltaire, The Smith, The Pop Group, Pere Ubu, The 

Dream Syndicate, Essential Logic, Robert Wyatt o The Fall. La mayor parte de estas agrupaciones 

muy difícilmente pasaron del primer o segundo disco debido a las dificultades financieras para 

hacer una grabación y por lo poco redituable que resultaba la venta de tirajes cortos de discos. Las 

giras generalmente eran hechas con muy pocos recursos y prácticamente resultaban irredituables.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Pop_Group&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dream_Syndicate&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dream_Syndicate&action=edit&redlink=1
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alguna manera como medio de expresión de la indignación moral contra el rumbo 

que habían tomado las sociedades europeas modernas.  

Para la década de los setenta las cosas habían cambiado. Se puede decir que las 

grandes disqueras lograron cooptar y comercializar una veta importante de un 

amplio conjunto de agrupaciones que en su inicio se habían mostrado afines con 

las posturas de cambio que circularon en Europa y Estados Unidos en la década 

de los sesentas. Los grupos ingleses más importantes que brincaron a la escena 

internacional en esta década sesentera fueron agrupaciones de rock progresivo 

tales como Pink Floyd, King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Gente Giant, Ten 

Years After, Caravan o los iniciadores del rock metálico como Deep Purple,  Led 

Zeppelin y Black Sabbath  (Urteaga, 1998).  En contrapartida, en Estados Unidos 

se desarrollaron propuestas musicales que muestran definitivamente el espíritu de 

los tiempos en el rock. El festival de Woodstock, que incluyó la participación, entre 

otros, de músicos como Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez, Santana, Grateful 

Dead y The Who, es muestra de ello.  

Esta concepción variará de manera radical en el decenio que vio nacer al punk 

cuando algunas agrupaciones extienden sus territorios hacia el compromiso 

político, como ocurrió con algunos otros ritmos como el country, con ciertas 

derivaciones al folk rock norteamericano, hermanados con el rhythm & blues, 

como fue el caso de Bob Dylan.  

Sin embargo, las grandes disqueras también habían desarrollado un amplio 

mercado de consumo con agrupaciones como Rolling Stones o The  Beatles, en 

Inglaterra que no escaparon a la superficialidad con la que fue inoculada la 

protesta como rasgo distintivo con el que había emergido el rock en los años 

sesenta. Estas agrupaciones fueron convertidas en grandes íconos inaccesibles 

para sus públicos jóvenes, en máquinas productoras de dinero dentro de las 

enormes corporaciones discográficas del negocio de la industria cultural. Poco o 

nada tenían para atraer a los jóvenes, la música rock se había vuelto más un 

molde musical a reproducir para satisfacer las exigencias del mercado y se 
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encontraba cada vez más alejado de las condiciones de vida de los jóvenes y de 

los ritmos callejeros que daban cuenta de dichas condiciones.  

Esta misma industria discográfica desde sus estudios de grabación y con especial 

ayuda de los medios de comunicación, en los inicios de la década de los ochentas 

había engendrado la música disco que promovió el surgimiento de las 

discotheques, en donde la juventud se lanzaba los fines de semana a bailar con 

pasos homogéneos dictados por películas como Fiebre de Sábado por la Noche 

(1977) al estilo John Travolta o Vaselina (1978) y con música de fondo de los Bee 

Gees, ABBA, Cher, Blondie o The Jackson 5 (Urteaga, 1998: 150). El  rock se 

había definido, en especial en Estados Unidos, como la música de las fiestas, del 

divertimento generacional o para las reuniones sociales de la juventud, por su 

estructura simple, melodía pegadiza y repetición del estribillo y por usar como 

base instrumental la guitarra eléctrica y el teclado. Este fue el surgimiento del rock 

pop.  

3.3 Algunos antecedentes político-culturales que prefiguraron la 
escena punk 

 
Dentro de los antecedentes inmediatos que prefiguraron la escena punk se 

encuentra la tradición contracultural, la Generación Beat, el surrealismo y el 

situacionismo. Estos movimientos surgen tanto en Europa como Estados Unidos 

contra situaciones sociales, culturales y políticas herencia de la segunda guerra 

mundial y muy particularmente contra el racionalismo occidental.  

3.3.1 El Dadaísmo y los Surrealistas: la irracionalidad de lo absurdo contra 
la modernidad 

 
El surrealismo nace en 1924 como derivación del Dadaísmo, movimiento que 

surge durante la primera guerra mundial en 1916 en el Cabaret Voltaire de Zurich, 

Suiza y se constituye como una postura contra las convenciones sociales, 

estéticas y morales de la sociedad moderna: contra las instituciones –la familia, la 

religión-, contra la institución de la lógica racional de la ciencia positivista y del arte 
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burgués que reproduce el status quo y la represión del pensamiento y sensibilidad 

humana. La impronta que da el Dadaísmo al surrealismo es fundamental.  

En  efecto, el surrealismo no es únicamente una postura de renovación estética, 

sino que se propone una revolución integral. Como lo señala Ruiz Aja, esta 

revolución que inicia el arte, “supone un primer ‘encuentro’ entre los pensamientos 

de Freud y Marx” (2007: 37) que más adelante se concretara en el desarrollo de 

las posturas de autores de la Teoría crítica tales como Erick Fromm o Herbert 

Marcuse.  

Todo ello equivale a liberar el poder creador del hombre; la vida, la realidad deben 

ser creadas bajo el dictado de un pensamiento libre de toda vigilancia de la razón. 

En este sentido, la influencia del surrealismo hacia la contracultura se plasman en 

la crítica acendrada contra los excesos de la razón y su lógica que niega la 

preminencia de la imaginación como medio de liberación y rebeldía, de la 

imaginación que detonen la revolución de las conciencias. La escritura automática, 

el ensalzamiento de los sueños, la hipnosis, el humor, el sarcasmo, la búsqueda 

interior mediante drogas son los métodos más usuales que utilizaron para 

recuperar las experiencias extra-racionales y provocar la irreverencia frente a lo 

absurdo de la materialidad de la vida moderna. 

3.3.2 La Contracultura a escena: Generación Beats y la psicodelia en 
Estados Unidos 

 

La aparición de la Generación Beat en los últimos años de la década de los 

cincuentas en Estados Unidos tiene lugar en un contexto marcado por el inicio de 

la guerra fría, la cacería de brujas en el periodo maccartista contra toda 

producción intelectual o artística que despierte la suspicacia del conservadurismo 

estadounidense a los valores morales. La progresiva estabilidad económica de 

esos años tiende a ocultar el vacío y a convertirse en el único objetivo de la clase 

media que emerge después de la guerra. Son los años en que se construye el 

“american way of life”, que oculta la realidad de masas ingentes en pobreza 
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extrema que caracterizó a la sociedad norteamericana en los años sesentas. 

Como señala Ruiz Aja:  

“la contracultura se desarrolla ligada al horror que produce la guerra de Vietnam; el 

surrealismo y la generación Beat nacen tras el impacto a las consciencias que 

supusieron las dos guerras mundiales. Por eso todas ellas son filosofías 

irracionales: se rebelan contra una racionalidad y un cientifismo que en vez de 

conducir al hombre al progreso y a la felicidad como prometían, lo han llevado al 

infierno absurdo de las guerras y de las guerras atómicas.” (2007: 31).  

La generación de intelectuales, escritores, poetas y bohemios buscadores de 

sensaciones nuevas (entre los que se encuentran autores como Jack Kerouak, 

Allen Ginsberg o William Burroughs) expresaron un abierto y profundo rechazo a 

los valores estadounidenses clásicos, se manifiestan a favor del uso de drogas 

psicodélicas, de una gran libertad sexual y un gusto por el misticismo de la 

filosofía oriental.  Esta nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y 

legado en los movimientos contraculturales de los años sesenta como los 

movimientos hippies, la revolución sexual, las luchas antirracistas y contra la 

guerra de Vietnam.  

La literatura de la Generación Beat norteamericana de los años cincuenta –Allen 

Grinsberg, Jack Kerouak, William Burroughs- junto con los apologistas del 

consumo de drogas psicodélicas como el LSD y la mariguana, -Timothy Leary o 

Ken Kesey-, fueron secundadas por la propuesta musical underground de Lou 

Reed y John Cale en la agrupación Velvet Underground y de Patti Smith que 

estuvieron estrechamente ligados al trabajo plástico desarrollado por Andy Warhol.  

Sin embargo, lo que se ha querido destacar del legado o lo que ha traspasado de 

esta generación y sus seguidores ha sido los excesos y abusos de las drogas y la 

sexualidad desenfrenada sin sentido, cuando en realidad es que este tipo de 

posturas eran una expresa provocación al orden moral, político y económico 

predominante en las décadas de los cincuenta y sesenta. “Fue un movimiento de 

protesta, - señala Ruiz Aja- (que significó el) abandono de valores, (y la) rescisión 

del contrato social con el “American Way of Life”” (Ruiz Aja, 2007: 39) (paréntesis 

mío).  
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Los iniciadores de este movimiento contracultural en Estados Unidos, 

desarrollaron abiertas posturas en contra del conservadurismo de la aburrida y 

recatada sociedad burguesa estadounidense y en contra de la política interior y 

exterior de EU que se destacó por la silenciosa Guerra Fría y sus afanes belicosos 

y colonialistas hacia América Latina y Asia.  

Los beatniks –así llamados de modo despectivo- desarrollaron un modo de vida 

influenciado por las posturas vanguardistas europeas como el dadaísmo y el 

surrealismo desafiando con ello, los modos de vida modernistas impuestos por la 

sociedad del capitalismo posindustrial. Para ellos, el arte no puede tener 

pretensiones meramente intelectuales, ni debe buscar el utilitarismo; las 

experiencias producidas a través del arte debieran trascender la realidad cotidiana 

–de ahí el uso de las drogas, el erotismo, la búsqueda interior o trascendental en 

el budismo o tantrismo o el retorno a formas primitivas de convivencia como la 

comuna-.  

Si bien el movimiento contracultural se desarrolló esencialmente en Nueva York y 

la Costa Oeste de Estados Unidos, su influencia se extendió por la mayor parte del 

territorio estadounidense, a su vez influyó hacia Europa y América Latina. Sin 

tratar de crear una falsa unicidad dentro del fenómeno, podría sostener que dentro 

del fenómeno de la contracultura, las coincidencias se desarrollaron en torno a 

posturas que cuestionan la falsa percepción creada de una sociedad occidental 

libre, pero sostenida en una estructura autoritaria de poder e  instituciones de 

comunicación que reproducen y distribuyen un conjunto de valores morales 

conservadores que sostienen a los ciudadanos como súbditos del poder. En 

contrapartida, lo que buscaban era la construcción de nuevos esquemas  

culturales que escaparan a los imperativos autoritarios, que va desde la búsqueda 

de nuevas formas de interacción dentro del núcleo familiar (rompimiento de la 

sociedad patriarcal), hasta las prácticas sexuales, con nuevas formas de consumo 

cultural y la procuración de una solidaridad mundial. Se puede decir que esta 

tendencia sentó las bases para crear cambios profundos en la forma de 

pensamiento hegemónico de la cultura occidental y que tuvo una fuerte influencia, 
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al igual que el dadaísmo, el situacionismo y el anarquismo, en la configuración de 

los ideales con que se desarrolla el punk como movimiento contracultural.  

Desde la perspectiva de  Roszak  (1968) la contracultura fue un fenómeno que 

redefinió, en mucho, la concepción del mundo a partir de su reaprehensión del 

mismo por otras vías que no fueron a través de los valores y concepciones 

fundamentales de nuestra sociedad emanada de la revolución científica del siglo 

XVII. Este ‘espíritu de los tiempos’ con el que nace la contraculura ha 

permanencido en el pensamiento social de ciertos grupos sociales como es el 

caso del movimiento punk y demanda que se le reconozca para darle sentido y 

comprensión, aunque sea de manera provisional, a lo que ha pruducido y las 

aportaciones que deja en la experiencia de vida de estos grupos.  

En este sentido, la contracultura se constituyó en una tendencia de pensamiento 

impulsada por un puñado de jóvenes y alguno que otro adulto a fines de los años 

cincuenta y a través  de los sesenta. Su importancia y trascendencia se fincó en la 

fuerza crítica que planteó una postura alternativa frente a lo que ya en estos 

tempranos años Roszak (1968) identificaba como la consolidación final del 

totalitarismo tecnocrático más que en la amplitud de su arrastre masivo.  

Así, la tecnocracia, el modelo tecnocrático,  es esa forma social en la cual una 

sociedad industrial alcanza su máxima integración organizativa, no es sólo una 

simple estructura de poder que controla las condiciones materiales de una 

sociedad; es la expresión de un gran imperativo cultural, que tiene la capacidad de 

absorber inmensas cantidades de descontento y agitación social. La permanente 

necesidad de modernización, de planificación, de racionalización seguirá 

sosteniendo Roszak, en una sociedad busca “superar los desajustes y fisuras 

anacrónicos de la sociedad industrial, la tecnocracia opera a partir de imperativos 

incuestionables, tales como la necesidad de más eficacia, seguridad social, 

coordinación en gran escala de hombres y recursos, crecientes niveles de 

abundancia”.  
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Así pues, la crítica contracultural se lanza contra los esquemas autoritarios que 

sostienen el orden de las sociedades postindustriales: El individualismo y el 

consumismo que definen el gusto de una estética elitizada, el orden moral que 

vigila y sanciona la sexualidad, la ciencia deshumanizada que se guía más por los 

dividendos financieros y la procuración de un status quo. La cultura es ideología, 

en el sentido peyorativo, pues, como lo señala  Marcuse (1968), en la definición de 

la realidad, intervienen los sentidos unidimensionales del hombre y la razón 

instrumental, definición que enmascara los intereses de clase y el perpetuamiento 

del sistema capitalista.  

La importancia de la Generación Beat y del movimiento contracultural – pese a su 

corta duración y a lo reducido de sus adeptos- no sólo se vio reflejada en el punk 

sino en también en el uso de modos de movilización y protesta no convencionales. 

Estos cambios en los repertorios de protesta (Tarrow, 1994) van a impactar 

profundamente en la concepción que se tiene de la participación porque implicó un 

“rechazo de la sociedad monolítica y represiva, uniformadora y controladora, no 

puede plantearse hoy en el terreno político-económico exclusivamente” (Ruiz, 

2007: 93) como lo planteaba el materialismo histórico. Los cambios que tendrán 

lugar en la parte final del siglo XX y que hasta el día de hoy estamos observando 

se dieron a través de la cultura. Al cuestionar una gran parte de los contenidos 

simbólicos que ideológicamente sostienen la vida de las sociedades modernas, 

propició que se modificaran los esquemas de vida que, desde estos contenidos 

simbólicos, ha impuesto el capitalismo en todos los planos de la vida de los 

individuos que viven en su sistema. 

La influencia de los beatniks y la contracultura se valorará más adelante en la 

influencia que ha tenido en otros movimientos, como lo fue en el punk. Como lo 

señala Ruiz Aja: “Lejos de las posiciones extremistas que consideran, por un lado, 

que las protestas de los últimos 60 fueron inútiles, y por otro, que fueron un hito 

decisivo, considero por mi parte, que son importantes, para entender la realidad 

social y política de las últimas décadas.” (2007: 91).  
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Es así pues que vamos a encontrar que en EU los nuevos movimientos sociales 

como los de liberación de las minorías (sexuales, raciales, de género, religiosas), 

el pacifismo o el ecologismo no podrían pensarse sin la influencia que ejercieron 

los beatnik y la contracultura. Y esta se observara marcadamente en la 

redefinición de las nuevas formas de acción política no convencional al proponer 

nuevas formas de actuar y de movilizarse para presionar al sistema político. El 

impacto puede observarse en el retiro de EU, por ejemplo, de Vietnam. Más 

adelante, este modo de actuar se observará como una práctica política de la 

naciente sociedad civil que se convirtió en una legión de  pequeños grupos de 

acción ciudadana de acción política a nivel local que promovieron la defensa de 

los derechos de minorías en la exclusión, por el simple hecho de pertenecer a esta 

minoría son excluidas del derecho de acceso a sus derechos sociales básicos 

(Ruiz Aja, 2007). 

 Otra manera de comprender la trascendencia de la contracultura en lo político, lo 

social y lo cultural, se observará además de ello en las formas de analizar el 

impacto del sistema capitalista no sólo en sus estructuras económicas, sino en la 

comprensión del capitalismo como una forma de ordenamiento social que moldea 

en todos los sentidos – política, social, cultural y afectivamente – a sus individuos, 

sea a través de sus formas de organización o en los contenidos culturales que se 

reproducen a través de sus sistemas de creencias, razón por la cual los cambios 

deben ir dirigidos hacia los contenidos culturales que sostienen el estilo de vida 

dentro del capitalismo.  

Sin embargo, la herencia de los ‘beatniks’ y de la contracultura fue sometida a la 

trivialización en la que se destaca ineludiblemente la perspectiva de los excesos y 

el nihilismo como si hubiesen sido lo más rescatable de sus  propuestas. 

El rock de los sesentas se había considerado como la expresión de la 

contracultura e ícono de rebeldía de la juventud; en los años setenta las nuevas 

agrupaciones se alejan de los temas sociales y se comienzan a trabajar en función 

del monopolio de la industria cultural y de sus apuestas políticas. Este proceso se 

hará evidente en lo musical y en lo ideológico. Los ritmos resultaron cada vez más 
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suaves, asemejándose a las estructuras sonoras del pop y las letras mantienen 

alejado cualquier cuestionamiento de la crisis. Esto hizo que el rock se mantuviera 

como un medio excluyente, sobre todo para lo jóvenes de los sectores bajos, el 

rock ya no les significaba la válvula de escape de las difíciles condiciones de la 

vida urbana.  

3.3.3 El situacionismo. El espectáculo de las mercancías y la revolución de 
la vida cotidiana 

 

Al igual que el surrealismo y la contracultura, el situacionismo es una de las 

corrientes filosófico-artísticas que mayor influencia ha tenido dentro del punk. Esta 

corriente, emergió de una convergencia de planteamientos principalmente del 

marxismo libertario y post-marxismo con vertientes artísticas de vanguardia, 

especialmente el surrealismo y su sucesora la Internacional Letrista de la cual 

saldría el más conocido teórico del situacionismo, el francés Guy Debord (1931-

1994) al igual que otro de los más destacados teóricos Raoul Vaneigem (1934-) de 

origen belga. A pesar de nacer como corriente filosófica relacionada a la teoría 

sociológica marxista, se verá influenciada determinantemente por el anarquismo 

en lo político y algunos de los representantes de las tesis situacionistas coinciden 

en buena parte con sus planteamientos políticos libertarios, anteriormente 

desarrollados, de los cuales el punk tomará como propia esta herencia.  

En 1967 Guy Debord saca a la luz La sociedad del espectáculo y Raoul Vaneigem 

publica Tratado del saber vivir para uso de las nuevas generaciones. En el análisis 

que propone Guy Debord en esta obra intenta explicar el debilitamiento que ha 

provocado la modernización de las capacidades espirituales de los individuos en 

las esferas tanto privadas como públicas de la vida cotidiana por las fuerzas del 

capitalismo de mercado durante la modernización de Europa tras la Segunda 

Guerra Mundial.  

Los sentimientos de alienación, postula Debord, podían ser explicados por las 

fuerzas invasivas del «espectáculo» como denomina a la naturaleza seductora del 

capitalismo consumista. La alienación es más que una descripción emotiva, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo
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una subjetividad producida históricamente por el capitalismo, que la enajena 

emocionalmente de lo acontecido en la vida cotidiana. En este sentido, la realidad 

se produce también como una mercancía y se vive como una representación, 

donde los acontecimientos cotidianos son observados como un espectáculo sin 

esa proximidad que mueva a sus individuos, se sueñan como acontecimientos 

alejados que produce un clima o un ambiente de lejanía, como bien diría Walter 

Benjamin; “La humanidad se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Su 

autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción 

como un goce estético” (Benjamin, en prólogo de Debord, 1967: 9).  

El situacionismo construye una crítica hacia el ámbito de la "vida cotidiana", sobre 

las condiciones materiales e ideológicas que el capitalismo ha procurado para su 

formación. Es en este terreno en el que se producen entre los individuos formas 

de comunicación no-directas que están mediatizadas. En el capitalismo, las 

personas son producidas y manipuladas dócilmente como "objetos", como 

“espectadores”, sin "riqueza cualitativa". Su condición, es la humillación de ser una 

"cosa" para los demás, que se enfrenta  la que es responsable de todos los males 

que Vaneigem equipara con la vida de la ciudad moderna, el aislamiento, la 

humillación, la mala comunicación, y que para lograr la libertad se debe ir a la 

creación de nuevos roles que hagan caso omiso de las convenciones 

estereotipadas. 

Así pues, desde la postura de Vaneigem, el situacionismo propone que la creación 

de la riqueza cualitativa de las personas proviene de la afirmación de su 

individualidad irreductible, es hacia la creación de una vida vivida en primera 

persona que las situaciones deben ser "construidas” introduciendo cambios 

revolucionarios en la vida cotidiana: “El derecho al cambio del espacio-tiempo de 

la vida cotidiana suscita el derecho a todos los cambios con que sueña la 

subjetividad.” (1967: 52) 

La filosofía de la autonomía individual que Vaneigem propone aflora en las 

páginas de esta obra en la que transformó y reintrodujo el pensamiento político 

asociado al anarquismo individualista en el panorama de la modernidad. En 1967, 
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el teórico marxista Henri Lefebvre, afirmaba que los situacionistas fueron los 

primeros en percibir las implicaciones y consecuencias de la crítica de la vida 

cotidiana: la consigna de la revolución debe centrarse en lo esencial. El análisis de 

la afectación de la vida cotidiana por parte del sistema autoritario capitalista y de la 

reducción del mundo a mercancía, trazando perspectivas para un cambio radical 

en la vida cotidiana tanto individual como colectiva, afirmando que el punto 

esencial de la emancipación no es otro más que cambiar la vida cotidiana, salir del 

tedio y de lo ordinario.  

Desde esta postura, la construcción de situaciones era, para los situacionistas, 

una herramienta política para la transformación concreta de la vida de las 

personas, un mecanismo para salir de la sociedad del espectáculo. Se trata la 

creación de situaciones, entendidas éstas como las rupturas, en términos de 

contenidos y de intención afectiva, que los individuos deben producir en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana. Es en ésta donde deben introducirse los más 

profundos cambios, pues quienes “hablan de revolución y de luchas de clases sin 

referirse explícitamente a la vida cotidiana, sin comprender lo que hay de 

subversivo en el amor y de positivo en el rechazo de las obligaciones, tienen un 

cadáver en la boca.” (Vaneigem, 1974: 52) 

3.3.4 La reivindicación del anarquismo como base filosófica del punk. El 
resurgimiento de la tradición ácrata en un contexto urbano. 

 

La historia del punk no puede entenderse sin la inclusión de la corriente filosófica 

que se convertiría más tarde en su base filosófica, por decirlo de alguna manera. 

Haciendo caso de las declaratorias que, de manera separada hacen los punks 

sobre su manera de comprender y asumir el anarquismo dentro de su práctica, 

puedo decir que se trata de un anarquismo pragmático que recupera sin ninguna 

sistematización, ordenamiento o filiación política, las diferentes posturas que se 

conocen a lo largo de la historia dentro del pensamiento ácrata, anarquista o 

libertario.  
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Se pueden identificar ideas precursoras desde muy atrás en la historia, pero el 

punto de partida del origen de pensamiento anarquista moderna a fines del siglo 

XVIII se ubica a William Godwin a quien se le atribuye la concepción de un 

anarquismo filosófico, pues en su obra “Una pregunta acerca de la justicia 

política”, presenta una visión de una sociedad libre y una crítica al gobierno. 

Charles Fourier es el primer anarquista, reconocido como el precusor del 

socialismo utópico, quien proponía una organización política basada en 

comunidades que denominó “falansterios”, enlazadas entre sí de forma 

descentralizada: En la obra de a finales de este mismo siglo. Los socialistas 

utópicos pensaban que la educación sería la base para transformar a la sociedad, 

pues si los individuos estaban conscientes y convencidos de las libertades civiles, 

podrían organizarse espontáneamente de manera armoniosa. 

Durante este siglo, el XIX, el anarquismo se desarrolla dentro de una sociedad con 

una incipiente estructura industrial, con posturas distintas a las que contribuyen 

fuertemente autores como Proudhon, Bakunin, Malatesta, Kropotkin, Stirner, por 

mencionar sólo algunos. De sus textos se derivaron algunas experiencias 

libertarias muy significativas a lo largo del siglo XX que pretendían poner en la 

práctica algunas de estas ideas con el anhelo de lograr un cambio radical de la 

sociedad por una más justa.  

A principios del siglo XIX se desarrolló una primera experiencia de oposición al 

capitalismo, los luditas, que pudiera decirse que es la primea acción colectiva 

directa reconocida como anarquista. Este movimiento obrero dirigió sus acciones a 

la destrucción de las máquinas, que en aquel momento fueron señaladas como las 

causantes de la miseria a los artesanos debido a que su introducción provocó 

despidos masivos y bajos salarios a los obreros que apenas conservaron su 

trabajo. Su surgimiento se sitúa en Inglaterra entre 1811 a 1816, extendiéndose 

posteriormente hacia Europa y se les considera como los precursores de los 

primeros sindicatos obreros. El uso de la táctica del sabotaje a las máquinas 

cobraría un fuerte significado posteriormente como uno de los repertorios de 

protesta más usuales dentro del movimiento obrero.  
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En el caso particular de cómo llega a México, existen varias vertientes entre las 

que destaca la llegada de Plotino Rhodakanaty  en 1857, la formación del Partido 

Liberal Mexicano por Ricardo Flores Magón (1906) y la llegada de los exiliados 

anarcosindicalistas a México después del golpe de estado franquista que derroca 

la segunda república española (1936-1939). Es importante señalar la fuerte 

influencia que tuvieron estos episodios en la forma en que el anarquismo fue 

adoptado en México y cómo sería asimilado posteriormente por los grupos punk 

en nuestro país.  Es singular el caso de la influencia española puesto que es de 

manera directa en que un anarquista español exiliado, Ricardo Mestre, pondrá en 

contacto directo con el pensamiento ácrata a militantes y simpatizantes–entre ellos 

a jóvenes punks–a través de la Biblioteca Social Reconstruir (1977-2009) que 

reunía un importante acervo especializado sobre el anarquismo.  

Estas tres experiencias serán las vertientes desde las cuales el punk configuró su 

identidad y sobre las cuales organizan sus principios de organización, movilización 

y acción. A decir de Horowitz, en su introducción a la antología “Los anarquistas” 

(1964), al realizar una revisión sobre la historia de la teoría (vol. 1) y la práctica 

(vol. 2) del anarquismo “sirve de ayuda explorar una literatura que declara sin 

pretensiones no ser más que una postura, una actitud mental y un estilo de vida. 

En realidad, el anarquismo se ha convertido en la presente generación en un 

esfuerzo por resistir el peso de la “ley de hierro de la burocracia”, en un intento de 

formar un código moral personal que se niegue conscientemente a aceptar las 

normas o a utilizarlas en provecho personal “con sentido práctico”” (Horowitz, 

1964: 27).  

Desde sus inicios durante la década de los setenta a este momento, el punk ha 

sufrido una multiplicidad de transformaciones tanto en el plano musical como en 

las formas de expresión que han adoptado sus adeptos. En este sentido, el punk 

ha sufrido serias deformaciones como fenómeno cultural que van desde la 

deformación provocada por la cultura de masas que desvirtuó y vació sus 

contenidos de rebelión y cambio con el que había nacido para convertirlo en una 

moda juvenil, hasta la estereotipación por parte de académicos e instituciones 
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gubernamentales que lo pretenden mostrar como un comportamiento colectivo de 

desadaptación juvenil con posturas nihilistas, autodestructivas y delincuenciales, 

sin sustento cultural ni trascendencia social.  

Este proceso de tergiversación del punk es lo que los situacionistas denominaron 

détournement o desviación, entendida como la posibilidad de que ideas y cosas 

que habían surgido desde posturas revolucionarias, contestatarias o 

anticonsumistas, fueran incorporadas a las lógicas del sistema de economía de 

mercado y de las mercancías por medio de la alteración y la funcionalización 

dentro de la cultura hegemónica. La estrategia principal para esto es vaciar algo 

de su contenido, sustituyéndolo por otro contenido más ligero o digerible que lo 

funcionalice  dentro del sistema de mercancías (Debord, 1967). 

Por el otro lado, y contra esta tendencia que se generalizó en la década de los 

noventa, la apropiación que del punk hicieron algunos grupos de jóvenes urbanos 

fue concibiéndola tanto como un estilo de vida, como una forma de acción política 

y colectiva.  

Algunos de estos grupos o activistas, se han planteado una revisión del devenir 

del punk a lo largo de su historia para tratar de fortalecer una postura más 

congruente, contra la simple actitud de inconformidad y protesta. Un buen número 

de punk han tenido participación activa dentro del conjunto de movimientos 

sociales identificados esencialmente con los movimientos globalifóbicos, anti-

sistémicos o altermundistas, como las luchas por los derechos de las minorías, el 

anti-armamentismo, el movimiento ecológico y se han caracterizado por la 

radicalidad de sus acciones por la ruptura que proponen con el sistema o por la 

respuesta frente a las llamadas fuerzas del orden. Es así, por ejemplo que al punk 

se le ha identificado como uno de los grupos que participan en la integración del 

Black Block. El bloque negro se define como una táctica organizativa de choque 

contra las fuerzas del orden o de sabotaje contra los símbolos del poder que ha 

estado presente en las movilizaciones de protesta contra las cumbres de los 

países, líderes u organismos financieros más poderosos del planeta (OMC, G-8, 

FMI), que tuvieron lugar en Seattle en 1999 o Cancún en 2003. Pero no sólo se 
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muestran presentes en este tipo de actos. Sus acciones están dirigidas a crear 

espacios de participación y organización que se deriven de cambios en las 

mentalidades de los individuos para crear estilos de vida alternos a los que impone 

el capitalismo como sistema social.  

Así, en sus más de tres décadas de existencia, se puede observar que el punk ha 

evolucionado más allá de los escenarios y la propuesta musical. El impacto del 

contenido político fue encontrando réplica en algunos grupos de jóvenes que se 

siguieron sintiendo identificados con el punk, más allá de la mera apariencia de 

rebeldía.  

Los jóvenes punks fueron creciendo, crearon un estilo propio de asimilarlo en sus 

vidas, se convirtió en una forma de pensamiento disidente que despertó en 

algunos de estos ya no tan jóvenes la necesidad de mostrar una postura más 

activa, no sólo de cuestionamiento y de inconformidad frente a las condiciones de 

desventaja y falta de oportunidades de escuela, trabajo u opciones de 

esparcimiento. Estas condiciones estaban vinculadas a las injusticias del sector al 

que pertenecían que eran comunes a una gran mayoría de población y que éstas 

eran en gran medida las consecuencias del desarrollo del capitalismo a nivel 

mundial.  

Se vuelve necesario participar, organizarse y movilizarse para denunciar 

situaciones de injusticia, vinculándose de esta manera con otro tipo de 

movimientos sociales con los que compartían coincidencias en los temas por los 

cuales expresar la inconformidad. Pero además de ello, algunos grupos de punks 

ven la necesidad de crear sus propias formas de organización y sobrevivencia 

alternas al estilo de vida que impone la misma dinámica de la globalización: la 

concepción del individuo en función de su capacidad de producir para tener 

capacidad de consumir.  

La nueva generación de jóvenes que se identificaron en el punk también 

cambiaron el sentido con que había sido desvirtuado por el mercado para 

reconfigurarlo y plantearlo como una forma político-cultural de expresión de 
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descontento y de organización de la participación fuera de los canales formales en 

las sociedades contemporáneas. Si bien el auge del punk es visible más o menos 

hasta la década de los ochenta, en la década de los noventa se puede identificar 

un declive de la escena punk que tiene relación con algunos sucesos culturales y 

políticos que redefinen el escenario: la caída del muro de Berlín, las guerras 

emprendidas por occidente (en particular EU) con oriente y el inicio del impacto de 

la Globalización. 

Desde esta nueva reconfiguración del orden geopolítico y cultural es que los punks 

se enfrentan a nuevas situaciones que les hace resignificar el sentimiento de lucha 

surgido en la contracultura de los años sesenta y que expresa la complejidad de 

las emocionalidades colectivas: el resentimiento, la ira y el odio social mezclados 

con el desasosiego y la desesperanza hacia el futuro.  

Para algunos de los propios colectivos y adeptos, estas nuevas realidades a las 

que se enfrentan en la década de los noventa les abre la posibilidad para 

transformarse de un movimiento contracultural a una forma de expresión político, 

dando un vuelco para retomar y reivindicar al anarquismo como una postura 

ideológica que le dio fuerza y congruencia en las ideas y sentido a la acción 

política. En este sentido, el pensamiento ácrata, les proporcionó algunas bases 

filosóficas para redirigir la idea de cambio sobre las condiciones del sistema 

capitalista global ha creado. Esto es, el pensamiento libertario señala que para 

crear sociedades libres con individuos libres, se inicia con la transformación de los 

propios individuos en sujetos y actores que, desde los ámbitos de la vida cotidiana 

pueden construirse posturas que sean significadas como actos políticos contra las 

estructuras de dominación social, política y económica. 

Analizando el punk en una primera fase o generación, pude observar su desarrollo 

como una forma de comportamiento colectivo que sirvió de catarsis del 

descontento, adquirió un sentido apocalíptico, destructivo, cínico e iracundo. En 

sus primeros años el punk fue más sentimiento que conciencia, su explosión fue 

vivida como una experiencia colectiva, esto es, se vivió y se escuchó a otros 

compartiendo entre ellos las mismas condiciones de marginación y exclusión de la 
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sociedad capitalista. La expansión del punk sucedió cuando su música y su 

estética se ampliaron hacia otras propuestas de organización y su postura se 

vinculó con otros movimientos contestatarios artísticos y políticos como el 

anarquismo. Su misma condición de jóvenes de clase trabajadora hace más 

comprensible que surgieran iniciativas de movilización a favor de diversas causas 

como las de género, la liberación animal, la defensa del ecosistema y a favor de 

los presos políticos, creando otro tipo de estilos de expresión, de formas de 

organización o prácticas de movilización.  

El anarquismo se constituye en uno de los referentes político-ideológico más 

fuertes del punk debido a sus postulados que pugnan por la búsqueda de la 

libertad individual, pero sin perder de vista el compromiso social, de hacer una 

ruptura definitiva con el Estado y el autoritarismo de sus instituciones. El punk no 

se declara abiertamente político por definición, fueron determinadas bandas que al 

politizarse inauguraron las tendencias combativas dentro del punk.  

El punk se expandió por los barrios populares y penetró en las clases medias y 

bajas de diferentes ciudades en múltiples países. Podremos observar cómo el 

punk adquirió fisionomía propia local en nuestro país, con el sincretismo cultural 

que se produce en la mezcolanza de las grandes urbes como la Ciudad de México 

y su zona conurbada, -más en estas zonas periféricas-, en Tijuana y Guadalajara 

para expandirse hacia ciudades menores pero que presentan similares 

condiciones de desarrollo urbano de disparidad y exclusión. 

3.4 Contexto nacional: México, el desorden de fin de siglo 

3.4.1 La crisis del modelo de bienestar y la emergencia de la sociedad civil 

Las décadas de los años ochenta y noventa tienen connotaciones ambivalentes y 

paradójicas para las sociedades de México y América Latina en varios sentidos. 

Por un lado, según Alain Touraine, de 1990 a 1994, América Latina vivió algunos 

años de esperanza económica y política. En este breve periodo dominó la idea de 

ser un periodo de transición política y avance económico: la caída de las 
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dictaduras militares en el Cono Sur, el retorno de los capitales extranjeros que 

permitieron paliar los efectos de la deuda externa y presagiar tasas de crecimiento 

más o menos optimistas, así lo anunciaban. Este panorama se complementó con 

los planes de EU para AL de crear una enorme franja de libre comercio, en los que 

México fulguraba como un componente crucial de entrada a AL -después de 

haberse liberado del modelo político y económico ‘populista’- y que avanzaba 

hacia la imparable modernización: democracia parlamentaria, economía liberal y 

globalizada y tolerancia cultural.  

En contraparte, desde una perspectiva menos optimista, los años ochenta ha sido 

denominada por varios autores como Pablo González Casanova o Sergio 

Zermeño, como la década perdida, en la que no sólo no había indicios de 

transición, sino que incluso la crisis se agudizó y se evidenciaron las condiciones 

dispares sobre las cuales se pretendía imponer un modelo de desarrollo 

neoliberal. En el caso de México, en este periodo, las ciencias sociales hacían 

proyecciones catastróficas sobre los escenarios tendenciales de lo estaría 

pasando si se imponía un modelo de libre mercado sin resarcir las disparidades 

sociales, económicas, políticas y culturales que había dejado una economía 

cerrada monopolizada por un Estado autoritario. Haciendo caso omiso a estos 

pronósticos, los economistas gubernamentales auguraban entusiastamente que, 

con la apertura económica de México a la globalización, no sólo se estaría a la par 

de las economías desarrolladas como EU o Europa, sino que además se 

garantizaría la modernización política que terminaría con los restos degradados 

del sistema anterior.  

El año de 1994 prometía la llega de esta nueva fase de bonanza nacional. Sin 

embargo, los acontecimientos políticos de ese año dieron un vuelco completo a lo 

que significaría ese momento. La aparición del EZLN anuncia la emergencia de 

nuevas formas de movilización y le arroja en la cara al sistema las agudas y 

complejas contradicciones y disparidades que aún prevalecen en este país.  

Para dar cuenta cabal de la importancia de este evento en la vida nacional y en la 

reconfiguración del repertorio de actores políticos y sociales que existen en este 
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país, es necesario retroceder en el análisis desde finales de los años sesenta, con 

el movimiento estudiantil del 68 hasta la década de los ochenta y noventa, para 

reconocer la importancia que adquiere el contexto político, social, económico y 

cultural en el que aparece el punk.  

En este apartado recupero el riguroso análisis que Sergio Zermeño (1996 y 2005),  

propone sobre el proceso de modernización salvaje que ha padecido México a 

partir de la década de los ochenta, su impacto en la sociedad mexicana y los 

efectos de exclusión, marginalidad, desorden y violencia en amplios sectores 

sociales. El caso mexicano, más allá del paradigma exitoso que se pretende 

mostrar, representa el severo desmantelamiento en lo público de los actores 

colectivos Estos actores colectivos se habían logrado constituir después del 

movimiento del 68, con muchas dificultades pero también con cierta consistencia, 

habían ganado una importante capacidad representativa con una fuerza identitaria 

impactante, en espacios de intermediación e interlocución con el Estado que no se 

habían logrado en tiempos anteriores.  

Posterior a 1968, pese a los efectos de la represión del movimiento estudiantil, en 

nuestro país se vivió un periodo de robustecimiento de los actores colectivos 

frente al endurecimiento del Estado. En las décadas de los setenta y ochenta, las 

luchas obreras y los movimientos sindicales lograron un cierto margen de 

autonomía y obtuvieron el reconocimiento de importantes triunfos laborales que, 

aunque estaban plasmados en la constitución y en la ley federal del trabajo, 

habían quedado como letra muerta; una buena parte de los cuestionamientos de 

mayor congruencia al Estado provinieron de las clases medias y el sector 

empresarial que pugna por una cierta desregulación estatal fortaleciéndose como 

un actor con mayor grado de autonomía en sus procesos productivos 

comparativamente con el periodo de alta regulación estatal.  

La demanda que paradójicamente unificó las protestas de los movimientos 

sociales, sindicales y estudiantiles, con algunos sectores intelectuales y 

académicos y el grueso del empresariado y la derecha nacional –salvando las 

proporciones de para qué se demandaba- fue la confrontación con el Estado 
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durante este periodo y que se expresó en la apremiante necesidad de 

independencia organizativa y autonomía política. 

El discurso político-ideológico que predominó entre los primeros movimientos 

señalaba la exigencia al Estado de que ocupara su lugar rector, pero a la vez 

reclamaba el robustecimiento de los actores sociales colectivos, en un país donde 

la formación histórico-social evidenciaba una gran dependencia con respecto a un 

modelo fuertemente estatista. En el movimiento del 68 cohabitaron dos 

orientaciones importantes que, en los años subsiguientes, se mostrarían como 

tendencias que intentaron ocupar los espacios públicos en lo social y lo político: 

por un lado, la orientación culturalista-societal, alimentada por el mayo francés, la 

revuelta generacional, el antiautoritarismo y antiburocratismo de los movimientos 

juveniles de los países desarrollados y la liberación sexual y, por el otro, una 

postura más dura y vertical, propiamente política, que estaba más preocupada por 

consolidar estructuras organizativas y políticas aunado a la creación de 

mecanismos de representación legítimas que les permitirá alianzas estratégicas 

con sectores populares, con una firme base en el marxismo-leninismo y que 

predominaron fuertemente como corrientemente en los espacios de formación 

universitaria de las  ciencias sociales y humanistas. 

Como los señala Zermeño (1996), durante este periodo posterior a 1968, en 

nuestro país se vivió un insólito fortalecimiento social que ha sido, a decir de 

muchos actores que vivieron el momento, el mejor acercamiento a la modernidad 

en el sentido más pleno, entendido como el proceso de fortalecimiento de una 

sociedad civil frente al Estado. Sin embargo, este fortalecimiento será revertido a 

lo largo de los años ochenta y noventa debido a los procesos de modernización 

política y económica que dieron inicio durante el sexenio de Miguel de la Madrid 

(1976-1982) pero que consolidaron la entrada del modelo neoliberal en el 

siguiente sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien se encargarían de erosionar 

la fortaleza lograda por los actores sociales colectivos en los años sesenta y 

setenta a través de la creación de políticas sociales discrecionales, bajo el 

Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL).  
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A lo largo de este periodo, va a ser más que evidente la confrontación de los dos 

Méxicos: el México modernista que asevera niveles insospechados de ingreso y 

oportunidades de participación contra un enorme México roto, el México profundo 

descrito por Bonfil Batalla (1991) desgarrado de su tejido social, con un alto grado 

de descomposición y confrontado con sus bases identitarias. 

De las dos orientaciones habían predominado en el movimiento del 68, se 

derivaron dos tendencias de acción política y colectiva:  

a) La primera que tuvo mayor visibilidad, fue la sindicalista. Desde su campaña 

presidencial, Luis Echeverría tuvo fricciones con la dirección de la CTM y Fidel 

Velázquez al abrirle pequeños pero significativos espacios al sindicalismo que 

buscaba independencia de la densa pirámide corporativa cetemista. Es en 

estos años donde inicia la insurgencia sindical de los electricistas y de las 

universidades, con la UNAM a la cabeza. El sindicalismo es, para ese entonces 

la única puerta abierta para “hacer política”, puesto que no existían ningún tipo 

de espacios, institucionales y no institucionales para contender por el poder. El 

sistema de partidos políticos existente en México eran un conjunto de partidos 

políticos que no representaban ningún adversario serio con ningún riesgo para 

el PRI como partido hegemónico. El Partido Comunista de México había sido 

proscrito en los años cuarenta y la vía electoral de acceso al poder para las 

izquierdas estaba cerrada por completo.  

Para 1971, los presos políticos del 68, al ser liberados, manifestaron su interés por 

crear organizaciones y partidos políticos. Heberto Castillo inicia los primeros 

intentos cuando funda el Partido Mexicano de los Trabajadores, pero los 

mecanismos políticos continúan monopolizando los espacios de representatividad 

y no logran traspasar la barrera de la proscripción como el PCM. Es hasta 1977, 

con la reforma electoral impulsada por Reyes Heroles les concede la legalidad, se 

les reconoce como partidos legales con derecho a participar en las elecciones 

para diputados en 1979, lo que les abre espacios de representatividad, aunque 

acotados a través de las figuras de los legisladores plurinominales elegidos por 

cuotas proporcionales de votantes sin representación regional o sectorial.  
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Estos espacios abiertos a fortiori, debieron abrirse restringidamente a amplios 

sectores y actores que exigían tener derecho a participar. Muchos actores con 

demandas profundas y pocos espacios con un muy limitado margen de acción. El 

sindicalismo pasó de ser una trinchera de lucha y movilización fundamental pero 

limitada a terrenos muy básicos de actuación societal.  

b) La segunda tendencia o vía de acción fue la que tuvo mayor reverberancia por 

su inserción en lo social. Esta fue la tendencia derivada principalmente del 

activismo maoista universitario que marcaba la línea de “ir al pueblo”, salir de 

las universidades para vivir entre los pobres, oirlos, organizarse en torno a las 

necesidades, construir el partido desde las masas. Aunque algunos plantearon 

el trabajo de base entre los obreros y en el campo, fue en las zonas urbanas, 

en las colonias populares recien asentadas o en las invaciones de terrenos 

para viviendas, en donde encontraron mayor respuesta. Se trató de una 

efervecencia de lo social, de ir a las bases, lo que no estuvo excento de los 

conflictos de una sobrepolitización o sobreideologización que se desgarraban 

las vestiduras por defender los purismos ideológicos y los protagonismos de la 

historia. Esta fue la Línea de Masas. 

3.5 La historia del punk en México: su adaptación como género 
musical 

No se conoce en que momento llega la música de los Sex Pistols o The Ramones 

al Distrito Federal o a sus zonas conurbadas, ni a cual de estos llegó primero. Lo 

que si es cierto es que para finales de los años setenta estos grupos ya eran 

escuchados y su influencia en “la banda” se había expandido de tal manera, como 

lo refiere Maritza Urteaga  (1998), que había grupos para entonces que estaban 

haciendo covers, es decir, se ‘fusilaban’ las canciones de estos grupos ingleses.  

La “banda” se había cansado de escuchar lo mismo en las tocadas de los ‘hoyos 

fonkis’, de ser bombardeados de balada roquera sesentera en la radio y la tv y de 

escuchar la música disco en las “discoteques” (1998: 154). Refritos de los 

Creedens, los Doors, los Rolling Stones y los Beatles era lo que se escuchaba en 
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todos las tocadas; Linox Costa y Angélica María se volvieron los iconos del rock 

nacional; la música disco era de consumo casi exclusivo de los sectores medios 

para arriba.  

En este mismo texto Urteaga rastrea varias vías de cómo pudo haber llegado el 

punk a los sectores juveniles de clase media y baja. Entre los propios punk se 

piensa que el punk llegó vía algunos individuos de la clase media alta que vivían 

en colonias del sur de la Ciudad de México (Del Valle, Roma, Narvarte, 

Coyoacán), que en algún momento llegaron a viajar a Inglaterra, trayendo discos y 

empezaron a vestirse con ropa de cuero negra, se empezaron a cortar el pelo y a 

teñirlo con colores llamativos. Pero para principios de los ochenta surgieron 

muchisimas más bandas provenientes de las colonias más populares de la Ciudad 

y del Estado de México  (Falcón, 2008: 11) 

El primer grupo punk del Distrito Federal es Dangerous Rhythm un cuarteto de 

chavos de la colonia Polanco que empiezan a presentarse en Hip-70. Para finales 

de 1979, Walter Schmidt –quien también dirigía la revista roquera Sonido-, forma 

el grupo Size, una agrupación que empieza a presentarse en el Museo del Chopo 

(recinto universitario de la UNAM que albergó actividades culturales del cual 

surguirá posteriormente el Tianguis del Chopo).  

De las primeras bandas que aparecen en esos años de fines de los setenta son 

Rebeld Punk, de la colonia San Felipe de Jesús, Sindrome, Herejía, Massacre 68, 

Atoxxxico. Su propuesta musical, no era exactamente punk, pero tenía una fuerte 

influencia de éste. Sus presentaciones no se realizaban en estos foros. Las 

“tocadas”, los “toquines”, como se le conoció a los conciertos rockeros, eran 

clandestinas, debido a dos razones. Por un lado, no estaban permitidas por las 

autoridades y en cualquier momento se podía esperar a que llegara la policía e 

hiciera redadas pues era común la represión a todo tipo de conciertos de rock. Por 

otra parte, como no existían espacios propios para conciertos ni recursos para 

realizarlos se organizaban en cualquier lugar: muchas veces era en los patios de 

las casas de alguno de los miembros de una banda, en alguna azotea, en terrenos 

baldíos o en edificos abandonados, con equipo muy precario y los grupos que 
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tocaban no eran propiamente músicos. Inclusive las tocadas no eran sólo de 

bandas punk, sino que intercalaban con otras bandas roqueras como el Tree Soul 

in my Mind, Kenny y los Eléctricos.  

No importaba si se tocaba bien o no, al contrario, se trataba de tocar lo menos 

profesional posible para no parecer un músico profesional, lo que resultaba 

semejante a haber sido cooptado por el sistema. Las letras o la música debían 

sonar agresivo, salvaje. Como parte de la tendencia musical que imperó en el rock 

de esos años, no sólo en el punk, la mayoría de los grupos cantaban en inglés por 

lo que sus letras resultaban hasta cierto punto incomprensibles para los jóvenes a 

los que se dirigen y resultaba difícil transmitir el sentido de su protesta e 

inconformidad como esencia del movimiento punk. Sin embargo, esta tendencia va 

cambiando a fines de los años ochenta con la hispanización del rock25 y las letras 

se vuelven más comprensibles, por lo tanto más directas y agresivos en sus 

mensajes de protestas.  

Según Enrique Falcón (2008), en la misma década de los ochenta, el punk 

evolucionó hacia una generación más agresiva y violenta que denominada 

hardcore. Se apropia de las ideas anarquistas y se vuelve más contestatario. 

3.6 El contexto local. La formación de los colectivos punks y su 
definición como actores sociales 

Algunas constantes que he encontrado por el momento en las entrevistas, las 

conversaciones, los fanzines y las páginas web26 es la reivindicación del 

surgimiento del punk como un movimiento ante todo rebelde, anarquista, en el que 

                                            
25 Durante la década de los ochenta surge una tendencia que significó la hispanización del rock y 

que se denominó “Rock en tu idioma”, que apareció esencialmente en España, Argentina y México 

y después se difundió por América Latina esencialmente.  
26 El trabajo de historización se basa no sólo en las entrevistas colectivas e individuales sino 

además en la recopilación de este tipo de materiales adicionales que proporcionaron una 

información  invaluable para reconstruir tales contenidos y ubicar tanto las variables como las 

constantes discursivas de los grupos e individuos.  
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se busca romper con todos los esquemas autoritarios e impositivos que coartan la 

libertad de los individuos. El inicio de la participación de algunos de los integrantes 

de estos grupos señalan que en un inicio no sabían exactamente contra qué 

rebelarse, sentían una necesidad cuestionar las formas de relaciones familiares y 

escolares autoritarias y que esto estaba ligado de alguna forma a la situación 

social que se vive en el país. La asimilación como punk suele aparecer ligado a 

experiencias y/o situaciones que pusieron a prueba el libre albedrío sobre la 

decisión de obedecer o desobedecer cierto tipo de reglas, sobre el tipo de 

relaciones con la familia, la escuela, las institucionales, el tipo de formación que 

han de seguir o el tipo de trabajo que quisieran conseguir, e inclusive cuando 

llegaron a tomar conciencia sobre algunas situaciones sociales de injusticia con 

las que llegaron a identificarse con las  víctimas o los perjudicados en su 

sentimiento de inconformidad, malestar o descontento. Este proceso por lo general 

fue en la adolescencia, durante el transcurso de la formación en la secundaria o la 

preparatoria. 

3.6.1 Juventud Anti-Autoritaria Revolucionaria (JAR) 
 
Este es el más “viejo” de los colectivos que se mantienen aún en activo. Aparece 

en 1993, cuando aproximadamente 30 grupos y colectivos de punks se reúnen a 

las afueras de tianguis del Chopo, para participar en la marcha 2 de octubre de 

ese año. Participan algunos colectivos como Cambio Radikal Fuerza Positiva, 

Liberación Autónoma, otros más del Estado de México y en su mayoría jóvenes 

punks independientes con edades que oscilan entre los 17 y 20 años en promedio. 

El contingente está conformado por unos 450 punk. Es en ese  momento cuando 

deciden nombrarse primero Juventudes Libertarias, pero al saber que existe uno 

similar en España, deciden llamarse Juventud Antiautoritaria Revolucionaria. 

Debido a lo nutrido de su contingente y lo vistoso de su participación en la marcha 

es que acuerdan permanecer agrupados y funcionar como coordinadora de 

colectivos punk.  



 

134 
 

La JAR empezó con un boletín llamado “Desde abajo” en 1994 hasta 2003. En 

enero del 96 hacen el primer número del “Comunidad punk”, casi a mano y en 

fotocopias. A la fecha van en el número 18 y se encuentra la versión tanto impresa 

como electrónica en internet.  Los verdaderos alcances de un fanzine son difíciles 

de determinar. La circulación de estas publicaciones ha sido por lo general de 

mano en mano que se van prestando y/o reproduciendo en fotocopias. Algunos de 

sus miembros consideran que en ciertos lugares del país, el movimiento punk 

pudo haberse nutrido de la circulación subterránea de fanzines.  

De los integrantes iniciales del colectivo JAR, que eran numerosos, ha sido 

significativa la baja de sus miembros, pues algunos han decidido dedicarse a la 

vida privada por falta de recursos para sobrevivir o para crear sus propios 

proyectos. Debido a este receso, dejaron de funcionar como coordinadora y 

permanecen como colectivos. Dicen que son 15 los miembros que permanecen 

más o menos en activo y otros 20 que asisten sin mucha regularidad a las 

actividades o eventos. Sin embargo, no pude constatar tal participación pues no 

pude tener acceso más que a dos de sus miembros con los que hice las 

entrevistas. Desde su perspectiva, muchos de sus exmiembros no dejan de ser 

punks sólo porque ya no vistan con el atuendo característico, pues eso no los 

hace punks. Ser punk es mantener “la actitud de rebeldía, el activismo, la 

coherencia de ataque a los dogmas y estereotipos de la sociedad”27 y muchos de 

ellos siguen participando esporádicamente en actividades. 

3.6.2 La Furia en las Calles  

Aparecen en la ciudad de México en 2001. Se plantea como un colectivo de 

resistencia anticapitalista integrada por jóvenes y punks. Su participación está 

encaminada al desarrollo de propuestas y proyectos que impulse las actividades 

                                            
27Dojer Drunk, “¡Si Luchamos por una Estética y Reivindicamos Nuestra Cultura!”, en “Comunidad 

Punk” Nº 17, p. 8.  
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autogestivas y de lucha contra la explotación de las personas y los animales de 

defensa contra la sobre explotación de la naturaleza y la tierra.  

Parte de su proyecto consiste en la creación de un espacio como punto de 

reunión, información y organización de forma autónoma, para la realización de 

actividades tales como círculos de estudio, talleres, charlas, muestras de vídeos, 

etc.; para la edición y distribución de libros, folletos, fanzines, playeras, parches, 

discos o videos que divulguen el ideal libertario y las acciones antiautoritarias. Otra 

de los propósitos es abrir un espacio con internet que funcione enteramente con 

hardware reciclado y software libre para enseñar su uso y utilidad en la lucha a los 

activistas. Se proponen crear talleres para difundir la cultura del uso de la bicicleta 

como medio de transporte colectivo, su reparación, fomentar el intercambio y/o 

adquisición a bajo costo de piezas y refacciones.  

Por el momento esta agrupación está rentando cuatro pequeños locales de un 

centro comercial en las inmediaciones del Metro Revolución, que comparten con el 

colectivo JAR, en el que han iniciado con la venta de camisetas, botas, parches, 

fanzines, discos, libros y bolsas que les permita obtener recursos para solventar el 

resto de actividades del proyecto. La siguiente fase sería abrir un espacio para la 

difusión del software libre con hardware reciclado y un taller de fomento del 

ciclismo como opción de transporte en la ciudad.  

De hecho puedo señalar que esta agrupación ha desarrollado actividades 

paralelamente con JAR, pues algunos de sus integrantes forman parte de los dos 

colectivos, participan en las mismas redes y encuentros nacionales punk y 

anarcopunk y son también adherentes a la Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona. Está compuesto por cinco integrantes: Linox, Isra, Hugo, Ramsi y 

Tessa; los dos primeros han participado y formado parte también de JAR. 

3.6.3 Arjé  

El colectivo Arjé es la agrupación de más reciente integración. Se crea 

informalmente en 2006, pero hasta mediados de 2007 deciden crear su colectivo. 
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Sus integrantes provienen de la experiencia de otros colectivos punk como CIAL 

(Colectivo Ideas y Acciones Libertarias) al cual pertenecían dos de sus integrantes 

desde su fundación en 2001 hasta que se disolvió por conflictos internos e 

inconsistencia en las tareas que desarrollaban.  

Está integrado por 3 mujeres y un hombre esencialmente. Son profesionistas 

egresados de antropología y psicología social, quienes deciden organizarse más 

por las coincidencias en la concepciones sobre el trabajo autogestivo y sobre la 

organización autónoma, que por su condición de egresados de carreras 

universitarias. Debieron aprender otros oficios y otras formas de trabajos, por la 

necesidad de obtener recursos para solventar los proyectos colectivos. 

Retoman la noción de Arjé que es el concepto con el que los griegos designan el 

principio, el origen de las cosas y del mundo, que está hecho de fuego, de tierra, 

de aire y de agua. El nombre surge de una inquietud a partir de las preguntas que 

se hacían acerca del sentido de porqué estar juntos, de cuál es el sentido de 

trabajar y de su propuesta. Arjé, tomado del griego, surge como la búsqueda 

permanente de un origen y una esencia, de un conocimiento sobre sí mismos.  

Empezaron a trabajar alrededor de 2001 en CIAL, con aproximadamente 60 

jóvenes punk y no punk sin mucha organización al principio. Deciden juntarse para 

defenderse contra la represión y las redadas de la policía en las tocadas.  

Surge un fanzine sin nombre que sirve de órgano de comunicación de ideas en 

general sobre el punk en la región, algunos textos y sobre las tocadas en las 

ciudades vecinas de San Juan del Río, Celaya, Salamanca, Irapuato, etc. A través 

de CIAL empezaron a juntarse para organizar un encuentro estatal punk a 

mediados de 2003. La confluencia fue numerosa en estas reuniones, tal vez unos 

200 punks, y por la misma participación se precipitó el encuentro en el mes de 

mayo.  

Por otra parte, algunos de los que participan en este encuentro son estudiantes 

universitarios, lo que les proporciona otra visión de su propio movimiento para 
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recuperar las vivencias y experiencias del punk. Esta visión les permitió darse 

cuenta que la falta de trabajo, de espacios para reunirse o para compartir no era 

un problema individual; que el malestar y la inconformidad no pueden quedarse 

sólo como consignas y “mentadas” contra el “gobierno” o contra “la policía”. Les 

creó la necesidad de juntarse, sin saber qué podrían hacer exactamente, pero 

había que juntarse para hacer algo. Los actos de represión contra los habitantes 

de la Colonia San Pablo en 200228, pudo haber funcionado como detonador para 

pasar a otras formas de organización, pues algunos de estos jóvenes punk son de 

esta colonia.  

De lo que Arjé recupera de la experiencia de CIAL y San Pablo deriva, según 

ellos, en la vinculación, adhesión y participación con otro tipo de movilizaciones 

como el movimiento zapatista en Chiapas o el Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra en San Salvador Atenco. Es importante el papel que juega para ellos la 

revisión de La Sexta Declaratoria de la Selva Lacandona que plantea un 

cuestionamiento al sistema político-económico del país y las formas 

antidemocráticas de tomar decisiones de gobernantes; a su vez, consideran que 

las respuestas a las injusticias derivadas del sistema  vigente se pueden empezar 

a resolver si se regresa a formas de organización autónomas y autogestivas, esto 

es, que las decisiones recaigan en los propios involucrados. Sin embargo, como 

ellos aseguran, no siguen “La Sexta” como si fuese un mandato o como si 

siguiesen la Biblia. Hay reflexiones importantes que les ha nutrido, por ejemplo, su 

                                            
28 El 23 de septiembre de ese año, los vecinos de la colonia Desarrollo San Pablo bloquean el cruce 

de las avenidas  5 de febrero y Bernardo Quintana –uno de los principales cruces de la Ciudad de 

Querétaro-en protesta por los gobiernos del estado y municipal de Querétaro se proponían 

expropiar un terreno de la Colonia San Pablo ubicado en la esquina, para cederlo a una empresa 

pretende construir un conjunto habitacional o comercial y como paradero de autobuses 

suburbanos en terrenos utilizados por los colonos como espacio deportivo. El conflicto culmina 

con la intervención de la policía que desaloja a los vecinos  y deja un saldo de varios detenidos y 

heridos, además de la muerte de una persona mayor que fue detenida y  golpeada por la policía 

sin haber participado en la movilización. (La Jornada en línea, sept. 25, 2003, 

http://www.jornada.unam.mx/2003/09/25/040n1est.php?origen=estados.php&fly=1)  

http://www.jornada.unam.mx/2003/09/25/040n1est.php?origen=estados.php&fly=1
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visión sobre el trabajo autogestivo y las formas autónomas de participación y de 

organización que les interesa conducir bajo su propia perspectiva y experiencia.  

Esto último propusieron un proyecto educativo autogestivo (tipo CENDI –centro de 

estimulación y desarrollo infantil-) para desarrollarse en el estado de Zacatecas, 

en coordinación con miembros del Partido del Trabajo del estado de Querétaro. 

Esta experiencia resultó efectiva en términos del trabajo colectivo desarrollado 

porque lograron echarlo a andar con la integración de la comunidad al proyecto, 

no así en términos políticos, por las confrontaciones sobre el control del proyecto 

con algunos miembros del PT.  

En los últimos años han desarrollado una experiencia autogestiva de vivienda que 

inició con la compra de un terreno entre varios a un particular para construir su 

propia vivienda. De este trabajo, aún en desarrollo, les ha permitido valorar su 

propia capacidad para organizarse en colectivo con otros que no son punks como 

ellos.  

Los miembros activos de este colectivo son Yoshio, Luz, Itziar y Diego, con una 

reciente deserción de una de sus miembros: Eleonor. 

3.7 El Punk como oportunidad para la Acción Colectiva  

En los últimos años, la presencia de los punks en la escena pública política y en 

los momentos de coyuntura política más álgida, han sido más que evidentes, al 

igual que la participación de una multivariada presencia de organizaciones e 

individuos que ha título personal ha decidido mostrar tanto su solidaridad como su 

malestar e inconformidad ante hechos que están marcando la historia de este 

país.  

De estos eventos puedo señalar, de 1992 para acá, algunas de las fechas más 

representativas. En algunos de estos momentos coyunturales se señala 

específicamente quienes participan, cuando no se menciona, la participación es 

conjunta.  
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La participación de JAR y La Furia de las calles en las marchas del 2 de octubre 

es constante, al igual que en otras fechas significativas como el 1º de mayo, el 20 

de noviembre, el 8 de marzo o en la marcha del Orgullo Gay o por la diversidad 

sexual. Uno de estos momentos fue la participación de un contingente punk en la 

conmemoración trágica de los quinientos años de la llegada de Colón a América, 

en 1992, que significó la movilización de miles de personas para expresar que  la 

llegada de los españoles significó la conquista y la casi aniquilación de los pueblos 

originarios, su empobrecimiento y no la supuesta civilización traída de Europa. 

En 1993 se formó una de las dos redes informales más importantes de jóvenes y 

colectivos punk, el Frente Anarco-Punk La Comuna Libertaria, creada en 

Guadalajara en la que participó JAR. Posteriormente este frente daría paso en 

1996 a la formación de RIVAL –Red de Información de Voces Autónomas 

Libertarias- creada en Monterrey. La fundación de esta red punk a nivel nacional 

es uno de los resultados de Primer Encuentro Nacional Punk Hardcore, 

organizado en la ciudad de México en 1995. Otros dos encuentros tuvieron lugar 

en la Ciudad de Guadalajara, en 1996 y 1997, en los cuales el tema central es el 

levantamiento zapatista en el sureste de México y la participación de los punk en 

apoyo a las luchas de otras organizaciones sociales.  

Surgimiento del EZLN en Chiapas en 1994. JAR y La Furia de las calles deciden 

por consenso general adherirse como simpatizantes zapatistas en la Convención 

Nacional Democrática a la cual asisten en agosto de 1994. Más adelante 

participan en la “Caravana por el color de la tierra”, en 2001 y en 2006, en “La Otra 

Campaña”. Pese a la aparente incongruencia con el anarquismo de adherirse y/o 

simpatizar con una organización como el EZLN, retoman para sí el principio de 

mandar obedeciendo, de construir desde abajo y hacia la izquierda, pero rechazan 

la vía armada por insuficiente para lograr la transformación profunda y radical de la 

sociedad. No buscan el poder, pero si pretenden replantear las relaciones de 

poder sobre las que se sustenta lo cotidiano, pretendiendo revertir su lógica de 

dominio para construir una nueva sociedad civil. A este proceso JRA y Arjé se 

incorporaron posteriormente en 1997 y 2002.  



 

140 
 

El 8 de noviembre de 1994, JAR convoca a un acto para protestar contra la Ley 

Simpson-Rodino (ley que restringía los derechos y la seguridad social a los 

inmigrantes ilegales en EU). Este acto se realiza frente a un local de la empresa 

McDonalds de la Zona Rosa de la Ciudad de México cerca de la embajada 

estadounidense, ubicada sobre Avenida Reforma. En el trayecto de la marcha, a 

decir de la JAR, es infiltrada por provocadores que rompen cristales del negocio y 

causan destrozos en el local. Al día siguiente la prensa nacional señala a los punk 

como responsables del ataque a las instalaciones de dicho negocio, de los cuales 

se deslindan. Durante este periodo se recrudece la persecución y lo identifican 

como el más represivo contra los punks, sobre todo en el Tianguis del Chopo y 

sus alrededores que es el lugar más concurrido por los punks, pues detienen a 

varios miembros sin siquiera haber tomado parte en el acto, sino sólo por su 

apariencia punk. Toman la decisión de reagruparse y vincularse con otros grupos 

sociales para realizar movilizaciones y frenar la represión. Reúnen recursos en 

“boteo” (colectas) para pagar abogados para la defensa de los detenidos.  

 

En 1997, 2002 y 2007, organizaron actividades culturales para festejar los 20, 25 y 

30 años del punk en México junto con otros colectivos de la ciudad de México, en 

el Tianguis de El Chopo y que son actividades de conmemoración coordinadas 

con países como Perú y Argentina. Estas actividades se han caracterizado por la 

presentación de video-documentales, charlas, tocadas, lectura de textos literarios, 

transmisión por radios piratas o comunitarias de las actividades, entre las que 

destacan la reivindicación de la historia del punk como cultura, movimiento y 

tradición. 

Parte del trabajo de intercambio de estos colectivos punk fuera de México se ve 

reflejado en la creación una red mundial de comunicación permanente, lo que les 
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ha permitido la creación de la Internacional Anarco Punk (IAP) y la realización 

cada dos años de cinco Encuentros Internacionales Anarco Punk: en Punta 

Espinillo, Uruguay (1998); Toluca, Estado de México (enero de 2000); Salvador de 

Bahía, Brasil (julio de 2002); Mar de Plata, Argentina (agosto de 2004) y 

Cajamarca, Perú (julio de 2006). A esta IAP se encuentran adhesionados de 

manera voluntaria colectivos e individuos activistas de Uruguay, México, Brasil, 

Chile, Colombia, España, Perú, E.U., Argentina, Alemania, Bélgica, Suiza, Polonia 

e Italia.  

Su presencia fue notoria al brindar apoyo al Consejo General de Huelga en la 

movilización estudiantil que mantuvo paralizada a la UNAM en 1999 hasta mayo 

de 2000 que ingresó la Policía Federal Preventiva a recuperar las instalaciones 

universitarias.  

Más adelante, los punks se hicieron presentes mostrando su apoyo solidario con 

el Frente de Pueblos en Defensa por la Tierra, creado en 2001 por los habitantes 

de San Salvador Atenco, en el Edo. de México, para hacer frente a la tentativa del 

gobierno federal de expropiación de tierras ejidales para la construcción del 

aeropuerto alternativo para la Cd. De México; conflicto que derivó en 2006 en uno 

de los pasajes de mayor demostración de uso de la fuerza policial contra las 

movilizaciones sociales.  

Para 2002, y debido a las dificultades de la distancia entre los diversos colectivos 

que conformaba RIVAL a nivel nacional, se decide organizar en el mes de marzo 

el Encuentro Nacional de Cultura Punk dividido en dos zonas. La zona sur, con 

sede en la ciudad de Oaxaca y la zona norte con sede en Guadalajara. Los temas 

discutidos en estos encuentros se centraron en la participación de los colectivos 

mexicanos en el III Encuentro Internacional Anarco Punk a realizarse en Brasil en 

ese año y sobre organización, coordinación y difusión de los festejos de los 25 

años del punk en México.  

Han participado en la resistencia sostenida por la Asamblea Popular de los 

Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, que inició como un conflicto magisterial de 
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la sección 22 del SNTE, pero terminó convirtiéndose en una movilización general 

de 365 organizaciones sociales, ayuntamientos populares y sindicatos 

independientes que demandaba la salida del entonces gobernador de Oaxaca, 

Ulises Ruiz, al que acusan de la malversación de fondos estatales destinándolos a 

la campaña del candidato presidencial de ese año y la represión con la que 

respondió a la movilización.  

Algunos de sus miembros han participado por cuenta propia en las marchas y 

manifestaciones para protestar contra la 5ª Cumbre de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), realizada en Cancún, Quintana Roo, del 10 al 14 de septiembre 

de 2003 y la III Cumbre América Latina y el Caribe – Unión Europea celebrada en 

la ciudad de el 27 y 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, Jal.. También 

participaron apoyando. 

Más allá hacer evidente su participación pública en eventos o actos en los que 

confluyen diversos movimientos sociales, es necesario mostrar qué tipo de las 

causas apoyan o que acciones colectivas que desarrollan. Anticipando que su 

participación forma parte de un repertorio de acciones colectivas que definen una 

agenda itinerante de la resistencia, la cual serán motivo de análisis en el capítulo 6 

de esta tesis, puesto que son acciones a partir de las cuales les permite crear un 

campo simbólico de conflicto por ser causas que, desde su perspectiva, plantean 

un cuestionamiento ético al sistema  capitalista. En términos globales, las causas 

que defienden y el tipo de acciones colectivas que emprenden nos hablan, en 

esencia, de los principios éticos y morales que retoman del anarquismo: la crítica y 

oposición a cualquier forma de dominación, sea del tipo que sea, la defensa de la 

libertad y del derecho de cualquier ser vivo de ser libre, de cualquier manera, sea 

para defender su propio cuerpo, su propia cultura o su propia vida. Así, la defensa 

de los derechos de la mujer, de la diversidad sexual, de los grupos indígenas de 

nuestro país, por la liberación animal, la libertad de los presos políticos, serán 

algunas de las trincheras desde donde se define su postura como actor social.  

Una de las características de las causas a las que se suman o que enarbolan 

tienen como común denominador que son luchas que han surgido como 



 

143 
 

movimientos de base de los pueblos y en los que no participan los partidos 

políticos o formas institucionales de la izquierda (ni se busca su participación, sino 

todo lo contrario) ni de instituciones gubernamentales, debido a que en la 

experiencia de los últimos años, los movimientos sociales que han sido cooptados 

o infiltrados por los partidos políticos terminan siendo controlados y sirven como 

capital político de los propios partidos o las instituciones gubernamentales, sea 

para negociar posiciones políticas o sea para obligar al apoyo electoral en 

campañas y votaciones. Como ha sido el caso de organizaciones como Antorcha 

Campesina, que ha servido de grupo de choque del PRI en varios estados del 

centro y sur del país o el movimiento urbano-popular en la Cd. de México surgido 

después del terremoto de 1985, que fue cooptado por el PRD y ha servido de base 

social para las diversas corrientes políticas en su interior.  

Otra característica fundamental de las causas a las cuales se adhieren estos 

colectivos punk, y creo que es una de las fundamentales, es que son movimientos 

que no tienen formas jerarquizadas de organización y delegación de 

representatividad en líderes o dirigentes que concentran la toma de decisiones. La 

participación y la toma de decisiones es directa, en la que intervienen mujeres, 

ancianos, jóvenes y adultos. No buscan negociar para ocupar espacios políticos o 

de poder en las instituciones vigentes. Esta característica está muy enlazada con 

las formas de organización de las colectividades que propone el punk, retomado 

del principio anarquista de autogobierno.  

Un tercer rasgo común de sus adhesiones y filias se puede ubicar en la definición 

del adversario común: el estado mexicano en su versión neoliberal de sus 

instituciones y mecanismos, comprometido con el modelo capitalista global que ha 

traído como consecuencia mayores niveles de explotación y el empobrecimiento 

de la población.  

De esta descripción fenomenológica de los colectivos que tomé como referencia 

inicial para caracterizar la escena punk y sus colectivos, se hace necesario 

introducir el marco teórico desde el cual se hace la discusión conceptual y 

metodológica, como se verá en los siguientes capítulos. 
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4 LAS PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
ACCIÓN COLECTIVA Y LA AFECTIVIDAD COLECTIVA EN LA 
SOCIOLOGÍA Y LA PSICOLOGÍA 

 
A finales de la década de los años sesenta del siglo anterior emergen fenómenos 

de movilización en Europa, Estados Unidos y México que no tienen similitud a las 

grandes movilizaciones revolucionarias que se habían producido a inicios del siglo 

XX, cuya característica principal fue la tendencia a cambios completamente 

radicales de las estructuras política y económica de países o regiones enteras.  

El largo periodo de “paz social” que se vivió después de la segunda guerra 

mundial fue interrumpido por las convulsiones provocadas por las demandas que 

planteaban estos movimientos. El año de 1968 marca un cisma en el proceso que 

se gestará a lo largo de las décadas de los setenta y los ochenta con la 

efervescencia de movilizaciones que fueron particularmente significativas en el 

mundo político y cultural.  El “fin de la historia”29 y la “muerte de las ideologías”30 

parecen ser la derivación del proceso de transformación abierto por estos 

movimientos, pues sus demandas no estaban encaminadas al mejoramiento de 

las condiciones del Estado de Bienestar Social, ni se basaban en las 

reivindicaciones de la lucha de clases. La definición ontológica y teleológica del 

sentido de la acción social y del tiempo es sustituida por una autoconcepción del 

sujeto producida por los propios actores que se definen para sí en función de la 

resolución del futuro ligado a un presente y a un pasado sin predeterminismos 

(Melucci, 2001: 164).  

                                            
29 En este sentido, según Melucci (2001) como se puede ser entendido la premisa del “fin de la 
historia” implica que no se puede hablar de que se haya concluido la “continuidad y sucesión del 
tiempo, pero sí de que hay un fin de la historia en el sentido de que ya no creemos de que la 
historia (y por tanto, la humanidad) se dirija hacia algún lugar en particular. No hay destino final 
de la historia.”  
30 Al anunciar “la muerte de las ideologías”, se pretendió que la posibilidad de transformar el 
sistema vía la lucha armada o revolucionaria había sido superado. La derrota del socialismo así lo 
anunciaba: era la muerte de las utopías. Parecía que la disputa entre los dos bloques por el 
dominio hegemónico y el control de la política de los estados-nación, había desaparecido.  
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La protesta cuestionaba el autoritarismo con que se estaban organizando los 

sistemas sociales desarrollados bajo el báculo de la modernidad, tanto en el 

capitalismo como en el socialismo, y exigían la ampliación de los espacios de 

participación, de las libertades individuales y la democratización de ámbitos de la 

vida privada. Esto implicó la asunción de las demandas postmaterialistas que 

repercutirán hacia los movimientos de los ochenta en el bloque socialista del Este 

y la subsiguiente caída de los regímenes socialistas de Europa Occidental.  

A la caída del bloque socialista, el capitalismo se generalizó como modelo de 

desarrollo para entrar en una fase global de expansión del mercado que se 

sustenta en un discurso neoliberal. Lo que significó, por la parte económica, la 

liquidación del Estado de Bienestar Social (menor gasto social y atención a 

sectores en desventaja), y su relevo por un capital privado con mayor injerencia 

como satisfactor de las demandas sociales. Por la parte del desarrollo político, la 

democracia liberal se impone como modelo a seguir, sustentada en un sistema 

electoral y de partidos políticos con un esquema de representación limitada por 

instituciones (y no por medio de las organizaciones sociales y/o colectivas), que 

acotan la participación y favorecen la atomización de la representatividad. En lo 

cultural, la homogeneización se hace patente en la hibridación de patrones 

culturales moldeados por los medios de comunicación y el mercado, con la 

subsecuente pérdida o desvanecimiento de identidades locales y/o regionales.  

En este contexto, las nuevas condiciones sociales, políticas y económicas dan 

pauta para la emergencia de formas inéditas de movilización y de cierto tipo de 

movimientos sociales, situación que inserta a éstos como actores sociales y 

políticos, tanto por los temas que logran imponer en la agenda pública a discusión, 

(los cuales rebasan el ámbito de lo material e introducen cuestiones del orden de 

la vida privada), como en las formas de organización social y política, que ya no es 

sobre la base de una estructura jerárquica vertical, sino horizontal y nodal.  

Las transformaciones sociales de las últimas décadas así como la aparición de 

innovaciones tecnológicas son elementos que han incidido fuertemente en la 

configuración de lo que Tarrow (1994) denominará nuevos repertorios de 



 

147 
 

protesta31. Los nuevos movimientos sociales emergen ante las nuevas 

condiciones sociales y las nuevas formas de organización de la sociedad que, a 

pesar de proclamar una aparente mayor igualdad y democratización, en la práctica 

han agudizado la desigualdad y acentuado la polarización social, económica, 

cultural y política.  

El desarrollo teórico que da cuenta de este fenómeno también ha variado 

consistentemente a partir de los años sesenta hasta nuestros días. La producción 

teórica y el estudio empírico sobre los movimientos sociales y la acción colectiva 

se constituyeron en un campo en el que han prevalecido las propuestas de 

análisis hechas por la sociología y la ciencia política. Su concentración en estas 

disciplinas se explica sobre todo en los atributos observados que se destacan en 

el análisis del fenómeno y que varían de una teoría a otra. El énfasis puesto por 

algunos autores sobre determinados atributos es lo que ha definido la pertenencia 

a las que se han constituido como las dos grandes tendencias teóricas sobre la 

acción colectiva y los movimientos sociales.  

Es importante no perder de vista que este trabajo se adentrará en la discusión de 

las teorías y sus corpus explicativos que se proponen comprender los fenómenos 

de movilización social contemporáneos entre los que se destaca la posición 

cognitivo-afectiva o constructivista sobre el origen de la acción colectiva. Existe 

una gran diversidad de autores y perspectivas teóricas que han enfatizado 

diferentes rasgos del fenómeno. Aunque en un inicio parecían autoexcluirse o 

contraponerse entre sí, sus aportaciones y avances ofrecen en conjunto una 

panorámica bastante amplia y completa de lo que es un movimiento social.  

                                            
31 El repertorio de protesta definido por Tarrow es entendido como los recursos o las formas 
(tanto estructurales como culturales) conocidas a las que la gente recurre para actuar, que son 
reconocidas por su eficacia para confrontar al poder y que están presentes en la interacción 
cotidiana. La acción colectiva se vuelve contenciosa en la medida en que la gente común carece de 
acceso regular a las instituciones, por lo que su actuar contencioso es en nombre de 
reivindicaciones nuevas o no aceptadas y la expresión de tales reivindicaciones constituye una 
amenaza para otros. Así, el repertorio es la expresión creativa del descontento dentro de marcos 
cognitivos y simbólicos que adquieren su propia lógica de sentido dentro del contexto cultural, 
social y estructural en el que se producen y al que confrontan (Véase Tarrow, 1994; Caps. 1 y 2).  
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Considerando lo anterior, en la primera parte se hará una caracterización de cada 

enfoque teórico y sus autores más reconocidos. Partiremos de los referentes 

teóricos que predominaban sobre el Comportamiento Colectivo desde finales del 

siglo XIX hasta mediados del XX, en particular sobre los estudios de la psicología 

de las multitudes, la Escuela de Chicago y el Interaccionismo simbólico y la 

propuesta estructural-funcionalista de Smelser. En seguida, el recorrido dará 

cuenta de las dos tendencias principales que se desplegaron a partir de los años 

sesenta: la “Teoría de la Movilización de Recursos” -desarrollada esencialmente 

en EU-, y el enfoque de los “Nuevos Movimientos Sociales” -construido en Europa, 

principalmente en Francia e Italia-, con sus respectivas variantes.  

La aportación principal de este trabajo se encuentra en la segunda parte, en la que 

me propongo participar en la discusión dentro de una tercera postura, llamémosla 

de conciliación entre las dos visiones previas, que aparece en los años ochenta. 

Esta postura parte de la reflexión sobre las limitaciones de las categorías y 

conceptos de las dos perspectivas precedentes, para (re)insertar categorías y 

argumentos provenientes de otros campos disciplinarios como lo es la psicología 

social.  

En términos generales, estas nuevas propuestas están centrando su atención en 

cuestiones como la producción simbólica del significado, los procesos cognitivo-

afectivos de la acción colectiva o la construcción de identidades colectivas en la 

acción colectiva y la movilización. Fenómenos que en sí son de un interés genuino 

para la psicología social.  

Por mucho tiempo, los científicos sociales han descalificado los procesos afectivos 

como un factor configurativo de la acción colectiva, particularmente en el estudio 

de la acción política y en las teorizaciones que ayuden a comprender las 

transformaciones en sus niveles macro y los fenómenos tales como los 

movimientos sociales.  Y esto ha sucedido porque tendencialmente se ha alegado 

el carácter individual de estos procesos que, como tales, se han caracterizado 

como de naturaleza irrefrenable, espontánea y con un potencial destructivo.  
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Así, mi apuesta está en mostrar cómo los procesos afectivos constituyen 

fenómenos colectivos que movilizan a los grupos para actuar a partir de 

valoraciones sobre un ámbito social determinado. Es decir, los afectos están 

presentes en el comportamiento colectivo y dan sentido a las acciones 

intencionadas, todo ello derivado de procesos evaluativos acerca tanto de los 

objetos como de las circunstancias y del contexto de los hechos que los individuos 

en conjunto pueden calificar como agraviantes, injustos o excluyentes.  

Los procesos afectivos sirven para construir y guiar el sistema de creencias, para 

organizar la percepción y la interpretación de la realidad y para dirigir la 

intencionalidad de los actos (como propósitos de acción). Por lo que la valoración 

afectivo-cognitiva sobre situaciones de riesgo, desventaja o de injusticia genera 

deseos de actuar, imprime intencionalidad y sentido a la consecución de un 

propósito, ya sea para mantener condiciones o para modificarlas a fin de 

restablecer una homeostasis social.  

Como lo señala Jasper (1965), las emociones están presentes en la formación de 

las creencias, las ideologías, las identidades e inclusive aportan la fuerza motora 

para actuar. Son el “pegamento de la solidaridad” que moviliza el conflicto, en 

palabras de Olson (1965). Un aspecto relevante es el hecho de que las emociones 

se construyen culturalmente, por lo que, van ligadas a valoraciones cognitivas y 

morales y no son una conducta de respuesta somática a situaciones incontrolables 

o irracionales.  

La discusión propuesta en este trabajo, reitero, se centrará en torno al 

reconocimiento de la configuración de procesos afectivos colectivos en la 

formación de la acción colectiva (AC) y de los movimientos sociales (MS), puesto 

que tal configuración afectiva incide en la definición de la orientación de sentido de 

los repertorios de protesta. El reconocimiento de este proceso se torna relevante 

considerando que una buena parte de los desarrollos teóricos han enfocado su 

atención sobre la racionalidad de la acción colectiva valorada como la orientación 

instrumental que se conjunta en actos individuales y/o grupales para la obtención 
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de metas y fines específicos, omitiendo, como señala Ibáñez (2001), la 

importancia de analizar el significado subjetivo de la “intencionalidad” que conlleva 

la acción colectiva y olvidando que esta “acción no puede realizarse fuera de un 

tejido de significados socialmente construidos” (Ibáñez, 2001: 198), así, todas las 

acciones desde las más privadas hasta las más colectivas y multitudinarias, se 

producen en un entramado de significaciones socioculturales, que se sostienen en 

la interacción el otro. 

4.1 Psicología de las masas y las Teorías del Comportamiento 
Colectivo: de Gustave Le Bon a Neil Smelser 

 

Para hacer un breve recorrido por las diferentes teorías sobre el campo de estudio 

de la acción colectiva, las diversas perspectivas desarrolladas y sus aportaciones 

que ayuden a comprender cómo se forma y cómo se desarrolla dicha acción 

colectiva, se vuelve necesario hacer un repaso de los primeros estudios sobre la 

psicología de las masas de finales del siglo XIX y principios del XX, pasar por los 

estudios sobre el comportamiento colectivo de la Escuela de Chicago y el 

Interaccionismo Simbólico. Son especialmente relevantes los trabajos 

desarrollados por George H. Mead (1934), Herbert Blumer (1939) y Turner y Killian 

(1957) así como la propuesta estructural-funcionalista de Neil J. Smelser acerca 

de su Teoría del Comportamiento Colectivo (1963). Estos trabajos resultan de 

relevancia para observar cómo se ha construido un andamiaje conceptual que lo 

legitima como un campo de estudio. 

A finales del siglo XIX el desarrollo de las ciencias sociales planteó la tarea de 

formalizar científicamente las respuestas y las explicaciones sobre el fenómeno de 

las masas. Wilhelm Wundt (1879), Gustave Le Bon (1895), Gabriel Tarde (1890) y 

más tarde Sigmund Freud (1921,) serán algunos de los autores que harán énfasis 

sobre los rasgos psicológicos y el carácter inestable de la conducta de los 

individuos inmersos en grandes concentraciones humanas: la sugestión, la 

imitación, el contagio y el enamoramiento serán las emociones que, desde su 

parecer, dominan a los individuos cuando se funden en grandes multitudes. El 
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individuo aislado en su cotidianeidad se comporta de forma racional y organizada, 

pero cuando se mezcla entre la muchedumbre su racionalidad desaparece: se ve 

contagiado por la efervescencia emotiva, tiende a imitar el comportamiento de la 

masa y se deja llevar por la influencia y la sugestión de las ideas, el discurso y el 

carisma del líder.  

La visión predominante en estos autores tiende a darle un sesgo despectivo al 

comportamiento guiado por las emociones, considerando que el raciocinio, la 

capacidad volitiva y de libre albedrío son rasgos valorados positivamente como 

atributos que exaltan el autocontrol de los individuos contra lo irrefrenable del 

comportamiento masivo.  

Más adelante, a principios del siglo XX en EU, los enfoques de la Escuela de 

Chicago, el Interaccionismo Simbólico y el Funcionalismo recuperan algunas 

concepciones centrales del planteamiento de la psicología de las masas, 

principalmente el concepto de Comportamiento Colectivo, cada uno con sus 

matices, pero adjudicándole ahora un carácter positivo vinculado a la acción 

colectiva, los movimientos sociales y al cambio social.  

Durante los años veinte y treinta del siglo pasado, los planteamientos de la 

Escuela de Chicago y el Interaccionismo Simbólico conservan algunos postulados 

teoréticos y conceptos desarrollados por la psicología de las masas que siguieron 

vigentes durante la primera mitad del siglo XX, pero imprimiéndole nuevos ejes 

argumentales.  

Los planteamientos que permanecen de la psicología de las masas son: que la 

movilización se produce por un impulso colectivo y espontáneo; que es resultado 

de la interacción social y, además se sigue considerando a los movimientos 

sociales como una forma más del comportamiento colectivo de la misma 

naturaleza espontánea que los disturbios, la moda o la opinión pública.  

Por otro lado, una de las aportaciones importantes que se introducen y que hay 

que señalar es la que establece una relación estrecha entre el comportamiento 
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colectivo y el cambio social. Los amplios procesos de transformación de la 

sociedad ofrecen condiciones emergentes que favorecen la modificación de los 

modelos de organización social. Fenómenos como la industrialización y la 

urbanización, así como la densificación demográfica, la migración y la pérdida de 

referentes culturales tradicionales, serán a la vez el móvil y la intención para 

propiciar los cambios en la estructura social y la aparición de intentos no 

formalizados para reconstruir o sostener la propia estructura social junto con la 

diversidad de sistemas de creencias compartidas que coexisten en una misma 

sociedad.  

Sin embargo, estos intentos por reconstruir la forma de organización social no 

tienen como finalidad el restablecimiento de un orden social y de los equilibrios 

formales o institucionales alterados en el sistema, sino que forman parte de los 

esfuerzos compartidos para desarrollar nuevos sistemas de significados y nuevas 

formas de relación social. Los individuos deciden actuar para cambiar las 

condiciones sociales y generar otro tipo de relaciones sociales (Blumer, 1939).  

Así, estas nuevas formas de significación y de interacción no son caprichosas ni 

arbitrarias. Tienen un carácter positivo en cuanto que proporcionan explicaciones 

sobre las nuevas normas que regulan el comportamiento colectivo, cómo se 

reforma el orden social existente y cómo se establecen conexiones entre el 

comportamiento convencional y el colectivo informal. Asimismo, ayudan a 

comprender cómo se originan la solidaridad, la identidad colectiva y los efectos 

que tiene la movilización sobre los individuos.  

Por su parte, Neil J. Smelser en su obra Teoría del Comportamiento Colectivo 

(1963) desarrolla un modelo lógico explicativo sobre la base del marco conceptual 

del funcionalismo y su  teoría social en el que se propone ordenar las causas y 

derivaciones de la AC en el funcionamiento del sistema.  

Si cada sistema social está compuesto por subsistemas en equilibrio, la aparición 

de un comportamiento colectivo de movilización rebelaría la existencia de 

tensiones en la estructura social, reflejando, por un lado, la incapacidad de las 
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instituciones y de los mecanismos de control social para reproducir o establecer la 

cohesión social y, por el otro lado, los intentos de la sociedad por reaccionar ante 

situaciones de crisis a través del cambio en el sistema de creencias compartidas.  

Una aportación relevante es la importancia que poseen en su esquema explicativo 

las creencias colectivas para el mantenimiento o la transformación del sistema. En 

realidad, “el comportamiento colectivo es una movilización basada en una creencia 

que redefine la acción social” (p. 20) y estas creencias que redefinen la acción 

social, implican también una “evaluación de las consecuencias extraordinarias que 

acarrearía el triunfo del esfuerzo colectivo de reconstrucción de la acción social. 

(…) las creencias que sirven de base al comportamiento colectivo (creencias 

generalizadas) se asemejan a las creencias mágicas” (pp. 20-21). Así pues, 

Smelser considera al comportamiento colectivo como un comportamiento no 

institucionalizado y en el grado en que se institucionalice, pierde su rasgo 

distintivo, lo que le permitiría afrontar las situaciones indefinidas o no 

estructuradas por las cuales aparece.  

De la misma manera que los interaccionistas, este autor coloca en el mismo nivel 

analítico el comportamiento colectivo de un movimiento social que el de la moda o 

el del pánico, sin considerar diferencias de rasgos, elementos o circunstancias que 

distingan la disparidad existente en la naturaleza de estos fenómenos.  

Estas teorías que predominaban en el campo de estudio de la acción colectiva y 

los movimientos sociales hasta inicios de los años sesenta, serán el escenario en 

el cual se producirá una enorme discusión sobre el terreno de la investigación 

empírica, merced a las movilizaciones que tienen lugar a finales de la misma 

década. La experiencia adquirida sobre los casos empíricos estudiados obligó a la 

autorreflexión y a la crítica para señalar la incompatibilidad existente entre la 

realidad y la teoría disponible, así como la nueva dirección que debieran tomar los 

nuevos supuestos conceptuales para el análisis.  

Producto de este ejercicio de reflexión crítica, aparecerán innovaciones teóricas 

que, grosso modo, pueden calificarse como las dos tendencias predominantes. 
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Cada una de ellas ha destacado determinados ciertos aspectos o características 

que, más que refutar a la otra tendencia, han logrado complementar una visión 

amplia de las diversas posibilidades de estudio sobre un fenómeno que ha 

desarrollado una heterogeneidad de formas que no pueden ser comprendidas bajo 

los conceptos de una misma teoría, como se verá a continuación. 

4.2 La Teoría de Movilización de Recursos y la Estructura de 
Oportunidades: la acción colectiva desde la racionalidad y su 
estructura 

 

La Teoría de Movilización de Recursos es en realidad un conjunto de teorías que 

se reconocen como Teorías de la Elección Racional o RationalChoice y surgen 

como una respuesta crítica a los enfoques anteriores. MancurOlson será uno de 

los precursores de esta postura a partir de la publicación de su obra seminal 

TheLogic of CollectiveAction (1965) en la que propone una original y muy 

sugerente teoría acerca de la orientación de la acción colectiva y los grupos. Esta 

perspectiva centra su atención sobre el proceso de formación y desarrollo de la 

acción, rescata la dimensión racional y sus variables objetivas, así como los 

intereses y recursos estratégicos utilizados por los actores en la acción colectiva. 

Posteriormente derivará en el análisis de las formas de organización de los 

movimientos sociales.  

Olson clasifica y establece categorías de los grupos, de acuerdo con su 

efectividad, tamaño o intereses, pero en cualquier caso, establece que un grupo u 

organización está compuesto por gente que comparte un interés u objetivos 

comunes y por lo tanto la función primaria de ese grupo es alcanzar ese objetivo 

de sus miembros. La mayoría de las acciones que realizan los grupos, lo hacen a 

través de organizaciones ya que sería más difícil que lograran alcanzar sus 

objetivos por separado. Eso no niega que las personas tengan intereses 

particulares que puedan discrepar de los intereses del resto de miembros del 

mismo grupo, pero en su calidad de integrantes de esa organización, comparten el 

interés que les es común.  
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Uno de los argumentos centrales de este enfoque parte del supuesto de que las 

quejas, las injusticias y sus demandas son elementos que integran la vida social; 

reconoce el conflicto como un atributo de la dinámica cotidiana que moviliza la 

vida social y plantea que la acción colectiva está inmersa en el entramado de 

relaciones de poder. Desde este contexto, los movimientos sociales son 

concebidos como un conjunto de acciones estratégicas encaminadas a presionar 

o a integrarse al sistema político, delimitando así a la acción como un recurso de 

presión dentro del ámbito de lo político, por lo que la acción colectiva de los 

movimientos sociales queda reducida a su orientación político institucional (Tilly, 

1978). 

El “Actor Racional”, sea el individuo o el grupo, remplaza a la muchedumbre como 

sujeto de análisis de la acción colectiva, que actúa utilizando un razonamiento 

estratégico instrumental a fin de definir el curso de la acción para la obtención y 

control de los recursos disponibles en el sistema.  

Para la teoría de la acción racional, y desde la concepción de Olson, la 

movilización es una respuesta calculada de los participantes sobre costos-

beneficios, para estar de acuerdo o en desacuerdo con el status quo. Los 

movimientos dependen de su capacidad de organización y de 

obtención/concentración/distribución de recursos, así como de las oportunidades 

para actuar. La movilización de recursos reconoce el conflicto como el espacio 

donde se define la distribución y control de los recursos disponibles en una 

sociedad, como la lucha que se da por transferirlos de un grupo a otro, de un 

campo de acción a otro.  

Según Olson, si los miembros de un grupo grande maximizan racionalmente su 

bienestar individual, no actuarán por alcanzar su objetivo a menos que haya algún 

mecanismo de coerción que los fuerce a hacerlo, o que exista un incentivo 

particular, distinto al del grupo entero. En su teoría afirma que cualquier grupo con 

un objetivo económico, sean pequeñas o grandes organizaciones, trabaja por un 

beneficio colectivo que beneficie al resto de los miembros del grupo.  
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Un “beneficio” o “bien común” es definido como un bien cualquiera tal que, si una 

persona, que formaba parte de un grupo x, tiene derecho a tener acceso a dicho 

beneficio y no puede serle negado a los otros miembros de ese grupo” (p. 24) y el 

logro de cualquier meta común o la satisfacción de cualquier interés común 

significa que se ha proporcionado un bien público o colectivo a ese grupo (p. 25). 

A diferencia de las teorías estructuralistas que asumen que los individuos se 

asocian y organizan por naturaleza, el planteamiento de Olson no lo considera así, 

ya que para él lo que reúne a los individuos son los intereses que comparten, así, 

una organización proporciona un beneficio inseparable y generalizado, de tal 

forma que el objetivo de toda organización es la provisión de bienes públicos y 

colectivos.  

El autor vincula el tamaño de un grupo con la función que desempeña debido a 

que, según él, cada individuo puede asignarle un valor diferente al bien colectivo 

que el grupo desea porque a veces es necesario establecer un grupo u 

organización para alcanzar un bien colectivo, mientras que otras veces no es 

necesario. En resumen, afirma que los grupos con gran número de miembros 

actuarán, por lo general con menos eficiencia que menos numerosos, a este 

fenómeno le llama “suboptimalidad”. Esto se combina con el hecho de que en los 

grupos pequeños, con intereses comunes, exista una tendencia a la explotación 

de los grandes por los pequeños, “mientras más grande sea el grupo, más lejos 

estará de proporcionar una cantidad óptima de un bien colectivo” (1965: 25).  

Si bien la propuesta de Olson sentó las bases para el estudio sistemático de la 

acción colectiva desde la perspectiva teórica de la movilización de recursos, con 

indicadores específicos, dentro de esta teoría existe poca consistencia sobre por 

qué participan los individuos en una organización, cuya lógica no puede solamente 

reducirse al cálculo racional de costo-beneficio. Este mecanismo puede ser 

aplicable en el caso de las organizaciones pequeñas, pero no resulta 

suficientemente claro para el caso de los movimientos sociales que implican una 

organización y una movilización mayores. Desde la lógica de este modelo, lo 

común sería que el individuo no participara de la acción ya que el coste es 
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superior al beneficio y, sobre todo, si su no-participación resulta indiferente en el 

logro de los objetivos de la organización y en la obtención de los beneficios, 

puesto que de cualquier manera el beneficio será recibido sin necesidad de 

participar.  

El problema del “free-rider” o polizón se deriva del supuesto de que un colectivo 

comparte intereses pero entre sus miembros hay una tendencia a comportarse 

como free-rider y esperar que sean los otros quienes hagan el mayor esfuerzo y 

que los resultados y beneficios se repartan por igual. Sin embargo, existen 

incentivos selectivos que permiten equilibrar la participación de los miembros del 

colectivo y, propiciar, la acción colectiva. Este es el caso del “free-rider” o “gorrón”, 

que constituye un problema para explicar cómo son incitados los individuos a la 

participación, pues sólo aceptarán participar a partir de la entrega selectiva de 

beneficios individuales. Tanto para los investigadores como para las instituciones, 

era necesario que se distinguieran cuáles eran los “incentivos selectivos” por los 

que los actores se movilizaban. Lo que implicó que en ausencia de tales 

incentivos, la acción colectiva fuera concebida como imposible e irracional o al 

menos no-racional. Algunos de los teóricos de este enfoque han propuesto ciertos 

acercamientos interesantes para responder a tal cuestionamiento. Si bien su 

análisis admite el énfasis sobre el cálculo individualista, no deja de reconocer la 

importancia del papel del grupo y de las solidaridades que sostienen la capacidad 

de acción de los movimientos sociales. Esto último es la dimensión no racional 

reconocida desde esta teoría. 

La clasificación que hace Olson entre grupos exclusivos e inclusivos, que supone 

la existencia de grupos organizados en una situación ajena al mercado, afirma que 

el fenómeno es inverso ya que mientras mayor sea el número de participantes 

disponibles para compartir los beneficios y los costos, mejor será la incentivación. 

En esta situación ajena al mercado, el grupo grande es “latente” porque si un 

miembro no ayuda a obtener el bien colectivo, ningún otro miembro se verá 

afectado y no habrá reacción alguna al interior del grupo. Cuando un grupo latente 

ejecuta una acción, ésta es el resultado de la coerción o de un incentivo selectivo 
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ofrecido a sus miembros, lo cual lo convierte en un grupo latente movilizado, que 

probablemente se dividirá en pequeños grupos o comités en donde la participación 

individual sea más relevante. Olson aplica su formulación teórica al caso de los 

sindicatos, los cuales ejemplifican y sostienen los argumentos centrales de su 

teoría, principalmente los que se refieren a la habilidad para organizar 

mecanismos de presión como huelgas o generar apoyo político.  

Las críticas planteadas al enfoque de Olson pueden sintetizarse en lo siguiente 

(Tarrés, 1991):  

1. Desde esta dimensión la acción colectiva se concibe exclusivamente como 

un recurso para incrementar u obtener poder, para participar del ámbito de 

toma de decisiones a fin de beneficiarse individualmente o para promover 

intereses individuales.  

2. No responde al cuestionamiento sobre el origen de la acción colectiva ni 

cuál es la lógica que motiva la solidaridad grupal.  

3. En términos globales, se puede observar, en el balance costo-beneficio, 

que la participación puede acarrear mayores costos y riesgos con pocos 

beneficios para quienes integran los movimientos sociales, cuestión 

insuficiente o irracional para explicar por qué la gente participa o se 

compromete desde la óptica institucional o formal.  

4. La misma acción racional es una camisa de fuerza para esta teoría, puesto 

que tiende a observar toda acción como instrumental e incentivada por la 

obtención de un objetivo, un interés o un fin. 

Oberschall, Tilly, McCarthy, y Mayer se proponen mejorar o resarcir las 

inconsistencias de la teoría iniciada por Olson y reconocen la existencia previa a la 

acción de redes de solidaridad –netness- (Tilly, 1978) y la formación de conciencia 

que designa el sentido de identidad que da poseer o no un recurso (McCarthy y 

Mayer, 1977). 
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Uno de los primeros autores que planteó la movilización como un problema de 

“gestión de recursos” fue Anthony Oberschall (1973). Al señalar la importancia de 

la distribución de los recursos en el desarrollo de los conflictos sociales, 

Oberschall realiza una adaptación del modelo económico olsoniano en el que 

señala cómo dentro del contexto social ordinario, en su vida diaria las personas se 

encuentran incorporados en comunidades y/o asociaciones. Así, la integración de 

individuos a un movimiento se debe a que también participan en su vida 

comunitaria y asociativa cotidiana; tienen detrás de sí un conjunto de solidaridades 

que están presentes en el momento en que toman sus decisiones, de las cuales 

son dependientes, tanto para las recompensas y como para las sanciones 

comunitarias. Estas redes de grupos de apoyo muto son las que nutren de 

miembros a los grupos de protesta y no los individuos “socialmente aislados, 

atomizados y desarraigados” que sostenían las interpretaciones clásicas.  

Tilly reconstruye grandes procesos históricos de acción colectiva y reconoce en 

ellos la existencia de repertorios culturales de oportunidades a los que acuden los 

actores para expresar la acción defensiva de comunidades tradicionales frente a la 

modernización. 

Las limitaciones de este análisis también se evidencian al momento en que se 

propone este enfoque para el estudio de movimientos sociales en América Latina. 

Como señala Dubet (1989: 536), este esquema racional fue propuesto para el 

análisis de los movimientos sociales surgidos en las sociedades avanzadas, 

donde los valores de la racionalidad de la economía de mercado y la organización 

política democrático-liberal se sostienen en el discurso de la modernidad y se 

enfatiza la individuación como proceso de ciudadanización y fortalecimiento de las 

instituciones. Sin embargo, en las sociedades latinoamericanas, la organización y 

las relaciones sociales están sostenidas sobre esquemas de valores tradicionales. 

Estamos hablando de sociedades con sistemas económicos y políticos 

institucionales relativamente abiertos, con una base societal más tradicional 

(identidades, redes, organización).  Esto hace que el intercambio de recursos esté 

monopolizado o sea muy reducido, lo que obstruye la posibilidad de crear fuertes 
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lazos afectivos de solidaridad. Por otra parte, los distintos sectores no han logrado 

una ciudadanía plena que garantice una participación en el conflicto en igualdad 

de condiciones mediante canales legítimos, aunque estos últimos pueden 

convertirse en un fin racional, es decir, un recurso a conseguir por parte de 

sectores subalternos que buscan la ciudadanía o el reconocimiento como actores 

políticos.  

John D. McCarthy y Mayer N. Zald (1973, 1977 y 1988), en línea con los cambios 

teóricos iniciados por Oberschall, elaboraron lo que puede considerarse como la 

formulación más radical de la teoría de movilización de recursos en cuanto a 

racionalidad instrumental se refiere y donde, por primera vez, se utiliza el término 

resourcemobilizationapproacho enfoque de la movilización de recursos. 

Estos autores parten del rechazo explícito de los presupuestos que hasta 

entonces habían dominado en el campo de estudio de los movimientos sociales, 

para centrarse en los procesos de movilización y en las manifestaciones 

organizativas formales de estos procesos y sobre todo en la importancia otorgada 

al descontento, los agravios o la privación de recursos o privilegios como 

condicionantes que explican el origen de cualquier movimiento social. Para dichos 

autores, la existencia de conflictos y tensiones es algo común a toda sociedad y, 

por tanto, el surgimiento de la acción colectiva no puede ser explicado solamente 

con base en esos elementos, sino que es necesario estudiar las condiciones que 

transforman el descontento en movilización (McCarthy y Zald, 1977: 1214-1215).  

Para explicar la movilización y teniendo en cuenta el problema del free rider 

propuesto por Olson, McCarthy y Zald siguen los planteamientos ya señalados por 

Oberschall para el análisis de los movimientos sociales: prestar especial atención 

a la selección de incentivos, a los mecanismos o estructuras para la reducción de 

costos y a los beneficios que se esperan obtener de la acción colectiva. A partir de 

estas premisas, que enfatizan el carácter racional e instrumental de la 

movilización, los autores concentran su atención en la organización, considerada 

como un elemento central en la actividad de los distintos movimientos y a la que, 

analíticamente, separan de éstos.  
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Aunque los movimientos sociales no deban cristalizar necesariamente en una 

organización formal, éstos extraen su fuerza como motor del cambio social 

precisamente de las organizaciones que generan. Las posibilidades de 

organización de los movimientos vía la institucionalización de sus actividades se 

constituyen en un recurso para lograr los objetivos y metas del movimiento. 

McAdam, McCarthy y Zald (1996: 24), al hablar de las estructuras de movilización 

hacen referencia a los canales colectivos tanto formales como informales, a través 

de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva. 

Partiendo de la evidencia de que existen factores estructurales que vinculan la 

participación individual con la actividad en los movimientos, McAdam, McCarthy y 

Zald (1988: 707-709), desarrollan el concepto de “contexto de micromovilización” 

que definen como “cualquier pequeño grupo en el que los procesos de atribución 

colectiva son combinados con formas rudimentarias de organización para producir 

movilización para la acción colectiva” (1988:709). Es en estos grupos donde, entre 

otros factores que promueven la movilización, se desarrollan los “incentivos 

solidarios” de los que depende la mayor parte del comportamiento social y que son 

definidos como “indefinidas recompensas interpersonales que se producen con la 

participación continuada en cualquier grupo establecido o asociación informal” 

(1988:710).  

Esto hace referencia, como los mismos autores señalan, a procesos de 

transformación en la conciencia colectiva que anteceden a la propia acción 

colectiva o movilización, ya se consideren “creencias generalizadas” (Smelser) o 

“liberación cognitiva” (McAdam y cols., 1988: 713). En definitiva, estos autores 

están reconociendo la presencia de elementos psicosociales en los estadios 

anteriores al reclutamiento y la movilización, lo que implica dar un cierto giro 

teórico a sus anteriores planteamientos basados en la mera racionalidad 

instrumental de los actores. Sin embargo, y a pesar de este reconocimiento más o 

menos explícito, los autores finalmente consideran que la importancia de estos 

contextos de micromovilización es más organizativa que psicológico-social, ya que 
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es en ellos donde se movilizan los recursos esenciales para la acción (miembros, 

redes de comunicación y líderes) (1988: 715-716). 

A pesar de esta última matización, la propuesta en su conjunto debe entenderse 

como un impulso más para integrar los distintos enfoques que se dan desde 

mediados de los años ochenta y que caracterizan, en gran manera, la 

investigación teórica sobre movimientos sociales de las siguientes décadas. 

4.3 La Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales. La acción 
colectiva y su giro identitario-culturalista 

 

Mientras que en Estados Unidos la investigación sociológica sobre los 

movimientos sociales se centraba en el estudio de elementos microestructurales 

que facilitan la movilización y la organización por la obtención de recursos en 

relación estrecha entre el proceso político y la acción colectiva, en Europa la 

reacción académica frente a la ola de movimientos sociales surgidos a finales de 

los sesenta se dirigió hacia la explicación de los factores macroestructurales 

desencadenantes, con especial énfasis en el cambio social y cultural que se inició 

tras la II Guerra Mundial en los Estados llamados de bienestar social.  

En parte esto sucede como una evolución lógica del nuevo modelo social 

formulado, dentro del cual los teóricos europeos centraron mayormente su interés 

en la comprensión del proceso de construcción de identidades colectivas para 

explicar qué incita a los individuos a emprender la acción, más allá de los cálculos 

instrumentales insuficientes defendidos por los teóricos norteamericanos. 

Junto a la diferencia marcada por el énfasis estructural de los europeos, un 

segundo motivo de distanciamiento entre los dos modelos fue la insistencia de 

aquéllos en la “novedad” que representaban los movimientos sociales surgidos en 

los sesenta y setenta con respecto a los tradicionales del periodo anterior y, en 

concreto, con el movimiento obrero. Si la respuesta teórica norteamericana se 

había dirigido especialmente contra el estructural-funcionalismo de Smelser y su 
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explicación de la existencia de tensiones en la sociedad como desencadenantes 

de la movilización, en el caso de los teóricos europeos su crítica cuestionó 

especialmente la tradición marxista, que interpretaba la acción colectiva como 

parte de la lucha de clases, en la que los principales actores eran las fuerzas 

productivas, es decir, capital y mano de obra32. Los nuevos movimientos sociales 

rompían con esa visión desde el momento en que presentaban en sus bases a 

grupos sociales en su mayoría alejados de la clase obrera y también en cuanto a 

sus objetivos y formas de organización y acción. 

Resulta interesante señalar que, aun cuando este enfoque teórico se desarrolla 

exclusivamente en torno a los movimientos sociales surgidos desde los años 

sesenta en las sociedades postindustriales o programadas (de ahí su 

denominación de Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales), sus 

planteamientos ahondan en la línea de trabajo trazada por Charles Tilly (1978), 

que remite al análisis sobre la modernización de la acción colectiva y los cambios 

en sus formas provenientes del antiguo régimen, pasando por la acción colectiva 

contemporánea característica de las sociedades industriales, para llegar a la visión 

de NMS como formas de protesta específica de las sociedades postindustriales.  

Existen coincidencias teóricas entre Touraine y Tilly en torno a la idea sobre el 

progreso y en el devenir histórico de las sociedades; sin embargo, se salen del 

concepto de estructura, sobre todo Touraine (1973), a partir de la cuestión sobre el 

Actor y la Acción que puede movilizar y producir una sociedad. El concepto global 

de sociedad que propone este autor se define como una colectividad que tiene 

capacidad para actuar sobre sí misma, para autoproducirse, sin depender de leyes 

naturales ni de entidades o fuerzas superiores que la determinen. Los 

movimientos sociales pertenecen a los procesos sociales mediante los cuales una 

sociedad produce su organización a partir de su sistema de acción histórica. 

                                            
32 La crítica a la ortodoxia del modelo también se dio desde el propio marxismo, destacando la 

perspectiva neomarxista que desde la sociología urbana encabezó Manuel Castells quien fue, 
junto a Touraine, de gran influencia en el ámbito latinoamericano durante los años setenta y 
ochenta.  
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Lo que ambos planteamientos “estructurales” consideran es que cada estructura 

social produce una forma más o menos concreta y particular de acción colectiva y 

que, en cualquier caso, es necesario analizar el orden social y político en el que se 

dan los movimientos para comprenderlos mejor. Este razonamiento incluso puede 

servir para entender las diferencias teóricas entre los movimientos sociales de 

Europa y los de Estados Unidos ya que, a pesar de que la oleada de movimientos 

de los años sesenta y setenta se desarrolló al mismo tiempo en ambos lados del 

Atlántico y de que hubo un fuerte contacto entre ellos, existen diferencias 

sustanciales entre unos y otros.  

Mientras que en los Estados Unidos muchas de las organizaciones surgidas 

durante las olas de protesta pasaron rápidamente a tener un carácter pragmático y 

a estructurarse, en la mayoría de los casos como grupos de interés, los 

movimientos europeos, aunque con diferencias entre los de la parte oriental y la 

occidental, tuvieron una mayor carga ideológica, como resultado de la cultura 

política prevaleciente en su interior y, sobre todo, por la influencia de la tradición 

reivindicativa del movimiento obrero (Della Porta y Diani, 1999: 2-3).  

Respecto a este último modelo, resulta también interesante señalar la diferencia 

en las trayectorias surgidas en los dos continentes ya que, mientras en Europa se 

desarrollaron organizaciones sindicales que extendían su estructura hacia el 

ámbito nacional y con una marcada ideología socialista que normalmente se 

encontraban adscritas a partidos políticos, en Estados Unidos el movimiento 

obrero, mucho menos ideologizado, se desarrolló en organizaciones locales con 

filiales en distintos estados. Éstas defendían los intereses profesionales y los 

derechos civiles de sus miembros, pero sin ninguna adscripción política. Es 

necesario remarcar que tales diferencias refieren al contexto político de EU y 

Europa en el que aparecen los movimientos sociales y no a una intención 

conceptual explícita sobre el carácter que adquiere su protesta.  

 



 

165 
 

La particularidad del enfoque con que son analizados los movimientos sociales no 

obedece a una tendencia meramente académica, sino a la observación cuidadosa 

de los cambios estructurales y el impacto de éstos sobre las formas de 

organización social. Este enfoque privilegia la comprensión de la construcción de 

identidades colectivas que se generan a partir de los efectos provocados por la 

ruptura de los valores tradicionales que suponen las sociedades occidentales 

industrializadas. Un aspecto importante a destacar es el tipo de movimientos 

desarrollado en Europa, a diferencia de los que surgen en Estados Unidos, donde 

las identidades y los rasgos característicos tendieron a estar más politizados y se 

movilizaron desde el marco de la cultura. 

En el nuevo código axiológico, en estos movimientos sociales la preocupación por 

el desarrollo económico, el progreso o bienestar material ya no ocupa un lugar 

prioritario. Los nuevos movimientos sociales no aceptan las premisas de una 

sociedad basada únicamente en el crecimiento económico y desplazan el centro 

del conflicto hacia aspectos relacionados con el propio desarrollo de los individuos 

y la mejora general de la calidad de vida a través de estilos de vida propios. Si la 

pertenencia a una clase social o a un grupo nacional suponía una disposición para 

determinado tipo de acción colectiva que los enfrentaba por la defensa de 

intereses económicos o políticos, dentro de la lucha por el control o de la actividad 

económica o del Estado (Della Porta y Diani, 1999: 26-27), los movimientos 

sociales que surgen en los setenta muestran la necesidad de plantear nuevos 

esquemas que expliquen las rupturas sociales y culturales que se han producido.  

Para los movimientos ecologista, feminista, pacifista, estudiantil, etc., la clase ya 

no es el eje articulador y en sus fines, los intereses estrictamente económicos o 

políticos no tienen prioridad. Intentando dar respuesta a la pregunta de por qué se 

han producido estos cambios, los teóricos europeos de los movimientos sociales 

se han concentrado en la observación tanto de los cambios estructurales como en 

las consecuencias que han tenido dichos cambios en la acción colectiva, tanto a 

nivel de los actores, como en los valores y objetivos y, finalmente, sobre las 

formas de organización y acción. En este sentido habría que señalar que los 
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cambios societales de mayor impacto se sitúan en la transformación de las 

sociedades altamente industrializadas en sociedades “programadas” (Touraine, 

1973) o en sociedades altamente diferenciadas que ya no centran su interés en la 

acumulación por la producción material sino en el flujo de información y que 

paradójicamente se incentiva por un lado la individuación y por el otro se mantiene 

un mayor control sobre el sistema de vida cotidiano (Melucci, 1999) 

Dos autores han sido los más destacados en el desarrollo de la teoría de los 

movimientos sociales desde la perspectiva culturalista: el francés Alain Touraine y 

el italiano Alberto Melucci. Alain Touraine sitúa el origen de los NMS y los 

conflictos subyacentes, dentro de la sociedad postindustrial o “programada”. Para 

ubicar el papel que juegan los movimientos sociales en esta etapa de desarrollo 

de la sociedad en la que nos encontramos es importante comprender su concepto 

de sociedad que plantea.  

Para Touraine, la sociedad es una colectividad capaz de actuar sobre sí misma 

para autoreproducirse sin que intervengan entidades naturales o superiores que la 

gobiernen. Dividida en dos grupos o clases, dirigentes y dominados; la clase 

dirigente impone los patrones culturales y principios morales con los que identifica 

sus propios intereses; los segundos, los dominados, buscan subordinarse al 

control de estos valores culturales impuestos con los que han regulado el estado 

de dominación (Touraine, 1985: 755-756). La transformación de los valores 

culturales juega un papel central, pues es allí, en el ámbito de la cultura, donde los 

movimientos sociales sitúan el conflicto en las sociedades programadas. Los 

movimientos culturales desafían el modelo de valores éticos o culturales que 

regulan la vida de la sociedad.  

Alberto Melucci, es el siguiente estudioso de lo que se ha dado en llamar 

“paradigma de la identidad”. Al igual que Touraine, Melucci considera que la 

emergencia de los NMS es consecuencia o reflejo de los cambios producidos en y 

por las sociedades industriales que transitan hacia sistemas societales “complejos” 

o de la información. Al trascender de una sociedad de producción material a la de 

producción informacional y de signos culturales, el sistema amplía su capacidad 
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de reordenamiento de la vida social hacia áreas que se habían mantenido en la 

esfera privada y que ahora se ven sujetas a regulaciones arbitrarias (1985: 45). En 

su análisis, Melucci señala una contradicción inherente a la sociedad compleja y 

que es la que da la pauta para la emergencia de los NMS que estudiará: las 

sociedades complejas se desarrollan en una paradoja, una contradicción que 

afecta su propia lógica. Mientras que, por un lado, el sistema fomenta la 

autorrealización de los individuos y la construcción de identidades personales y 

colectivas con capacidades autónomas de gestión de información, por el otro, 

presiona para la uniformidad y dependencia de los valores y las normas a fin de 

mantener la integración de todos los elementos para la sobrevivencia del sistema, 

por lo que debe extender y mantener el control hacia ámbitos de la vida cotidiana.  

Es contra esta paradoja que se erigen los movimientos sociales por la que 

pretenden afectar el sistema de producción cultural (centrado en la estructura de 

valores y la producción de identidades), entendido aquél como el sistema de 

reproducción de la vida cotidiana, al desafiar la lógica que gobierna la producción, 

distribución y apropiación de los recursos culturales. Los nuevos movimientos 

sociales se presentan como creadores de nuevos códigos culturales alternativos a 

los dominantes (Melucci, 1989: 28-29).  

Posteriormente Melucci cuestionará la supuesta novedad de los movimientos 

sociales y su confrontación con el sistema por la transformación de los códigos 

simbólicos y culturales. Propone incluso que el concepto de movimiento deberá 

ser considerado como “área de movimiento” ya que se trata de espacios donde se 

dan los procesos que configuran una identidad colectiva. Estas “áreas” se 

estructuran en “redes” compuestas por una multiplicidad de grupos dispersos y 

surgidos en la interacción de la vida cotidiana. Es en estos espacios donde se 

producen los vínculos para la acción, donde se experimentan y practican nuevas 

formas de interacción, nuevos modelos culturales que le proporcionan a los MS 

perspectivas alternativas para comprender el mundo.  

Desde el punto de vista de Melucci, los movimientos contemporáneos tienen un 

carácter “autoreferencial” que se expresa en su forma particular de integración y 
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de organización, entendiendo con ello que no poseen un fin instrumental dirigido a 

la obtención de sus objetivos, sino que están movidos por la intención de formar 

una identidad colectiva que constituye un fin en sí misma. Aunque tal definición 

puede resultar un tanto problemática puesto que si habla de espacios exclusivos 

donde se producen identidades colectivas, parece ignorar otros procesos sociales 

y colectivos, independientes o indiferentes a la aparición de un movimiento, donde 

se producen identidades colectivas que no tienen como propósito el desafío de los 

códigos culturales. Sin embargo, es recuperable su idea de que la (re)construcción 

de nuevas identidades colectivas constituye en sí misma un mensaje, es un 

desafío simbólico a los códigos dominantes (1985: 801; 1989: 60). 

Entre las críticas hechas al trabajo de Melucci se encuentran el gran énfasis que 

pone en el estado latente del surgimiento del movimiento y a una concentración 

reduccionista de los factores estructurales, en este caso de carácter cultural, en el 

desarrollo de la movilización. Esta crítica se traslada de forma general hacia todo 

el enfoque de los NMS, puesto que les impide observar cómo se produce la 

movilización y qué es lo que hace que ésta continúe. Otra dificultad señalada se 

encuentra en las cuestiones de la formación de la identidad y la producción 

simbólica cuando se trata de llevar las hipótesis teóricas a la investigación 

empírica, lo que se hace evidente en su reducida producción. 

A lo largo del desarrollo de las dos posturas en las teorías de los movimientos 

sociales,33 se ha ejercido la crítica y la reflexión acerca de los alcances y en 

especial sobre las posibilidades de formular explicaciones y categorías 

conceptuales que sean satisfactorias para articular los niveles “micro” y “macro” 

así como sus puntos intermedios, que respondan a todas las preguntas posibles 

sobre el porqué de la AC y de los MS, cómo surge la AC, cuáles son los factores 

estructurales, psicosociales, o procesos culturales que hacen aparecer un MS; en 

                                            
33 Las Teorías de la Movilización de Recursos y Oportunidades Políticas por un lado y por el otro, lo 
que ha sido designado como Nuevos Movimientos Sociales o Paradigma Culturalista de la 
Identidad, en congruencia con la postura desarrollada por Melucci y para retomar el proceso de 
producción cultural que destaca Touraine.  
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qué momento la AC se convierte en MS, cómo se desarrollan, cómo se movilizan, 

por qué deciden hacerlo cuando lo hacen, quiénes participan en ellos, etc. 

4.4 La acción colectiva desde la teoría de alineación de marcos 
cognitivos 

 

El estudio de los movimientos sociales ha girado principalmente en torno al 

análisis de los aspectos políticos, organizativos, estructurales y culturales. En años 

más recientes, se ha desarrollado una tercera postura teórica que intenta conciliar 

las dos anteriores tratando de rescatar las aportaciones más importantes de éstas. 

Se les conoce como Teorías Constructivistas en las cuales se estudian tanto los 

factores culturales que producen a los individuos y los grupos como su capacidad 

para crear esquemas interpretativos de la realidad a los que se denominarán 

FrameAlignment o Alineación de Marcos Cognitivos.  

En el desarrollo de esta perspectiva teórica, bastante novedosa por ahora, se ha 

introducido la categoría de los marcos cognitivos. Sin embargo, como campo de 

interés para el estudio de los movimientos sociales, la investigación ha sido 

escasa y, pese a su importancia, sus resultados son precarios, como el propio 

Zald reconoce (1996: 3969 y ss.). Esta teoría se pregunta el papel que juegan las 

emociones en el mundo de las ideas en la acción colectiva al seno de los 

movimientos sociales.  

La definición de la alineación de los marcos interpretativos y los procesos de 

enmarcación se producen en momentos en los que aparecen cambios 

significativos dados por acontecimientos repentinos, por acumulación o por 

inclusión de información que represente o anuncie algún riesgo real o potencial 

(ej.: el asesinato de algún miembro de la comunidad, alguna acción 

gubernamental o la acumulación de residuos contaminantes, etc.). Según Snow y 

Benford (1992: 137), los esquemas interpretativos son los códigos que simplifican 

y condensan selectivamente el mundo que está “ahí afuera” para grupos 

completos acerca de los objetos, situaciones, acontecimientos, experiencias y 
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secuencias de acción en un contexto temporal: el presente entre un pasado y un 

futuro, y espacial: el entorno inmediato y más allá del contexto físico que vincula al 

MS.  

Esto va muy ligado a la formulación colectiva de valores que se van construyendo 

lentamente. Es en el mundo de la cultura donde se crean los marcos 

interpretativos que los propios movimientos sociales utilizan para generar sus 

repertorios de acción colectiva y de protesta.  

Los primeros intentos por vincular estos niveles “micro” y “macro” se efectúan a 

partir del trabajo desarrollado por Klandermans (1988), con el concepto 

“movilización de consenso”, que es definido como “el intento deliberado de un 

actor social por crear un consenso entre un subconjunto de la población” (1988: 

175).  

Sería, por tanto, en la fase de formación del potencial para la movilización y a 

través del proceso de movilización del consenso donde se encuentran los 

componentes de carácter emotivo, tales como agravios, sistema de creencias o 

ideologías. Dimensiones que explícitamente fueron rechazadas desde los años 

setenta (especialmente por los teóricos norteamericanos de la TMR), y que ahora 

vuelven a introducirse en el campo de estudio de los movimientos sociales.  

Los primeros en introducir este enfoque constructivista fueron David Snow y sus 

colaboradores (1986)34, quienes, junto con algunos teóricos norteamericanos, 

coincidían en que el problema central en el estudio de los movimientos sociales 

estaba en la incapacidad para explicar convenientemente el apoyo y la 

participación en las Organizaciones de los Movimientos Sociales (OMS) (Snow et 

al., 1986[2006]: 31). A manera de solución, los autores plantean la necesidad de 

                                            
34 Snow, David A., Rochford, E. Burke, Worden, Steven K. y Benford, Robert D. (1986): “Frame 
Alignment Processes, Micromobilization and Movement Participation”, American Sociological 
Review, 51, 464-481. Versión en español en CHIHU AMPARÁN, Aquiles (coordinador) (2006). El 
“análisis de los marcos” en la sociología de los movimientos sociales. México; UAM-I / Miguel 
Ángel Porrúa Editores. 
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introducir consideraciones de tipo psicosocial junto a los factores organizativos y 

estructurales como determinantes para que se dé la movilización. 

Para explicar cómo se produce inicialmente la participación, es decir, la 

vinculación entre individuo y organización, Snow desarrolla el concepto de 

“alineamiento de marcos” (framealignment), entendido como el enlace que debe 

establecerse entre las orientaciones interpretativas del individuo (conjunto de 

intereses, valores y creencias), y las de las organizaciones de los movimientos 

sociales (actividades, metas e ideología), a fin de que sean congruentes y 

complementarias (ídem). Sin embargo, y a pesar de la importancia de este puente 

conceptual, la noción que realmente puede dar idea de hacia dónde se dirigirán 

muchas de las investigaciones en los años siguientes es el de “frame” (marco), 

definido como “el esquema de interpretación que permite a los individuos localizar, 

percibir, identificar y etiquetar acontecimientos dentro de su mundo vital y del 

mundo en general. Al representar eventos o acontecimientos llenos de significado, 

los marcos funcionan para organizar la experiencia y orientar la acción, ya sea 

individual o colectiva” (Goffman, citado por Snow y cols., 1986[2006]: 125). En el 

contexto de los movimientos sociales, un “marco” es el conjunto de creencias y 

significados orientados hacia la acción, que legitiman las actividades de un 

movimiento social. El análisis de los marcos constituye un aporte en el que se 

enfatizan las condiciones de producción y difusión de elementos ideológicos y 

culturales durante el proceso de transformación de la acción colectiva en 

movimiento social.  

Los movimientos sociales proporcionan una descripción e interpretación propia de 

la realidad. Lo que justifica y da sentido a estas organizaciones es su 

cuestionamiento de los discursos mantenido desde el poder (Sabucedo, Grossi y 

Fernández, 2000: 170). Uno de los principales retos a los que se enfrentan los 

movimientos sociales es que su cuestionamiento sea asumido por la mayor parte 

de los ciudadanos y su labor consiste en tratar de hacer coincidir sus 

reivindicaciones con las inquietudes, las expectativas o deseos de la población.  
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Esto es el proceso de enmarcado con el que se designa el trabajo de producción 

de significados, y los movimientos sociales son actores que producen nuevos 

esquemas de significación y de lógica de sentido para la interpretación de la 

realidad.  

Los MS enmarcan, es decir, asignan un significado e interpretan los 

acontecimientos importantes y las condiciones con la intención de movilizar a los 

simpatizantes y a los militantes potenciales para ganar el apoyo de los 

espectadores y desmovilizar a los antagonistas. 

Si el movimiento logra que su discurso sintonice con el sistema de creencias y 

sensibilidades de la población, habrá dado un paso importante para la 

construcción de consenso y apoyo. Por lo tanto, la estrategia a seguir deberá ser 

la de relacionar las nuevas ideas (disonancia cognitiva) con las creencias de 

sentido común (resonancia cognitiva) de los sujetos, con lo que se mostrarán 

menos reticentes y con menos resistencias a las innovaciones puesto que se 

habrán asimilado naturalmente al conjunto de representaciones sociales. Se trata 

de que el nuevo conocimiento se ancle en el viejo esquema de conocimientos de 

los sujetos.  

Este es el proceso de alineación de los marcos cognitivos en el cual se identifica y 

desarrolla la construcción de un nuevo marco puente (framebridging), la 

amplificación y la extensión del marco preexistente (frameamplification y 

frameextension), para lograr la transformación del marco de explicación e 

interpretación de la realidad (frameformation).  

Luego entonces, la elaboración de los contenidos de los esquemas de acción 

colectiva (conjunto de creencias y significados orientados a la acción que inspiran 

y legitiman las actividades de los movimientos sociales), es lo que le permite a los 

individuos movilizarse e iniciar acciones de protesta. En este esquema, como 

señala Gamson (1975), la acción colectiva desarrolla tres procesos: 
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a) la evaluación de una situación como injusta, que, no sólo es un juicio 

intelectual o cognitivo, sino que también implica una cognición cargada de 

emociones, generalmente de ira por un agravio o situación no deseada en 

la que se responsabiliza a alguien de tales condiciones adversas;  

b) la formación o consolidación de una identidad, entendida bajo dos 

componentes: la identidad colectiva, un “nosotros”, que es compartido entre 

los que viven la situación injusta o adversa y, un “otro”, como responsable 

del agravio, el adversario; y  

c) la expectativa de eficacia, es decir, la creencia de que es posible alterar las 

condiciones o políticas a través de la acción colectiva, frente a los 

sentimientos de inmutabilidad o fatalismo que pueden prevalecer frente a 

situaciones no deseadas o injustas (Gamson, 1996).  

Sin embargo, las aportaciones desde el constructivismo cognitivo no dejan de 

poseer una dimensión racional (herencia de la visión de la escuela 

norteamericana), sobre el tipo de conocimientos que los individuos construyen y 

dirigen para la acción, cargados hacia una ponderación del papel que juega el 

individuo y su vínculo con el sistema, ligado estrechamente con la evaluación de la 

obtención de logros, objetivos y metas así como sobre la eficacia de su capacidad 

de incidir en la realidad y la habilidad para insertarse en las estructuras de poder. 

Su visión no examina demasiado la formación de sistemas de creencias y 

sentimientos compartidos como procesos colectivos en los cuales participan los 

individuos, directa e indirectamente, consiente o inconscientemente y en las 

transformaciones de nuevos esquemas culturales.   

Al hacer énfasis en el análisis de estos factores, nuestros autores no dejan de 

apostar hacia cierta racionalidad que no forzosamente está presente en todas las 

acciones de los individuos ni en el transcurso de la acción colectiva, 

especialmente en sociedades como la nuestra en la que la emocionalidad es el 

incentivo más fuerte y más evidente para participar, lo que mostraría que la 

racionalidad de la acción colectiva no tiene un carácter tan universal, ni se expresa 

de la misma manera que en las sociedades avanzadas en la medida en la cual 
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está influenciada por los esquemas socioculturales de cada una. Los marcos 

cognitivos son algo más que una entidad psíquica su formación se encuentra 

directamente determinada por los referentes sociohistóricos de una nación. 

4.5 Sobre la afectividad y la emocionalidad en el campo de estudio de 
la acción colectiva y los movimientos sociales 

4.5.1 Emoción, sentimientos y afectos 
 

A lo largo del apartado anterior he realizado un recorrido por las diferentes 

perspectivas teóricas que han predominado sobre la acción colectiva y los 

movimientos sociales. Las categorías y conceptos que he mostrado de cada 

perspectiva han sido retomados por otros investigadores para ser redefinidos con 

el propósito de construir una perspectiva que destaque los rasgos subjetivos de la 

AC. Los avances teóricos de los últimos años así lo hacen ver.  

Si bien estos avances tratan de superar algunas limitaciones y críticas realizadas a 

los planteamientos anteriores, desde los estudios de la sociedad de masas y el 

comportamiento colectivo hasta el constructivismo, no se puede negar que los 

procesos emocionales presentes en la movilización colectiva han sido 

considerados, aunque no con la suficiente ponderación, en los fenómenos sociales 

investigados. Sobre todo considerando acontecimientos más recientes tales como 

los conflictos interculturales en las sociedades contemporáneas que señalan la 

necesidad de su reinserción.  

La recuperación de la emocionalidad resulta necesaria precisamente por los 

vacíos existentes en la sistematización de su estudio tanto en lo teórico como en 

las investigaciones empíricas, no porque sea una fenómeno desconocido o de 

reciente aparición, sino porque, desde esta perspectiva ofrecería nuevos 

elementos para explicar por qué y cómo ciertos grupos se reconocen en un mismo 

sentimiento de agravio moral e injusticia y en una identidad colectiva más allá de 

la obtención de las metas e intereses objetivos dentro de la AC de un movimiento 
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social. ¿Qué es lo que hace que un movimiento prevalezca aún después de haber 

conquistado las reivindicaciones por las que se movilizó o aún a sabiendas de que 

no se obtendría el triunfo? Esto resulta poco comprensible o inclusive ilógico 

cuando se observan el desarrollo de los movimientos sociales contemporáneos. 

Tal es el caso de situaciones donde las demandas pueden parecer insuficientes 

para la movilización o un tanto ilógicas o incongruentes por su contenido, pero no 

así la fuerza con que son expresadas y la capacidad de convocatoria de las 

organizaciones o individuos que se adhieren o respaldan tales demandas35. 

4.5.2 ¿Qué son las emociones en los movimientos sociales? 
 

Las emociones parte inherente de la condición humana y su presencia en la vida 

del hombre ha sido motivo de tratados filosóficos y de exploración poética-literaria. 

Sin embargo, el desarrollo de la modernidad y en ella de las ciencias acarreó  que 

fuesen consideradas como factor que no resultaba útil en la construcción del 

conocimiento científico, por el contrario, resultaban estorbosos para la 

comprensión de los fenómenos sociales y de los procesos de transformación 

social.  

Las tendencias teóricas predominantes en las ciencias sociales desarrollaron 

fundamentos ontológicos que favorecieron explicaciones racionales, sobre todo de 

corte individualista, acerca del inicio de la acción colectiva. La dificultad que 

representa su accesibilidad empírica asoció el comportamiento irracional con los 

procesos afectivos y emocionales, no susceptible de constituirse en un objeto de 

                                            
35 La emergencia del EZLN en 1994 marca un parteaguas en la historia de los movimientos sociales 
no solo en México y AL, sino a nivel mundial, debido a la multiplicidad de adhesiones que logró en 
diferentes sectores sociales y diversos contextos. Tal situación se debió, entre otros factores, a 
que el discurso del EZLN y el Sub-comandante Marcos se desplaza de los argumentos belicosos de 
la izquierda armada convencional de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, por un 
discurso poético, lírico que apela al sentimiento de identidad de los desplazados del mundo.  
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estudio, llegándose al punto de considerar la expresión somática como la emoción 

misma36.  

No obstante, como refiere Heller (1980: 25), es muy raro que se produzcan 

emociones simples en los contextos de interacción cotidiana y el hombre es capaz 

de guardar “para sí” sus sentimientos, sin dejar que se exprese la diversidad de su 

emocionalidad en gestos, comportamiento o acciones, las más de las ocasiones, 

contradictorios.  

Esto es más evidente cuando se trata de la interacción social en la que se 

producen complejos procesos emocionales que entremezclan afectos y 

sentimientos ambivalentes dentro de un conflicto social37. El contexto de la 

situación y las condiciones precedentes, los actores involucrados, los procesos de 

pensamiento social, (creencias colectivas, sistema de valores, sentido común, 

opinión, etc.), el conflicto y las normas convencionales deben ser considerados 

para interpretar qué tipo de emociones están en juego. En situaciones de 

conflictos agrarios, la disputa por la tierra suele tener más de trasfondo una 

defensa de la identidad local y reconocimiento de las raíces ancestrales, que la 

simple demanda por la reapropiación de la tierra por su valor monetario o el 

reconocimiento del valor real del trabajo. 

La recuperación de la emocionalidad de la acción colectiva como un elemento que 

contribuya a la versatilización comprehensiva del fenómeno resulta compleja por 

varias razones. La primera refiere a que es un tema antiguo que ha estado 

                                            
36 Las reacciones corporales visibles como el enrojecimiento del rostro, la aceleración del ritmo 
cardiaco, la segregación de substancias químicas, la contracción muscular involuntaria, la 
dilatación de la pupila fueron los indicadores con los que se medían emociones simples tales como 
el enojo, la ira, la vergüenza, los celos, la mentira, por citar algunos.  
37 La irrupción del conflicto, como lo señala Simmel (1971), es un proceso propio de las relaciones 
humanas. El conflicto está en la base de la sociabilización y se encuentra cimentado sobre la 
complejidad de los sentimientos humanos contradictorio. Con esta definición Simmel objeta la 
visión del conflicto como un proceso anómico de desequilibrio o desajuste social que se resuelve 
con el restablecimiento de la estabilidad y el orden. Como proceso de sociabilización, el conflicto 
surge como un permanente esfuerzo por resolver los dualismos divergentes de las relaciones 
humanas y sociales. 
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presente desde los debates filosóficos griegos y que durante muchos siglos formó 

parte de la filosofía. Sólo hasta muy recientemente se constituyó como objeto 

científico de análisis cuando se formaliza la ciencia psicológica como campo de 

estudio. Sin embargo, su teorización y abordaje empírico han quedado muy 

limitados y presentan cierta ambigüedad. En segundo término, derivado de este 

encasillamiento en la psicología, la conceptualización hecha hasta el momento, la 

ha delimitado como un fenómeno meramente individual (como procesos 

personales que se producen en el interior del sujeto), sin considerar los rasgos 

colectivos de los procesos intersubjetivos de la interacción social. En tercer 

término, las dificultades se acrecientan cuando se pretende insertar la 

emocionalidad como un elemento que ayude en la comprensión de los problemas 

sociales. Un cuarto razonamiento nos llevaría a considerar que el carácter 

subjetivo de las emociones debe entenderse como un fenómeno de construcción 

social en el que se incluyan tanto los procesos de apropiación y resignificación de 

los contenidos simbólicos culturales, como la construcción de identidades 

individuales y colectivas, dentro de un esquema valorativo y normativo que busca 

ordenar las experiencias cotidianas por las cuales atraviesa cada grupo humano.  

La construcción de los esquemas valorativos y normativos implica la consideración 

de códigos morales que definen lo emotivo y su expresión en función de una 

primera definición social (contractual) sobre el bien y el mal. Los procesos 

valorativos, cognitivos y afectivos construyen un conocimiento útil con el cual se 

definen socialmente las situaciones de interacción y/o de conflicto, se regula la 

porosidad de los límites de lo permisible y lo no-permisible, así como las 

circunstancias de excepción. Una gran porción de los códigos que regulan la 

interacción de los individuos han sido construidos como resultado de acuerdos 

tácitos para hacer más práctica, fácil y obvia la interacción, de tal manera que no 

es necesario explicitarla cada vez que se hace uso de los códigos y en qué 

momento pueden no ser observados o aplicados.  

La preexistencia de sistemas de creencias colectivas aporta referentes de sentido 

y significación a partir de los cuales los grupos ordenan las prácticas, las 



 

178 
 

experiencias cotidianas y la interpretación de su realidad. No están coordinadas 

entre sí ni poseen una sola lógica de sentido, se entretejen y superponen sus 

sentidos y significados a veces al punto de presentar aparentes contradicciones o 

inconsistencias (disonancia cognitiva). Esta disonancia puede ser resuelta con la 

asimilación de la contradicción a los núcleos cognitivos más estables o fuertes que 

sostienen el esquema cognitivo y que tienden a la objetivación de las experiencias 

subjetivas de los colectivos. 

Una experiencia de conflicto social, como el asesinato de un miembro de la 

comunidad o la llegada de emigrantes puede poner en duda la confianza que 

normalmente se tenía hacia los foráneos o hacia las autoridades, dependiendo a 

quién se señale como el responsable. Ello llevará a la comunidad a crear un 

conjunto de creencias sobre los extranjeros y su peligrosidad para la estabilidad 

interna o sobre las instituciones y la desconfianza tácita en cada propuesta que 

hagan. La funcionalidad de los esquemas valorativos consiste en la capacidad 

para prescribir, como código normativo, las respuestas posibles de los grupos 

sociales frente a situaciones dadas.  

La subjetivación y la objetivación son componentes del proceso de construcción 

de la vida cotidiana. Es decir, de la forma en que los individuos construyen un 

conocimiento de manera intersubjetiva (Berger y Luckmann, 1968: 36-37). Este 

proceso se produce en la permanente interacción entre los individuos que 

comparten sus experiencias, formulan acuerdos de entendimiento para asignar 

sentidos y significados sobre las experiencias de pensar, sentir, conocer, hacer. 

Dicha interacción define un sentido valorativo a través del proceso de sentir. Así, 

la organización del sentido valorativo consiste, en primer lugar, en asumir lo que 

ya está puesto en el orden social en el que nacemos o nos insertamos. Pero 

“asumir” tal orden, implica un proceso creativo de asimilación para “re-crear” o 

modificar los contenidos de significación de los códigos simbólicos. Se asume el 

carácter general del contenido simbólico que es asimilado a la esencia de 

contenidos valorativos con los que nos movemos (Berger y Luckmann, 1968:165).  
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Uno de los riesgos latentes en este proceso de constituir el análisis de las 

emociones en un campo de estudio es la escasa extensión conceptual del corpus 

teórico de las ciencias sociales para explicar fenómenos sociales, políticos y 

culturales de dimensiones medianas a macro. Esto se debe a que el estudio de las 

emociones, los afectos y los sentimientos fueron adjudicados como un objeto 

propio de la psicología y ésta los abordó como un fenómeno de carácter individual. 

En este sentido, la psicología social misma ha aportado elementos para 

comprender lo afectivo en los movimientos sociales desde la dimensión de la 

cultura. De la misma manera, sobra decir que el concepto de cultura nos enfrenta 

también a la controversia de su definición y, por lo tanto, los elementos 

susceptibles de ser estudiados cuando hablamos de la perspectiva cultural de un 

fenómeno social quedan supeditados al contexto de análisis de la perspectiva 

teórica que se pretenda utilizar. Aun así, puedo establecer que existe una relación 

intrínseca entre los procesos de interacción social, los procesos intersubjetivos, la 

formación cultural y la formación del pensamiento y de los sentimientos que se 

construyen para dar orden de sentido y coherencia interpretativa de la realidad 

vivida colectivamente por sus individuos (Berger y Luckmann, 1968; Heller, 1980).  

La orientación moral del código valorativo y normativo se construye a partir de las 

experiencias de vida cotidiana de los grupos y estas orientaciones se basan en los 

resultados positivos o negativos de las experiencias. De alguna manera, por 

ejemplo, la aplicación del modelo neoliberal en la mayor parte de los países de 

América Latina, ha sido funesta para el desarrollo de la economía en la región, lo 

cual ha impactado negativamente en el bienestar de millones de habitantes que 

identifican el neoliberalismo como situaciones de crisis financieras, devaluación, 

recortes presupuestales y desempleo. Es de esperarse que este conocimiento se 

reproduzca como una generalidad, se valore en su conjunto al proceso como 

nefasto por sus efectos que son vinculados al empobrecimiento, la marginalidad y 

la injusticia, y que sea comparado o tomado como un sinónimo de la globalización. 

Las creencias colectivas de algunos grupos reproducirán este conocimiento 

cargándolo ideológicamente como adverso al mantenimiento de identidades 

locales. 
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Así pues, la forma en que se ha introducido, o mejor dicho, la manera en que se 

está reivindicando el componente afectivo en el estudio de los movimientos 

sociales parece ser un terreno de investigación fértil para construir conceptual y 

metodológicamente este campo sin pretender desconocer su complementariedad 

con las perspectivas de la racionalidad de la acción colectiva y, a la vez, tratando 

de evitar caer en la tentación de sobrecargar o diluir el uso explicativo de las 

emociones en la definición de un conflicto38, la utilización de los repertorios de 

protesta o la creación de estrategias de acción, como se sirvió en su momento de 

las explicaciones de corte racionalista, de tal manera que la conceptualización 

sobre la emocionalidad ya no digan nada de lo que supondría interpretarían. Como 

sería este el caso de las Teorías de la Privación Relativa al hacer un uso 

desmedido de las nociones de frustración y el enojo, como factores que originan 

los actos de violencia de los individuos y del descontento social. Según esta 

teoría, es ahí donde se encuentra la motivación que detona la participación de los 

individuos en acciones colectivas (Davies, 1962; Fainstein S. y N., 1969 y Gurr, 

1970), más aún para acciones de violencia política. 

Por lo demás, trabajos más recientes presentados por algunos autores (Snow y 

cols., 1989; Tarrow, 1994; Gamson, 1996; Zald y cols., 1996; Melucci, 1989, 1996, 

1999; Chihu, 2006), han admitido la importancia del factor emocional o afectivo en 

la aparición del conflicto y la determinación para actuar. Pese a ello, el 

reconocimiento del tema no está lo suficientemente difundido o aceptado39, por lo 

que se puede vislumbrar la potencialidad investigativa del fenómeno desde la 

                                            
38 Sería el caso de las Teorías de la Privación Relativa al hacer un uso desmedido de la frustración y 
el enojo, como causalidad simple y directa de los actos de violencia de los individuos y del 
descontento social. Según esta teoría, es ahí donde se encuentra la motivación que induce a los 
individuos a participar en acciones colectivas (Davies, 1962; Fainstein S. y N., 1969 y Gurr, 1970), 
más aún para acciones de violencia política. 
39 Durante la mayor parte del siglo XX, precisamente uno de los principales objetivos del 
positivismo fue erradicar toda irracionalidad tanto de la sociedad como de la ciencia misma. La 
objetividad y la racionalidad se constituyen en las cualidades más importante de la formación 
científica: interesarse por cuestiones relacionadas con los afectos o los sentimientos era ser lo más 
parcial y tendencioso posible, en suma, ser antimoderno.  
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perspectiva psicosocial y que, en este sentido, han desarrollado autores como 

James Jasper y Jeff Goodwin40. 

Colocar a las emociones en el centro de estudio de la AC en los movimientos 

sociales debe hacernos considerar dos niveles o dimensiones: a) las emociones 

como uno de los elementos, si no es que el principal, que intervienen en todo 

proceso de interacción humana y en todo tipo de acción social, y, b) más 

específicamente como el componente central en la formación del sentimiento de 

injusticia, agravio o exclusión que interviene en  la definición de la acción colectiva 

de los movimientos sociales (Moore, 1989; Jasper, 1998; Robles, 2007).  

Se trata de rescatar una orientación y conceptos psicosociales que habían sido 

relegados y que reclaman su lugar en el campo de estudio no por mera necedad o 

moda académica, sino por el tipo de acción colectiva y los repertorio de protesta 

que hacen evidentes ciertos aspectos o contenidos simbólicos paradójicos dentro 

de las nuevas formas de organización social donde se ubican contradicciones más 

cruciales entre el ámbito de la vida cotidiana y el sistema social, como lo señala 

Melucci (1989, 1996). Es ahí donde la AC de los MS se plantea como desafío al 

confrontar los contenidos simbólicos dominantes de la cultura a partir de la 

construcción de identidades colectivas alternativas o en la creación de estilos de 

vida alternos, por señalar algunos ejemplos.  

Por otra parte, según Touraine (2002) el origen, mantenimiento o dirección de la 

acción colectiva de los movimientos sociales contemporáneos41, no forzosamente 

                                            
40 Los trabajos desarrollados por estos autores han hecho grandes aportaciones al 
redescubrimiento de las emociones en el análisis de la AC desde la postura culturalista de los 
movimientos sociales. Ver.: GOODWIN, J. y JASPER, J. M. (1999): «Caught in a winding, snarling 
vine: the structural bias of political process theory», Sociological Forum 14, n.1: 27-54; JASPER, J. 
M. (1997): The art of moral protest. Culture, biography and creativity in social movements, 
Chicago, The University of Chicago Press; (1998): «The emotions of protest: affective and reactive 
emotions in and around social movements», Sociological Forum, Vol.13, 3: 397-424. 
41 En este caso siempre resulta ilustrativo el ejemplo del movimiento feminista que se ha 
mantenido en la movilización durante más de cuatro décadas, avanzando y actualizando la agenda 
de sus demandas. Las características que este movimiento adquiere dependen del contexto social 
y cultural en el que se desarrolla, pues en cada contexto existen formas culturales específicas en 
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se basa en la lógica racional-instrumental, sino que operan bajo una lógica 

orientada por el sentido subjetivo de interpretación de la realidad percibida con la 

que sistematizan sus propios códigos valorativos. Tal sentido está integrado y 

anclado en un sistema particular de valores que se deriva de la historia del grupo, 

así como del contexto social, cultural o ideológico al cual se vincula. De tal forma 

que el grupo construye, salvaguarda, maneja y mantiene su propia identidad, su 

propio sentido de la acción y su lógica de pensamiento.  

Melucci  (1991) señala que existe un vínculo implícito entre las emociones, el 

sentido de la acción y la formación y reforzamiento de la identidad colectiva. La 

percepción de estar unidos por una misma manera de entender los problemas 

sociales, así como su origen y la sincronía en la definición de quiénes son los 

causantes de los problemas sociales que resienten, se explican bajo un mismo 

esquema cognitivo, crea lazos fuertes por la sensación de comprensión que 

produce, y da lugar a ideas como: “Me siento bien con quienes me comprenden 

porque vemos el mundo de la misma manera y creemos en las mismas cosas, me 

dan confianza, se valora positivamente mis ideas y creemos que cierto tipo de 

soluciones o posturas son las adecuadas. Es más fácil identificar y reunirse con 

los individuos con que se tienen formas de pensamiento en común y con los 

cuales me sentiré comprendida”. La realidad es siempre construida y representada 

socialmente; sus objetos sociales son caracterizados por significaciones sensibles 

que asimilan esquemas cognitivos precedentes; son ajustados o cambiados hacia 

los nuevos dependiendo de las condiciones o circunstancias que lo requieran 

(consonancia-disonancia cognitiva). De esta forma, las emociones son una 

construcción social, están organizadas por los esquemas cognitivos y la escala de 

valores (a manera de pensamiento social, creencias colectivas e ideología del 

grupo), que orientarán el sentido de la acción colectiva(Snow, D. & R. Benford, 

1988).  

                                                                                                                                     
las que la mujer ha sido sometida al dominio masculino; por lo tanto, sus demandas y agenda 
tienden a formularse en relación a las formas culturales a las que se oponen. Lo mismo puede 
señalarse para otro tipo de movimientos como el ecologista, el indígena, etc.  
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Acontecimientos recientes serán valorados a partir de lo que conozco y mi de 

opinión que me he formado anteriormente sobre el hecho o de hechos similares. 

Tendré un juicio valorativo dependiendo de mi cercanía con experiencias afines. 

La opinión que se tenga sobre el alza de los costos de los alimentos será 

construida dependiendo del lugar que tengan los individuos dentro de la cadena 

de producción-distribución-especulación-consumo de los mismos.  

La identidad no es el inicio de un movimiento, como sostendrían Touraine (1973) y 

Melucci (1991), sino el resultado de un complejo proceso de interacción grupal de 

adecuación, construcción o inserción de identidades colectivas previas y con 

contenidos simbólicos (nuevos o reconstruidos), que comparten un mismo sentido 

de interpretación de cierto aspecto de la realidad. Luego entonces, lo que aparece 

como identidad colectiva en un movimiento social, no es más que la reelaboración 

de una identidad colectiva precedente o la conjunción de identidades formadas 

anteriormente y que se redefinen a partir de la acción colectiva emprendida en una 

movilización.  

Aunado a lo anterior, es menester trabajar sobre los procesos afectivos colectivos. 

Sentir, no se explica mediante un método demostrativo, sino mediante un proceso 

comprehensivo, tal como lo expresa Agnes Heller (1980). Los sentimientos, la 

manera de expresarlos inclusive lingüísticamente, son una construcción social. 

No se puede hablar de los sentimientos como formación simple y pura, como una 

expresión instintual residual o considerarlos de menor importancia por su carácter 

subjetivo (por lo tanto relativo, dependiendo del contexto de interpretación).  

En las experiencias de vida de los individuos y los grupos se encuentran 

intrínsecamente relacionados los procesos cognitivos y los afectos afectivos, pues 

son los que les permiten la construcción de sentidos acerca de los resultados de 

dichas experiencias, de tal manera que guiarán la formación de la acción de los 

sujetos y la orientación de los procesos de cambio social. Estas experiencias de 

vida suelen derivar en la formación de códigos valorativos y normativos que 
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dirigen la concepción e interpretación sobre la realidad, el orden social y la cultura, 

y son guiados por los procesos de interacción social, de socialización. 

Según Agnes Heller la relación de la racionalidad con los sentimientos no es un 

hecho empírico en sí, pero si observable. “…el campo de acción permitido por la 

sociedad actual, y el pensamiento determinado por ella, producen y fijan 

sentimientos particularistas, perpetúan y reproducen la alienación de los 

sentimientos, el carácter irrestringible de ciertos afectos” (1980: 11), lo cual 

permite establecer la validez, el valor de la orientación y evaluación de los hechos 

empíricos sobre y en los que actúan los movimientos sociales.  

La teoría cognitivista de las emociones de la protesta de James J. Jasper (1997, 

1998), sostiene que las emociones son factores que se encuentran 

permanentemente presentes tanto en el origen como en el transcurso de cualquier 

acción colectiva desde su inicio a través de las motivaciones, hasta la formulación 

y obtención de metas. Una emoción se basa en un conocimiento, en creencias 

que son juicios acerca de las propiedades o condiciones pertenecientes a algo. No 

son conocimientos privilegiados y, en este sentido, pueden ser correctos o 

erróneos. Pero no importa tanto esto, sino cómo son útiles para ordenar el sentido 

de la realidad y de la cotidianidad de los individuos y de los colectivos.  

En este aspecto, sigue diciendo Jasper, también el sistema de creencias 

colectivas nos sirve como marco interpretativo para explicar y comprender el 

porqué del mantenimiento de la acción y la movilización, así como de la 

construcción de los lazos de solidaridad y de la identidad colectiva. 

Jasper (1998) afirmará que las emociones forman parte tanto de la cultura misma 

como entendimiento cognoscitivo, como de las visiones morales de la vida 

social que ocurren y transitan a través de la cultura. Estamos socializados (o no) 

en ciertas sensaciones apropiadas que aprendemos de la misma forma como 

aprendemos el lenguaje, las creencias y los valores de nuestra cultura local. Las 

emociones se aprenden y se controlan con la interacción social.  
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Jasper (1998; 397) sostiene que los movimientos sociales son los esfuerzos 

colectivos concertados para cambiar o mantener ciertos aspectos de la realidad en 

los que aparecen emociones reactivas o afectivas. Así, los movimientos sociales 

son afectados por procesos emocionales reactivos a los acontecimientos sociales, 

políticos y económicos y al flujo informacional, así como por procesos emocionales 

afectivos a través de la creación y procuración de lealtades y enlaces traducidos 

en redes más o menos estables de solidaridad. También este autor referirá que 

habrá que considerar los procesos emocionales en los movimientos en función de 

su transitoriedad y grado en el que son definidos como positivos o negativos, al 

provocar miedo, indignación o enojo hacia individuos, grupos, símbolos, lugares o 

principios morales, o afectar lealtades; por el contexto y la cultura de la que forman 

parte: si son formados al interior en el proceso de organización del movimiento o 

provienen del exterior, o bien por los significados cognoscitivos que se movilizan: 

emociones que promueven la acción, mantienen el grupo o conducen a su 

desaparición.  

Pero, ¿cómo se construyen culturalmente las emociones y cómo se ligan a 

valoraciones cognoscitivas sin que se vean como respuestas somáticas e 

individuales a circunstancias sociales, para convertirse en acciones y procesos 

colectivos guiados por una orientación intencionada no forzosamente racional? La 

visión somática simple de las emociones afirmaría que al florecer éstas nuestras 

intenciones más sabias se frustran y arrasan con la eficacia de nuestras acciones. 

No hay duda de que esto puede suceder en cierto tipo de casos. Sin embargo, 

suele desconocerse el vínculo existente entre la emoción surgida y el proceso 

cognitivo que le precedió como un momento valorativo de las circunstancias 

particulares que propician la reacción.  

En todo contexto social existe un sistema de papeles transitorios, como sistema 

prescrito de respuestas ante una situación dada. Las respuestas son prescritas 

desde las expectativas compartidas o las normas sociales como comportamiento 

apropiado y, por tanto, esperados. Muchas de estas respuestas emocionales o su 

interpretación son construcciones sociales que dependen del contexto cultural y de 
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la información con la que cuentan los individuos, sobre todo en procesos políticos 

en curso (donde la acumulación histórica de emociones contenidas como el 

agravio moral o la exclusión pueden influir más que el contexto social o político en 

el que se desarrolla (ídem; 400-401). Esta es la denominación que Jasper hace de 

las emociones como papeles sociales transitorios.  

Sin embargo, también se puede observar que las emociones se definen y se 

forman cognitivamente en relación a idiosincrasias culturales y a lealtades 

afectivas y que varían en relación con las expectativas sociales.  

Así, las emociones implican creencias, con lo cual se asume que sabemos que 

algo puede pasar o no dentro de una situación dada. También están ligadas a 

objetos, acerca de los cuales se puede decir que se tiene una posición de 

entendimiento y de valoración cognitiva. Y esto puede hacerse hacer porque hay 

reglas culturales con las que manejamos las emociones como apropiadas o 

inapropiadas, que condicionan nuestras expectativas sobre el mundo. Las 

emociones también están atadas a valores morales, pues la valoración sobre lo 

apropiado o inapropiado de la emociones en situaciones dadas está sujeta al 

orden moral que guía dichas emociones, como es el caso de cuándo sentir 

tristeza, cuándo enojo o sobre qué sentir culpa42. En el caso de éstas y otras 

emociones como el coraje, la rabia o el odio, el rencor o el resentimiento se trata 

de emociones que desde algunas posturas teóricas como el conductismo, han 

sido vinculadas a reacciones instintuales a las que el mismo proceso civilizatorio 

se ha encargado de domesticar a fin de no suprimirlas, o bien sublimarlas hacia 

                                            
42 En este punto, me resulta interesante el caso extremo del grupo juvenil autodenominado EMO, 
considerado como una tribu urbana que toma su nombre precisamente del vocablo Emocional o 
Emotion,. Pues bien esta tribu es no sólo excluida sino además acosada y perseguida por otros 
miembros de la sociedad por expresar de manera abierta estados anímicos y sentimientos que 
socialmente son considerados como vergonzosos o enfermizos (La Jornada, 09/03/2008, p. 1. 
http://www.jornada.unam.mx/2008/03/09/index.php?section=estados&article=031n1est). Para 
quienes los persiguen resulta incomprensible e incómodo que estos jóvenes digan que se sienten 
deprimidos, frustrados, melancólicos y desilusionados del mundo que les ha tocado vivir y del 
futuro que les espera, cuando se tiene una representación acerca de la juventud como una etapa 
de mucha energía, optimismo y esperanza sobre un futuro mejor.  

http://www.jornada.unam.mx/2008/03/09/index.php?section=estados&article=031n1est
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otras actividades que resulten socialmente productivas o instrumentales (Heller, 

1980: 21-23) 

Los seres humanos actuamos para confirmar sentimientos subyacentes como la 

confianza, el respeto o la seguridad (Jasper, 1998; 402). Estos últimos 

sentimientos tienen una relación directa con la acción política donde hay una 

permanente demanda de confirmación sobre el sostenimiento de la relación 

contractual social. Tendemos a confiar en ciertos individuos, grupos, instituciones, 

pero no en otras; actuamos de acuerdo a nuestras lealtades, alianzas, opciones o 

identidades para confirmar nuestros vínculos sociales.  

Confiamos en lo que estamos de acuerdo y estamos de acuerdo con lo que 

confiamos. Esto pareciera una doble implicación tautológica, no obstante, se 

establece una relación de reciprocidad entre la formación de afectos permanentes 

y la aparición de emociones reactivas, en tanto que tienen que ver con el ámbito 

de certeza que se genera en la formación de afectos permanentes (como la lealtad 

a una identidad colectiva local en la que nos formamos, por ejemplo) y las 

reacciones emocionales específicas ante eventos o información que puedan 

modificar la relación de seguridad generada, por ej., el miedo a la migración como 

una amenaza externa.  

Como se ha dicho antes, en toda la acción social, lo mismo que en la acción 

colectiva de la protesta, se encuentran presentes las emociones afectivas y 

reactivas de manera integral. Comprender el proceso psicosocial de formación del 

sentimiento de injusticia, agravio y/o exclusión puede ayudar a explicar por qué los 

grupos adecuan su comprensión de los acontecimientos a la manera como lo 

hacen; cuáles son las cuestiones que defienden y hacia dónde se dirige la 

protesta; porqué se generan los repertorios de protesta que se generan 

(incluyendo las estrategias de acción y las decisiones tomadas); cómo se 

construyen los lazos afectivos entre sus miembros, así como el propio proceso de 

ascenso, apogeo y declinación. 
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La valoración socialmente construida sobre las emociones ha hecho que se 

establezca una diferenciación sobre el valor positivo y/o negativo de las mismas. 

Sin embargo, existe cierto tipo de emociones que, aunque estén valoradas 

negativamente, como el enojo, el agravio, la vergüenza, el temor, son necesarias 

para la formación de un conflicto social, son de utilidad para movilizar a los 

individuos o para participar en una organización. Desde este punto de vista, cierto 

tipo de sentimientos “negativos” pudieran ser considerados como “racionales”, 

puesto que propician la acción colectiva, hacen visibles a los movimientos 

sociales. Su aparición tiene que ver con la apreciación moral de los individuos que 

se están movilizando.  

Si bien es cierto que el enojo es un sentimiento calificado normalmente como 

negativo, se constituye en el motor “racional” para la acción: entre mayor malestar 

social o enojo acumulado exista en una colectividad, es más fácilmente 

comprensible la explosividad del conflicto. Es necesaria la acumulación de un 

cierto grado de malestar o de agravio moral para desencadenar la decisión de 

actuar y movilizarse.  

Así, el agravio moral, la indignación emocional ante situaciones percibidas como 

injustas o la marginación, se plantea como la formación de un sentimiento desde 

el ámbito de lo simbólico más que como una situación real de carencia o 

exclusión43.  

 

 

                                            
43 Con ello no pretendo negar la situación real de privación material en ciertos sectores, sin 
embargo, la presencia de este factor no resulta suficiente para explicar por qué la gente decide 
participar en una movilización y porqué, pese a haber condiciones de carencia material, la gente 
no se decide a movilizar. Ver Moore, Barrington ((1989), La injusticia: bases sociales de la 
obediencia y la rebelión, México, UNAM (IIS) y Scott, James (1990[2000]). Los dominados y el arte 
de la resistencia. México, Era. 
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4.5.3 La formación del sentimiento de injusticia, agravio y exclusión 
 

El concepto de formación del sentimiento de injusticia y de agravio moral, 

desarrollado por Barrington Moore (1985), ayuda a explicar los procesos de 

formación de la AC a partir de la ruptura o violación de los códigos morales que 

rigen la interacción de los individuos y que sirven de movilizadores para la acción 

colectiva.  

Lo que cada sociedad considera como justo/injusto, deseable/no deseable o 

tolerable/intolerable, es regulado a partir del esquema de creencias colectivas que 

formulan los elementos valorativos desde las experiencias colectivas en la vida 

cotidiana. Las formas particulares de contexto que le permiten interpretar el 

sentido debido de la acción y los significados de la situación valorada, se 

constituyen en el esquema cognitivo-afectivo sobre el cual se forma el sentimiento 

de injusticia, agravio y exclusión.  

Así pues, la AC es movilizada por la formación de sentimientos de injusticia, de 

exclusión y de agravio en relación con desacuerdos sobre ciertos contenidos 

culturales o con el rompimiento de ciertos pactos sociales que sostienen el 

transcurso de la vida cotidiana y del orden social. La protesta puede estar dirigida 

hacia ciertos grupos, el propio Estado, hacia los cambios realizados en las 

creencias colectivas o para restablecer códigos anteriores.  

Las experiencias cotidianas de ciertos individuos y/o grupos pueden ser percibidas 

y vividas como injustas o excluyentes, sin que signifiquen forzosamente una 

condición de marginalidad material o económica, pero pueden ser planteadas 

como un agravio para las expectativas construidas por estos grupos o individuos 

en una sociedad.  

Visto de esta manera, la formación del sentimiento de injusticia y agravio expuesto 

por Moore (1989), en algunos grupos adquiere un carácter moral sobre la 

definición del agravio y/o la exclusión no sólo por su posición dentro o fuera de la 

estructura social, o por la privación material o real de ciertos satisfactores de 
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necesidades, sino también por el carácter simbólico y relativo que adquiere la 

percepción cognitiva que, como individuos o grupo, se tenga con relación a las 

expectativas que social y culturalmente aspiran cumplir.  

La participación de sectores medios en los movimientos sociales contemporáneos 

que defienden los derechos a un entorno ecológico limpio habla de una 

preocupación moral sobre un futuro que no les tocará vivir, pero que 

valorativamente está considerado como riesgoso para las nuevas generaciones. 

Hay un conocimiento actual que puede ser proyectado como prospectiva a futuro y 

saber que ciertos sectores de la población no tendrán derecho a una vida 

saludable, acceso a alimentos sanos, agua potable y cierto tipo de fuentes de 

energía, por que están siendo monopolizadas. Entre estos grupos se construye un 

código moral que describe cómo debe ser el entorno ecológico y cuál es la manera 

en que los individuos, las instituciones y la sociedad en conjunto deben participar 

para lograrlo.  

Como señala Barrington Moore (1989), es evidente que en la construcción de las 

reglas sociales y su posterior violación participan criterios de índole moral, así 

como en la formación y definición de los patrones de comportamiento aceptables o 

no, deseables y no deseables, de condiciones justas o injustas, que regulan la 

organización social en una sociedad. Así, la injusticia y la exclusión pueden ser 

entendidas como un proceso afectivo-cognitivo de construcción social, cultural e 

histórica (Berger y Luckmann, 1968; Moore, 1989).   

El agravio moral se percibe cuando ocurren acontecimientos o aparece 

información inesperada que provoca un rompimiento o choque moral –como 

señala Jasper (1998: 407) –, entre el esquema cognitivo y el sistema de valores 

básicos que amenaza real, potencial o simbólicamente las condiciones del grupo o 

que causa indignación por factores en el entorno que ponen en cuestión el deber 

ser de una determinada situación, tales como el calentamiento global o la invasión 

norteamericana en Irak. Hay una afectación del esquema de valores y de normas 
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que regula y diferencia lo aceptable de lo no aceptable, lo que puede o no ser 

cambiado (Heller, 1980).  

En este sentido la escala que va de lo aceptable a lo no-aceptable se va 

modulando a partir de la cercanía o la lejanía de los acontecimientos y el grado de 

afectación moral-afectiva de los miembros de la colectividad. Provoca mayor 

impacto la contaminación con residuos tóxicos cuando éstos están siendo 

depositados en las inmediaciones geográficas de la comunidad por que el riesgo 

de exposición al que son expuestos los pobladores de dicha comunidad. Su 

implicación, la de los pobladores de dicha comunidad, es más evidente y directa 

para denunciar la gravedad del riesgo al que se ven expuestos, en esta cercanía 

geográfica que ante los posibles derrames de sustancias tóxicas en Asia o África. 

Esto depende de la posición que guarde el observador o el agraviado por del 

desastre ecológico y su nivel de involucramiento con el evento.  

Ahora bien, ¿qué hace que un grupo construya una perspectiva diferente sobre un 

área o tema específico de la sociedad? En nuestro caso nos interesan las 

situaciones de choque moral entre las circunstancias sociales, culturales, 

estructurales o históricas y ciertos grupos que derivan en la formación de una 

visión divergente y de discrepancias valorativas sobre lo que acontece en 

situaciones que, desde la experiencia cognitiva de los grupos, producen temor, 

malestar, enojo, desconfianza o pánico. Situaciones que colocan en el centro del 

mismo grupo la formación del sentimiento de injusticia, agravio y exclusión. 

El anuncio de la apertura de una mina en una población puede ser considerado 

benéficamente y supondrá una oportunidad de desarrollo económico para la 

región si los miembros de su comunidad no tienen conocimientos más allá de los 

empleos que creará. De lo contrario, si hay suficiente información sobre los 

procesos de extracción de minerales y los residuos que arrojará y existen vínculos 

con organizaciones ecologistas, este hecho causará desconfianza, temor, 

malestar, enojo y pánico, lo cual puede ser un campo fértil para la movilización.  
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A decir de Moore (1989), es claro que resulta bastante difícil encontrar empírica y 

convincentemente una sociedad lo suficientemente justa como para considerarse 

el tipo ideal de sociedad, pues lo que inmediatamente surge es un debate moral 

sobre lo que es justo o no.  

Precisamente este debate, tan viejo como la sociedad occidental, conduce a la 

necesidad social de la imposición de las reglas sociales y los códigos morales que 

vigilan su cumplimiento a fin de preservar un orden. Desde esta perspectiva, 

Moore señala que tanto las reglas sociales como su violación son componentes 

fundamentales del agravio moral y del sentimiento de injusticia, que provoca 

coraje ante condiciones de disparidad entre quienes sí cumplen las reglas y 

quienes las violan. Esta situación toma la forma de un desacuerdo sobre lo que 

significa efectivamente la regla: se cuestiona su sentido y el orden que vigila.  

El hecho de vivir en sociedad genera códigos morales por una necesidad de 

cooperar con los otros seres humanos, lo que produce un sistema de causación 

nuevo, esto es, son individuos concretos quienes crean los propios códigos 

morales a fin de procurase ventajas particulares, ya sea de seguridad, 

reconocimiento, autoridad, dinero, etc., en detrimento de otros individuos en la 

sociedad (Moore, 1989). No obstante, y a pesar de esta desventaja evidente, los 

individuos están dispuestos a cooperar y a someterse a este principio de 

causación social, como lo denomina Moore, con el propósito de intentar resolver 

los problemas que provoca la misma interacción humana.  

Tres son las situaciones de coordinación social que derivan en problemas de 

interacción social y que serán la causa del agravio o la injusticia sobre la que se 

erige el conflicto en una sociedad:  

a) El principio de autoridad y de legitimación de dicha autoridad. Quién 

determina cómo se hacen las cosas o cómo se resuelven los problemas; 

cómo se adjudica el principio de mando y quiénes son los que 

obedecen.  



 

193 
 

b) El principio de la división social del trabajo, es decir, quiénes van a 

realizar las tareas, cómo y cuándo.  

c) El principio de la distribución de los bienes y servicios producidos 

colectivamente, quiénes merecen más y quiénes no son acreedores del 

fruto del trabajo colectivo.  

Estos principios se constituyen en imperativos sociales que deben ser resueltos 

permanentemente. Lo más común ha sido que se resuelvan de manera arbitraria e 

injusta, en desigualdad social, enseñando a los que quedan en desventaja a 

aceptar y a obedecer estos principios. Tal es caso de la división social del trabajo 

y su escala que determina qué tipo de trabajo es socialmente más reconocido, 

cuál merece mayor o menor remuneración económica o qué ocupaciones poseen 

un mayor estatus social y cuáles son indeseables o denigrantes44. Lo mismo 

veríamos sobre la distribución económica que se le atribuye a las posiciones de 

mando o de subordinación.  

Los movimientos sociales como actores replantean el valor y el significado de 

estos imperativos y el conflicto aparece acerca de cuál es y debe ser el valor o 

significado que prevalecerá en las nuevas formas contractuales. 

En toda sociedad, las reglas de moralidad no se derivan de ella misma ni de la 

sincronización del acuerdo entre los individuos vivientes y sujetos a estas reglas. 

Este acuerdo proviene de otras sociedades y de los creados por los ancestros. 

Las reglas morales son hereditarias y el traspaso de una generación a otra origina 

ambigüedades o conflictos y choques de intereses, y los movimientos sociales se 

proponen una reformulación del contenido, la interpretación de los códigos de 

significación o la adaptación de éstos a las nuevas condiciones y necesidades de 

los grupos sociales. 

                                            
44 La condición de un barrendero o de una trabajadora doméstica suele ser despreciado por su 
relación con los desechos de la sociedad, en contrapartida con la imagen ensalzada de un artista, 
cantante o actor de la industria de la cultura de masas, que reciben un excesivo reconocimiento 
social y desproporcionada remuneración comparada con los primeros. 
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El desarrollo de la acción colectiva de un MS presenta una disyuntiva moral que va 

más allá de la sujeción al esquema de valoración precedente o el rompimiento de 

éste y la construcción de un nuevo esquema valorativo dentro de una situación de 

conflicto social determinada. Esto tiene que ver también con lo que los individuos 

se plantean como un cuestionamiento ético de su propia acción sobre lo que 

consideran que deben hacer porque es justo hacerlo, más allá del beneficio propio 

o inmediato, a partir de la formación de una idea o creencia acerca de qué debería 

ser justo socialmente.  

Esta definición moral de las demandas o reivindicaciones se constituye en un 

“deber ser” que se auto-adjudican los MS como una especie de encomienda la 

cual se transforma en el motor y el objetivo de la acción colectiva.  

Los movimientos feministas, lésbico-gay y juveniles de los años setenta y ochenta 

son muestra clara de cómo su participación en el espacio público ha derivado en 

la modificación del sistema de creencias en torno a la sexualidad, la procreación, 

el uso y disfrute del cuerpo dentro de las prácticas sociales, modificando con ello 

inclusive el papel adjudicado a la familia en la sociedad moderna como institución 

responsable de la preservación del orden social y moral. Esta revolución significó 

un importante cambio cultural en las relaciones afectivas entre generaciones, entre 

géneros, entre los individuos, consigo mismos y de éstos con las instituciones, en 

su contexto de vida diaria.  

4.5.4 La psicología colectiva: el estudio de las formas 
 

El estudio de los procesos afectivos en la acción colectiva amerita la incorporación 

de la perspectiva de la psicología colectiva retomada y desarrollada más 

recientemente por Pablo Fernández Christlieb. Dentro de la propuesta conceptual 

que desarrolla este autor, recupera la tradición teórica de la psicología 
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colectiva,45la cual, estudia el pensamiento de la sociedad conformado por la 

tradición, la memoria, las rutinas y las costumbres. Esto es, la afectividad colectiva 

nos permite comprender la cultura.  

Debido a la originalidad de la propuesta conceptual y metodológica del autor y a la 

innegable pertinencia temática para mi trabajo de investigación expondré a 

continuación la propuesta conceptual de Fernández Christlieb a propósito de la 

afectividad colectiva.  

La psicología colectiva parte de la noción de que la realidad es intersubjetiva, es 

decir, que  es una realidad acordada. La intersubjetividad de la realidad psico-

colectiva es el elemento fundamental del cual surgen posteriormente la realidad 

objetiva y la subjetiva, por tanto, la realidad no puede ser reducida en 

componentes ni expresiones menores. De igual manera, Fernández (1994c) 

menciona que la psicología colectiva prescinde de las dualidades, ya que piensa a 

las unidades explicativas como terciaridades.  

El espacio de estudio en el que la psicología colectiva centra su análisis, es la 

zona pública de la sociedad, pues es en este espacio donde se desarrolla la vida 

colectiva, donde ésta surge y se transforma46. Dentro de este espacio las 

actividades que la psicología colectiva va a estudiar son aquellas que surgen en la 

vida cotidiana, las actividades que no tienen que ver con los conocimientos 

especializados, sino con los actos cotidianos que la gente realiza día a día. Para 

esta psicología, “…lo que importa es la experiencia vital de los hechos más que 

                                            
45 Fernández (2006a), ubica los orígenes de la psicología colectiva en el romanticismo, movimiento  
que surgió en el siglo XVIII como respuesta a la racionalidad del pensamiento ilustrado. Así, en la 
constitución de la línea de pensamiento de la psicología colectiva,  este autor retoma algunos 
conceptos y nociones de distintos autores como Herder, Michelet, Wundt, Durkheim, Tarde, Lewin 
y Goffman. Fernández destaca la vigencia de la psicología colectiva en detrimento de la ´psicología 
social de tipo cuantitativista que ha quedado reducida a definiciones y tipologías vacías de sentido 
para el pensamiento social y la vida cotidiana. 
46 Desde esta perspectiva, la vida privada sería una derivación de la vida pública. De lo anterior, 
que Fernández (1994c) se refiere a la psicología colectiva, también como una psicología política.  



 

196 
 

sus descripciones físicas, lo cual puede ser comprendido desde el punto de vista 

de una realidad simbólica” (Fernández, 1994c: 117).   

Así, la psicología colectiva parte de la idea que la realidad es intersubjetiva, por lo 

tanto, ésta tiene un carácter eminentemente simbólico; el interés de la psicología 

colectiva, se centra en la comprensión de los significados y sentidos que las 

personas construyen simbólicamente a través de los objetos, espacios o 

situaciones. La propuesta metodológica de la psicología colectiva, se propone 

reconstruir, bajo una perspectiva holística, una visión de la sociedad y sus 

acontecimientos, que no segmente o dicotomice los fenómenos sociales como 

objetos de estudios diferenciados para las ciencias sociales. El objeto de estudio 

es construido en función de las características fenoménicas del acontecimiento 

cultural particular que se quiera estudiar, en realidad cualquier fenómeno puede 

ser visto desde su perspectiva. La psicología colectiva comporta una perspectiva 

de comprensión holística de la sociedad y sus procesos.  

La concepción que en sus orígenes propuso la psicología colectiva sobre la 

sociedad y la forma de estudiarla, se ha ido perdiendo conforme fue ganando 

terreno lo que hoy en día conocemos como psicología social (Fernández, 2006a). 

Esta pérdida se debe a las pretensiones de cientificidad de la psicología, en donde 

se ha descartado la historicidad de los fenómenos sociales como modo necesario 

para comprender la realidad, privilegiando los datos que se pueden obtener de 

manera empírica e inmediata. Esta pérdida se debe a la marginación del estudio 

de lo que no es medible ni cuantificable, así como al desplazamiento de la idea de 

la unidad para comprender, por la de dividir para analizar.(Fernández, 1999: 139) 

Al ir rastreando los trazos de la psicología colectiva, Fernández (2006a) va 

distinguiéndola de la psicología social. Al respecto, señala que la psicología social 

trabaja con el pensamiento social, el cual es lingüístico, racional, inteligible y 

requiere de la comunicación y del lenguaje. De esta manera, el objeto de estudio 

de la psicología social es la  interacción.  Por otra parte, la psicología colectiva 

estudia el pensamiento colectivo, el cual es imágico, afectivo -no necesariamente 
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racional- y sensible, siendo la  forma el objeto de estudio de esta perspectiva 

(Fernández, 2006a).  

Siguiendo con el objeto de estudio de la psicología colectiva, la forma, es una 

entidad ambigua y plural que cambia de naturaleza con cada aproximación que se 

hace a ella, por lo tanto no es algo estático, ya que, cuando una forma cambia de 

lugar, cambia de forma. (Fernández, 1999: 73) 

Fernández señala como categorías de las formas la apariencia de unidad que 

éstas tienen y la sensibilidad necesaria para poder percibirlas. Asimismo, 

menciona que las formas no significan ni son símbolos de nada, sino que ellas 

mismas son su símbolo y significado; éstas aparecen como la realidad misma sin 

la necesidad de referentes ni mediaciones. De lo anterior, Fernández (1999) va a 

sostener que todo aquello que no tenga lenguaje va a tener forma, ya que la forma 

refiere a todo lo que excede la cobertura del lenguaje. “Las formas tienen imagen, 

tacto, gusto, olor, sonido, kinestesia y lo que falte, pero no tienen palabras. Diríase 

que, frente a la voz esencial de la palabra, la forma fundamental es el silencio” 

(Fernández, 1999: 94). 

Las formas logran independizarse de los actos concretos de la gente y son 

capaces de existir y mantenerse por sí mismas como objetos separados. 

Fernández (2006a) establece que sólo aquello que alcanza una forma puede 

quedar instituido en la cultura y va a constituir el pensamiento de la sociedad. “En 

efecto, el pensamiento de la sociedad que es el interés de una psicología colectiva 

es una forma a la que se le puede denominar cultura, y la cultura es esa entidad 

psíquica…que piensa con formas” (Fernández, 2006ª: 115).  Por lo tanto, para 

estudiar el pensamiento de la sociedad, es necesario hacer una aproximación 

estética que se distinga de las perspectivas tradicionales en que la sociedad ha 

sido estudiada, por ejemplo, desde la física, la biología o la economía.  

En concordancia, para este autor el método apropiado para estudiar a la sociedad 

es la estética, entendida como la disciplina que se acerca a la realidad desde el 

punto de vista de las formas (ver Fernández, 1999). Esta disciplina comúnmente 
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se ha dedicado al estudio de las formas de los objetos artísticos en donde éstos 

aparecen como representaciones confusas o sensibles y por lo tanto, no 

racionales. Según la psicología colectiva, la realidad social puede ser estudiada 

también desde un punto de vista estético, recuperando estas características 

presentes en los objetos artísticos. Por lo tanto, la psicología colectiva, como una 

psicología estética, debe estudiar aquellas formas confusas y sensibles que 

constituyen el pensamiento de la sociedad. 

4.5.5 Afectividad colectiva: la forma del pensamiento de la sociedad 
 

De acuerdo con Fernández (2006a), el pensamiento de la sociedad es 

predominantemente afectivo y está hecho de formas. La manera en que una 

sociedad da cuenta de su pensamiento no siempre es a través de las palabras 

sino que lo plasma en lenguajes metafóricos que construye de sus experiencias.  

De esta manera, la afectividad47recupera las experiencias sensitivas y perceptivas 

y que acompaña todo lo que pensamos, “…la afectividad es aquel pensamiento 

que está detrás del pensamiento…aquella imagen que no se puede mencionar 

pero que subyace y sostiene al discurso…” (Fernández, 2006ª: 134). Asimismo, la 

afectividad es el pensamiento más largo y lento de la sociedad, el cual permanece 

casi igual  por largos períodos de tiempo en la historia, como puede verse en las 

costumbres, hábitos, tradiciones, mentalidades, principios, valores y éticas de una 

sociedad. Por lo tanto, los afectos comprenden la parte sustancial de los motivos, 

valores, significados, aspiraciones y desilusiones de las colectividades.  

… la afectividad es un evento que no pasa por el discurso, por la conciencia o por 
la racionalidad, aunque sí pasa por la vida, de manera que la afectividad puede ser 
definida como aquella parte de la realidad que antecede y/o excede al lenguaje.  
(Fernández, 1994ª: 1) 

                                            
47 Fernández (1999) utiliza la palabra afectividad, como el término genérico para otros fenómenos 
como pasión, sentimiento, estado de ánimo, emoción, sensación; los cuales él considera pueden 
ser usados indistintamente para referir a los procesos afectivos.  
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Los afectos son las formas que exceden a un objeto, son las imágenes que se 

encuentran entre un objeto y su nombre, o mejor dicho: los silencios y huecos. De 

lo anterior, Fernández establece que existe una continuidad entre  pensamiento- 

nombre- objeto, en un extremo, y  los afectos- imágenes-formas, en el otro. La 

diferencia que habrá entre ambos extremos es de determinación y de limitación, 

en donde constantemente se va de lo definido a lo indefinido, de lo limitado a lo 

ilimitado. Así, entre más cerca se esté del primer extremo, más racional es la vida, 

y entre más cercano se esté del segundo, más afectivo. Así, los afectos, pese a 

que parecen constituirse como realidades aparte, son continuidades de los objetos 

(o viceversa), separados sólo por un proceso de disolución paulatina  y no por un 

corte total.   

Si los afectos no pasan por el plano discursivo, si exceden al lenguaje, la forma de 

aproximarse a éstos tiene que ser a través de la negación, es decir, restando los 

afectos de las situaciones o de las cosas de las que sí se puede decir algo: “La 

gente no se refiere a sus sentimientos, sino a las palabras” (Fernández, 1999: 19). 

Por lo tanto, las definiciones que se hacen de los sentimientos sólo tienen relación 

con las palabras con las que se les nombra, más no con el objeto al que 

pertenecen. De lo anterior, es que las palabras no pueden dar cuenta de la 

implicación entre aquél que siente y el sentimiento mismo, ya que Fernández 

(1999) plantea que sentir es la percepción que unifica al percepto y perceptor en 

una misma instancia.  

En esta aproximación al estudio de la afectividad, lo más cercano a ella va a ser el 

lenguaje cotidiano que nombra a los afectos; más cercano que las clasificaciones 

racionalistas y científicas. Por lo tanto, las expresiones de los sentimientos van a 

referir a experiencias de la vida cotidiana, las cuales, conforman una combinación 

de adjetivos perceptuales: las percepciones son visuales, auditivas, táctiles, 

olfativas, gustativas, kinestésicas (Fernández,  1994b).  

La categorización científica de los afectos, así como la separación cartesiana 

cuerpo- mente, es inútil para poder aprehender el sentido y significado de la 

afectividad y por lo tanto, cualquier tipificación y clasificación que pueda realizarse 
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resulta inútil para esta empresa. Respetando las características de unidad y 

sensibilidad  que tienen los afectos como formas, Fernández (1999: 24) establece 

que: “Si sentimientos es lo que se siente, pueden ser: vivenciales o psicológicos, 

como la tristeza; corporales como la comezón; morales como la culpa; 

cognoscitivos como sentir que una ecuación está incorrecta; intuitivos como sentir 

que algo anda mal.”  

Otra constante de la afectividad colectiva, es que ésta pertenece a las situaciones 

en las que ocurre, por lo tanto se puede decir:  

…las formas son “situaciones”, las situaciones son “ciudades”, las ciudades son 

“sociedades” y las sociedades son “cultura”; de modo que aquí cultura, sociedad, 

ciudad, situación, forma y afecto son sinónimos, y así, las cualidades de cada 

término son cualidades de los demás. (Fernández, 1999: 14) 

De esta manera, las personas están constituidas por la cultura y no pueden ser 

reconocidas fuera de ésta, por lo tanto, la afectividad va a significar la identidad 

entre una colectividad y su pertenencia.  Los afectos, al tomar la forma de la 

situación a la que pertenecen, pueden ser considerados predominantemente 

exteriores y objetivos, lo que es contrario a la idea de que lo afectivo pertenece 

exclusivamente a lo subjetivo y que se encuentra en el interior de las personas 

(Fernández, 1999).  

Por último, respecto al estudio de los afectos, Fernández (s.f.b) menciona que 

éstos casi siempre han sido estudiados como causas, efectos, conductas, 

representaciones, atribuciones, pero casi nunca como “afectos”48.  Para poder dar 

cuenta de la afectividad, es necesario retomar los huecos que existen entre las 

palabras y los objetos, narrando y describiendo los detalles de sus formas.  Estas 

                                            
48 Así las llamadas teorías de las emociones, han dado distintas explicaciones sobre el mundo 
afectivo: las teorías sensacionales lo explican de acuerdo a los cambios neurofisiológicos en el 
organismo, las teorías sentimentales a través del impacto infligido en el sistema simbólico del 
individuo, para las teorías conductuales y ambientales las emociones son adaptaciones al medio y 
las teorías lingüísticas  explican los afectos centradas en el lenguaje. Fernández reconoce que la 
tradición de la psicología colectiva y su perspectiva para estudiar los afectos sobrevivió, en parte, 
en el asociacionismo y la Gestalt; ambos sistemas holistas o monistas que conciben la realidad 
como un todo. 
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narraciones deben ser tomadas del ámbito de la vida cotidiana, en donde existe un 

grado alto de eficiencia y utilidad, pero donde también la gente se esfuerza por 

producir formas en donde la realidad no sólo sea funcional sino también bella 

(Fernández, 1999). Para pensar, la gente usa un método lógico; para sentir, un 

método estético: toma el modo de las formas.  Por lo tanto, si el modo de lo 

afectivo es lo estético su método para su comprensión también debe serlo. 

4.6 La acción colectiva y sus componentes afectivos 

4.6.1 La acción colectiva como construcción social 
 

Melucci (1999) menciona que a partir de las teorías de los nuevos movimientos 

sociales y en los fenómenos colectivos que suceden actualmente en las 

sociedades complejas,49el significado de la acción colectiva dejó de reducirse a un 

hecho meramente político, o  a cualquiera de las categorías que se utilizaban para 

interpretar a la sociedad industrial o capitalista. A diferencia de las viejas formas 

de la acción colectiva, los nuevos movimientos abarcan conflictos sobre la 

definición de las personas en sus dimensiones biológica, afectiva y simbólica, así 

como su relación con el tiempo, el espacio y los “otros.” Asimismo, elementos 

como la configuración de  las redes de solidaridad -las cuales conllevan fuertes 

significados culturales- distingue  a los nuevos actores sociales de los actores 

políticos formales.   

De lo anterior, Melucci (1999) reconoce los aportes teóricos que retoman la 

construcción social de la acción humana, ya que éstos amplían la perspectiva de 

                                            
49 Este autor utiliza el término de sociedades complejas para referir a las nuevas condiciones 
sociales, políticas, económicas y culturales en la actualidad. Asimismo, establece que para dar 
cuenta de estos cambios, los paradigmas clásicos para interpretar la sociedad – el de la sociedad 
capitalista y el de la sociedad industrial- resultan inútiles, debido a que se utilizan categorías de 
estos paradigmas para analizar fenómenos de una sociedad distinta. Por lo tanto, Melucci (1998) 
utiliza el término de sociedades complejas, para dar cuenta de su insuficiencia analítica, 
estableciéndolo como un término provisional y señalando la necesidad de la creación de un nuevo 
paradigma. 
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estudio en la acción colectiva al considerar que dentro de los fenómenos 

colectivos, los actores sociales producen significados. Por lo tanto, esta autor 

critica que en los paradigmas tradicionales de estudio de la acción colectiva, ésta 

es abordada desde las contradicciones estructurales o las disfunciones del 

sistema social por un lado, y desde las diferencias psicológicas o las motivaciones 

individuales, por el otro.  

La explicación basada en la existencia de condiciones estructurales comunes para 

los actores da por sentada su capacidad para percibir, evaluar y decidir lo que 

tienen en común; en otras palabras, ignora los procesos que permiten (o impiden) 

a los actores definir las situación como susceptible de una acción común. Por otro 

lado, las diferencias individuales y las motivaciones no explican satisfactoriamente 

la cuestión de cómo ciertos individuos llegan a reconocerse y a formar parte de un 

“nosotros” más o menos integrado. (Melucci, 1999: 58) 

En suma, los paradigmas tradicionales excluyen el análisis de la red de relaciones 

que existe en la acción colectiva, dejando a un lado la creación de modelos 

culturales y los retos simbólicos. Melucci (1999)  establece que para comprender 

estas dimensiones de la acción colectiva, ésta no podría estudiarse como una 

entidad acabada que avanza hacia una unidad de metas, como usualmente se le 

ha interpretado. Así, este autor va a señalar que la acción colectiva es el  

resultado de la interacción entre objetivos, recursos y límites guiados por una 

orientación intencional dentro de un sistema de acción. Este sistema de acción es 

multipolar, ya que cada vez que la gente actúa colectivamente, entran en juego 

diferentes relaciones internas y externas que son producto de una construcción 

cultural. Por lo tanto, lo que va a permitir la acción es la capacidad de los actores 

para definirse a sí mismos y a su campo de acción.  

Los individuos, actuando conjuntamente, construyen su acción mediante 

inversiones “organizadas”; esto es, definen en términos cognoscitivos, afectivos y 

relacionales el campo de posibilidades y límites que perciben, mientras que, al 

mismo tiempo, activan sus relaciones para darle sentido al “estar juntos” y a los 

fines que persiguen. (Melucci, 1999: 43) 

 

Este sistema de acción multipolar está organizado alrededor de tres ejes: fines (el 

sentido que tiene la acción), medios (posibilidades y límites de la acción) y 
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ambiente (el campo donde ocurre la acción). Pero, para que la acción colectiva se 

produzca, los actores deben ser capaces de percibir estos factores e integrarlos 

en un sistema de interacción y negociación. Como lo señala el mismo Melucci: sin 

esta capacidad de autodefinición del propio actor y de reconocimiento del campo 

de acción, la injusticia no podría ser percibida como tal ni el actor podría 

reconocerse en el campo de acción (1999: 44). 

Recuperando la perspectiva histórica de la construcción social, según el objetivo, 

el espacio y el tiempo donde es llevada a cabo la acción colectiva, ésta puede 

tomar muchas formas. De acuerdo con Tarrow (1994), la acción colectiva puede 

ser breve o mantenida, institucionalizada o disruptiva, monótona o dramática. Se 

convierte en contenciosa cuando es utilizada por gente que carece de acceso 

regular a las instituciones, que actúa en nombre de reivindicaciones nuevas o no 

aceptadas y que se conduce de un modo que constituye una amenaza 

fundamental para otros.  

Tarrow (1994) señala que los grupos que se movilizan tienen una historia y 

memoria propias para la acción colectiva, las cuales forman repertorios de acción. 

Los repertorios de acción son las distintas formas de participación que han tenido 

los actores colectivos a lo largo de la historia. Tilly (citado por Tarrow, 1994) 

señala que los repertorios de acción son formas de actuar cultural e 

históricamente producidas que la gente tiene y usa cuando entra en conflicto con 

otros, y que, sólo hay un número limitado de formas de actuar colectivamente.  De 

esta manera, consideramos que los repertorios de acción, refuerzan la perspectiva 

de la acción colectiva como una construcción social que atiende a un momento 

socio histórico específico.  

Dentro de las diferentes formas que puede adoptar una acción colectiva, ésta va a 

constituir un movimiento social sólo si los actores conciertan sus acciones 

alrededor de aspiraciones comunes manteniendo una interacción con sus 

oponentes. De lo anterior, puedo sostener que no toda acción colectiva constituye 
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un movimiento social,50 ya que este último depende del mantenimiento y la 

continuidad de las acciones, así como del conflicto y ruptura dentro de los límites 

de un sistema. Melucci (1999: 46) diferencia analíticamente al movimiento social 

de otros fenómenos51, considerándolo como una forma de acción colectiva 

“…basada en la solidaridad, que desarrolla un conflicto y que rompe los límites del 

sistema en que ocurre la acción.” De esta manera, para el análisis de los 

movimientos sociales, establece tres dimensiones básicas:  

- La solidaridad: la capacidad de los actores para compartir una identidad 

colectiva. 

- El conflicto: la relación entre actores opuestos que luchan por los mismos 

recursos a los cuales ambos dan valor.  

- Los límites de un sistema: el espectro de variaciones tolerado dentro de una 

estructura existente.  

A su vez, Tarrow (1994: 21), va a definir a los movimientos sociales como 

“…desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes 

y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponentes y las 

autoridades.” Para este autor, el elemento principal que provoca la participación de 

los actores sociales, es el cambio en la estructura de oportunidades políticas, sin 

embargo, reconoce que para el mantenimiento de la acción colectiva, intervienen 

otros factores que consideramos tienen que ver eminentemente con pautas 

culturales y elementos afectivos, como puede verse en las propiedades que 

                                            
50 Tarrow (1994) menciona que la consolidación del Estado- nación, a finales del siglo XVIII y 
mediados del XIX, originó nuevos repertorios de acción permitiendo la formación del movimiento 
social nacional. Antes de este hecho, las acciones colectivas eran breves, específicas y pocas veces 
lograban superar el ámbito de lo local. Con la expansión del Estado, éste se convirtió en el 
elemento unificador de demandas y protestas por parte de los ciudadanos.  
51 Empíricamente suele asociarse a los movimientos y protestas con otros fenómenos colectivos 
como: la delincuencia, las reivindicaciones organizadas o el comportamiento agregado de masas 
(Melucci, 1999). 
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conforman su definición de movimiento social: desafíos colectivos, objetivos 

comunes, solidaridad  y mantenimiento de la acción colectiva.   

Así, los desafíos colectivos se caracterizan por la interrupción, la obstrucción o la 

introducción de la incertidumbre en las actividades de otros, éstos se traducen en 

consignas, formas de vestir, tipos de música y en la forma de nombrar los cosas. 

Los objetivos en común son los  intereses y valores compartidos que constituyen 

la base de la acción colectiva. La solidaridad es el reconocimiento de una 

comunidad de intereses que lleva a las personas a conformar una acción 

colectiva. Y por último, el mantenimiento de la acción colectiva significa que una 

acción colectiva sólo se convertirá en movimiento social si logra mantener la 

actividad frente a los antagonistas.  

Por otra parte, Melucci (1999) menciona que existen dos momentos dentro de la 

acción colectiva en los que se configuran y llevan a cabo diferentes procesos de la 

acción: el periodo de latencia y el de visibilidad. En el período de latencia las 

personas entran en contacto con nuevos modelos culturales, los cuales se oponen 

frecuentemente con las presiones sociales dominantes. Por lo tanto, es un período 

de movilización en donde la forma de la acción colectiva es la de una “red 

sumergida.” En esta red las personas pueden pertenecer a varios grupos y 

establecer relaciones afectivas y de solidaridad entre sus miembros; formándose 

así una  identidad colectiva. Por otra parte, el momento en que surgen acciones 

para enfrentar a la autoridad, representa la visibilidad de la acción colectiva, en 

donde estas manifestaciones públicas indican  al resto de la población los 

problemas específicos y proponen alternativas de modelos culturales.  

Estos dos polos están recíprocamente conectados. La latencia hace posible la 

acción visible porque proporciona los recursos de solidaridad que necesita y 

produce el marco cultural dentro del cual surge la movilización. Esta última, a su 

vez, refuerza las redes sumergidas y la solidaridad entre sus miembros, crea 

nuevos grupos y recluta nuevos militantes atraídos por la acción pública del 

movimiento, que pasan a formar parte de dichas redes. (Melucci, 1999: 128) 

De lo anterior, consideramos que el concepto de protesta social puede dar cuenta 

de un momento de visibilidad de la acción colectiva. Archila (1997: 10) define este 
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término  como “…toda acción social colectiva que expresa intencionalmente 

demandas o presiona soluciones ante el Estado en sus diversos niveles…” La 

protesta social, es una expresión de la acción colectiva que no requiere de 

permanencia o expresión organizativa manifiesta. Sin embargo, esta acción no 

siempre constituye un movimiento social pues en determinadas circunstancias se 

queda solamente como una lucha aislada. El mismo autor menciona que las 

protestas son una de las formas como se hacen visibles los movimientos sociales, 

pero no son categorías idénticas.  Al respecto, Aguirre (2008: 14-15) señala:  

...la legítima protesta social puede expresarse a veces en fuertes reclamos y 
denuncias en contra de la injusticia, la opresión, la humillación y la explotación, 
pero todavía sin ubicar la raíz de todos estos males en la naturaleza misma del 
sistema social imperante, y sin trascender el horizonte de sus propios límites y de 
su caducidad histórica, mientras que en otras ocasiones puede afirmarse ya 
conscientemente como una lucha que persigue destruir radicalmente a ese 
sistema social aún vigente, para sustituirlo por otro sistema social alternativo y 
completamente diferente.  

Por último, coincidimos con Melucci (1999) en que una acción colectiva contiene 

diferentes tipos de comportamiento y que para su estudio, es necesario romper la 

aparente unidad de la acción para poder descubrir los distintos elementos que 

convergen en ella. 

4.6.2 Los afectos como herramienta analítica para entender la acción 
colectiva 

 
Melucci (1999) concluye que, cuando los investigadores se enfrentan a las 

dimensiones colectivas de la acción colectiva, no pueden seguir evitando 

preguntar sobre las implicaciones emocionales de los actores en la construcción 

comunicativa e interactiva de dicha acción.  Por su parte, Jasper (1998) menciona 

que los afectos han sido marginados de las perspectivas teóricas en la acción 

colectiva debido a cuestionamientos como: la capacidad de traer los afectos a la 

consciencia, la pregunta por la influencia de los afectos en las decisiones 

racionales y, desde luego, la posibilidad de abordar estos elementos desde un 

análisis sistemático.  
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Como lo mencionamos anteriormente, también los afectos han sido desdeñados 

en el abordaje teórico por su supuesta irracionalidad. Al respecto, Jasper (1998) 

señala que  la relación entre las emociones y su contexto va a determinar cuándo 

es apropiado o no cierto sentimiento y  cuándo es considerado fuera o dentro de lo 

normal. Por lo tanto, las personas pueden actuar apropiada o inapropiadamente, lo 

cual no quiere decir que sean actos irracionales; sólo lo serán si los actos 

constantemente llevan al deterioro de los recursos propios o si impiden el 

aprendizaje o mejoramiento de una situación.  

El enfoque que ha recuperado elementos culturales, como la teoría de los nuevos 

movimientos sociales, introduce el tema de lo afectivo en la acción colectiva, 

aunque los afectos no aparecen en el centro del análisis. Asimismo, de los 

enfoques que han retomado recientemente el estudio de lo afectivo, James Jasper 

(1998) critica el abordaje que hacen las teorías de la movilización de recursos y 

oportunidades políticas desde una lógica racional de los afectos, ya que sus 

aproximaciones pertenecen a un plano predominantemente cognitivo derivado de 

una postura constructivista (identidad, marcos de injusticia y liberación cognitiva). 

Además de los aspectos cognitivos, para poder comprender por qué y cómo es 

que la gente se organiza en protestas contra lo que considera injusto, es necesario 

reconocer los intereses propios que los mueven, cómo perciben su lugar en el 

mundo, cómo se sienten al respecto de su vida y cómo explican las circunstancias 

de ésta. Todos estos elementos son cuestiones que se encuentran permeados por 

una fuerte carga afectiva (Jasper, 1998; Moore, 1989). 

De esta manera, Jasper (1997) propone el estudio de las emociones como 

herramientas analíticas para entender la acción colectiva. Él considera que la 

acción colectiva está conformada por cuatro dimensiones básicas: los recursos, 

las estrategias, la biografía y la cultura. Los recursos son las tecnologías físicas o 

el dinero para comprar esas tecnologías; lo instrumental. Las estrategias son las 

elecciones hechas por los individuos y organizaciones en su interacción con los 

otros, especialmente sus oponentes. Y lo biográfico, comprende tanto la 
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constelación individual que deviene de los significados culturales como la 

personalidad que se desprende de las experiencias personales.   

Por otra parte, este autor centra su atención en la dimensión de la cultura, la cual 

comprende los conocimientos compartidos y su materialización, como también el 

conjunto de creencias, imágenes, sentimientos, valores y categorías de una 

sociedad. A su vez, la cultura está compuesta por tres elementos básicos que son 

las cogniciones, la moral y las emociones, los cuales son inseparables y motivan 

la acción colectiva. Jasper (1997) retoma la perspectiva del construccionismo 

social para concluir que los afectos están constituidos por significados compartidos 

socialmente, en donde el vínculo entre cognición y emoción, residirá en que la 

visión del mundo va a estar permeada por diferentes sentimientos. De esta 

manera, para poder comprender las acciones colectivas que ocurren en una 

determinada sociedad, va a ser necesario partir del estudio de la cultura, ya que 

de ésta provienen las ideas, valores y visiones del mundo así como también los 

afectos que los acompañan. Es aquí que he de señalar que no se puede 

comprender la formación de la acción colectiva si no es derivado de las 

formaciones culturales en las que nace, como sugiere la teoría de la afectividad 

colectiva de Fernández Christlieb (1999). La acción colectiva es una forma de la 

cultura y es una construcción social.  

4.6.3 La cultura: punto de partida para el estudio de los afectos en la acción 
colectiva 

 
De acuerdo con Fernández (1994b), todas las ideas y afectos que utilizamos 

provienen del nacimiento y desarrollo de la sociedad a la que pertenecemos y a 

los espacios en donde habitamos; es decir, a la cultura. Fernández (1991) refiere a 

la cultura como un espacio en donde las personas se mueven continuamente 

entre los ámbitos de lo público y lo privado. Para la colectividad, estos dos ámbitos 

parecen estar separados y disgregados en la vida cotidiana y  para reunirlos, las 

personas deben realizar un trabajo de politización. Politizar consiste en reunir esas 

partes que han sido separadas y poder confrontarlas en sus diferencias. Así, el 

trabajo de politizar va a radicar en tener algo que decir, en saber exponerlo o 
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actuarlo en un siguiente espacio más público y por último en ser escuchado en un 

espacio saturado por el ruido de la ideología.  

Fernández (1991) menciona que la labor de muchos movimientos sociales es la de 

presentar en términos comprensibles ciertas realidades que habían pertenecido al 

ámbito de lo privado.52 Coincidiendo con este autor, Klandermans (1997) señala 

que los conflictos políticos tienen en sus raíces anclajes sociales y culturales, pero 

que estas potencias sociales y estructurales se mantendrán de manera latente 

hasta que sean politizadas. En este movimiento de lo público y lo privado, Melucci 

(1999) va a establecer que la acción colectiva actúa como un multiplicador 

simbólico, en donde cuestiona las bases del poder.  

Obliga a los aparatos a justificarse, los empuja a hacer pública su lógica y la 
debilidad de sus “razones”. Hace visible el poder. En sistemas en los que el poder 
se convierte cada vez más en anónimo y neutral, en los que es incorporado en 
procedimientos formales, hacerlo visible es un logro político fundamental: es la 
única condición para negociar las reglas y para hacer las decisiones sociales más 
transparentes. (Melucci, 1999: 104) 

La acción colectiva puede proporcionar formas diferentes de nombrar el espacio y 

el tiempo por medio de la creación de nuevos lenguajes. Al no estar estrictamente 

guiada por criterios de eficacia, la acción colectiva puede cambiar las palabras 

empleadas por el orden social organizando e interpretando de una manera distinta 

el flujo de información. Así, aparecen otras posibilidades para organizar la vida 

diaria, dar lugar a la sabiduría más allá del conocimiento y para ejercitar la 

reflexividad afectiva y no instrumental. De esta manera, el espacio social y cultural, 

constituye un espacio en donde la colectividad puede experimentar con la 

preparación del futuro a través de las acciones colectivas (Moore, 1989).  

Siguiendo los planteamientos de Moore (1989), la cultura es la que va a 

determinar en gran medida cuándo las condiciones sociales son aceptables o 

inaceptables, el significado y las causas del sufrimiento humano y aquello que las 

personas pueden o no hacer con respecto al sufrimiento. Este autor plantea que 

                                            
52 Fernández (1991) menciona los ejemplos de: las madres de los desaparecidos políticos, los 
ecologistas, las feministas y los movimientos estudiantiles.   
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los problemas de coordinación social a los que se enfrentan las personas al vivir 

juntas, giran alrededor de: la autoridad, la división  del trabajo y la distribución de 

bienes y servicios. Cada sociedad debe encontrar una solución a estos problemas, 

ya que de lo contrario dejaría de existir. Moore retoma la idea del contrato social -

que en algunas ocasiones es explícito y en otras implícito- el cual justifica y 

legitima las formas de convivencia para guardar la coordinación social donde 

también quedan justificadas las razones de la desigualdad social.  

Los términos de este contrato social siempre están siendo renegociados por cada 

una de las partes que conforman la sociedad, ya que los dirigentes saben que hay 

ciertas restricciones a su poder las cuales no pueden romper; pues de ser así, el 

resto de la sociedad desaparecería. Son las normas y acuerdos sociales los que 

van a conformar dichas restricciones, éstos van a funcionar como un límite ante 

los excesos del poder. De esta manera, el contrato social es el que justifica 

moralmente los sentimientos de agravio e injusticia cuando las partes fallan en 

cumplir adecuadamente su trabajo.  

Ante este rompimiento de los acuerdos y normas sociales es que Moore (1989) se 

pregunta por la formación y construcción del sentimiento de agravio moral.  

Menciona ejemplos de casos extremos como el ascetismo, los Intocables hindús y 

los prisioneros en campos de concentración; en donde las personas ponen en bajo 

valor a su propio valor, aceptan el dolor y la degradación como moralmente 

justificados o inclusive llegan a aceptar el dolor o el sufrimiento desde sus 

preceptos religiosos como una vía de expiación de culpas.53 Moore (1989) señala 

que en todos estos eventos es común un sentimiento de inevitabilidad, pero que, 

para poder comprender cada evento, es necesario tomar en cuenta las 

definiciones culturales que llevan a definir una situación como justa o como injusta, 

                                            
53 El ascetismo representa un esfuerzo por enfrentar un sufrimiento inevitable a través de 
infringirse dolor a uno mismo, la preparación para una crisis futura o una forma de control sobre el 
mundo. Sobre los Intocables, éstos aceptan el sufrimiento como destino y por la promesa de una 
mejor vida a través de la reencarnación. La atomización en los campos de concentración fue 
decisiva para impedir la organización y también el temor ante aquellos que protestaban, porque 
ponían en riesgo la supervivencia del resto (Moore, 1989).  



 

211 
 

como legítima de soportarse o no. Por tanto, este autor considera indispensable la 

aparición del sentimiento de agravio moral y de injusticia para llevar a cabo 

acciones colectivas.  

Sin los fuertes sentimientos morales de indignación, los seres humanos no 
actuarían en contra del orden social. Y en este sentido, las convicciones morales 
se convierten en un elemento igual de necesario para cambiar el orden social, 
junto con las alteraciones en la estructura económica. La historia de todas las 
luchas políticas importantes refleja el choque de pasiones, convicciones y sistemas 
de creencias… (Moore, 1989: 443) 

Muchos de los afectos surgen como un proceso interactivo entre las reacciones y 

las creencias acerca del sistema social en el que vivimos, especialmente la 

indignación y otros sentimientos relacionados con el sentido de justicia. Para que 

se dé un rechazo abierto ante la opresión y la injusticia es necesario:  

…persuadirse a sí mismo y a los otros de que ya es tiempo de cambiar el contrato 
social. De manera más específica, la gente termina por creer que un conjunto 
nuevo y diferente de criterios debería de entrar en efecto para elegir a aquellos 
que tienen la autoridad y respecto a la forma de ejercerla en lo que se refiere a la 
división del trabajo y a la distribución de los bienes y servicios. (Moore, 1989: 89) 

 

Así, en la incorporación a la discusión de varias vertientes teóricas me están 

permitiendo mostrar la pertinencia de identificar los procesos afectivos en la 

formación de la acción colectiva y los movimientos sociales. Se trata de una 

perspectiva que resulta indispensable para comprender a éstos, pero requiere de 

un gran esfuerzo para crear una estructura teorética y conceptual que ayude a 

incorporarla no sólo como un campo de estudio propio para la psicología social, 

sino para todo el conjunto de las ciencias sociales.  

Los procesos afectivos mantienen una relación estrecha con la formación de la 

acción colectiva en la constitución de los sujetos históricos y los procesos de 

cambio social, la cual está mediada por procesos cognitivos derivados de las 

experiencias de vida de los colectivos y sus individuos. Estas experiencias de vida 

suelen derivar en la formación de códigos valorativos y normativos que dirigen la 

concepción e interpretación sobre la realidad, el orden social y la cultura, y son 

guiados por los procesos de interacción social, de socialización. 
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La definición de los conflictos, la acción social institucional y las acciones 

colectivas de los movimientos sociales están definidos por criterios emocionales y 

éticos, no son neutros ni pueden considerarse ajenos a una definición moral de los 

contenidos de los códigos de significación simbólica en disputa entre los 

dominantes en una sociedad y los que se construyen desde los MS al desafiar a 

aquéllos.  

La construcción de los esquemas valorativos y normativos en una sociedad 

implica la consideración de códigos morales que se definen por lo emotivo y su 

expresión en función de una primera definición social (contractual) sobre el bien y 

el mal. Los procesos valorativos, cognitivos y afectivos construyen un 

conocimiento práctico con el cual los grupos sociales definen socialmente las 

situaciones de interacción y/o de conflicto, se regula la porosidad de los límites de 

lo permisible y lo no-permisible, así como las circunstancias de excepción. 

En la construcción de las reglas sociales y su posterior violación participan 

criterios de índole moral en la formación de los patrones de comportamiento 

aceptables o no, deseables y no deseables, condiciones justas o injustas, que 

regulan la organización social en una sociedad y que son extraídos de la 

experiencia colectiva sobre situaciones precedentes. Así, la injusticia, el agravio y 

la exclusión pueden ser entendidas como un proceso afectivo-cognitivo de 

construcción social, cultural e histórica. 

Esta concepción de la injusticia no está sostenida sólo por una situación 

objetivamente real. También se establece como un sentimiento definido por las 

necesidades sociales54 acerca del significado y las causas del sufrimiento 

humano55 y la manera en que el individuo puede o debe hacer frente al sufrimiento 

                                            
54 Entendido éste como la justificación que permite la instauración y aceptación consensuada de 
un cierto tipo de orden social, con estratificaciones sociales legitimadas y un fundamento 
espiritual o religioso. 
55 Como la obtención de respeto, la curiosidad, e incluso notoriedad, confieren un halo de cierta 
superioridad, de autoridad moral, o como una forma de autocontrol sobre circunstancias externas 
y ajenas al control voluntario individual 
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o a condiciones que han de ser significadas como agraviantes por lo miembros de 

una colectividad o sociedad. 

En este trabajo se discutió acerca de cómo los procesos afectivo-cognitivos 

intervienen en la constitución de fenómenos colectivos que movilizan a los grupos 

para actuar a partir de valoraciones sobre circunstancias o información nueva que 

afecta el estado de la homeostasis social o el estado de conocimiento con el cual 

organizan y definen las circunstancias de la vida cotidiana. Es decir, la afectividad 

da lugar a comportamientos y acciones intencionadas, todo ello derivado de 

procesos evaluativos acerca tanto de los objetos como de las circunstancias y el 

contexto de los hechos que los individuos en conjunto pueden calificar como 

agraviantes, injustos o excluyentes.  

Como ya lo señalé en su momento, la reciente re-emergencia de los afectos como 

campo de estudio para las ciencias sociales, se conjunta con la vaguedad e 

imprecisión con la han sido elaborados sus conceptos y categorías analíticas, así 

como los pocos resultados de investigación (en el campo metodológico). Además 

de ello, debemos considerar el hecho de que se ha tenido que echar mano de 

conceptos y metodologías prestadas de otros campos de conocimiento, por lo que 

en su estudio deberá preverse no sobrecargar la balanza hacia los conceptos 

sobre las dimensiones emocionales y darles un uso desmedido, como ha sucedido 

con el uso de la racionalidad.  

Se han considerado algunos factores afectivos en el estudio sobre la formación de 

las identidades colectivas en los movimientos sociales. Sin embargo, no puede 

soslayarse la discusión acerca de la centralidad que juega la afectividad en la 

construcción y (re)definición como un proceso integral en todo su desarrollo, en el 

que se deban incorporar los factores culturales, identitarios, estratégicos y 

racionales 





 
 

5 LA AFECTIVIDAD Y LA ESTÉTICA PUNK COMO VÍAS PARA LA 
COMPRENSIÓN DE SU ACCIÓN COLECTIVA 

5.1 La indivisibilidad de la realidad y la cultura 
 
La aproximación metodológica a las motivaciones afectivas en la acción colectiva56 

que utilizamos en la presente investigación, se sustenta en el trabajo desarrollado 

por Pablo Fernández Christlieb sobre la afectividad colectiva (1999, 2004b) y en 

las aportaciones que hace James Jasper (1998) sobre las emociones en la 

protesta moral. En este apartado nos centraremos en la visión hermenéutica de 

Fernández Christlieb delimitando el tipo de acercamiento metodológico de esta 

investigación. Pero además de ellos, para poder dar cuenta de la afectividad en la 

acción colectiva nos proveímos de algunos recursos metodológicos propios de la 

perspectiva de análisis del discurso, para intentar mostrar cómo en la 

configuración de la acción colectiva, se encuentran presentes elementos afectivos, 

que involucran a la par la complejidad procesos sensitivos, cognitivos, culturales e 

históricos con los cuales incidimos en la realidad, la hacemos moverse y con ello 

la transformamos.  

Si bien el eje de la tesis no está centrado en el análisis del discurso, nos 

proporciona una valiosa utilidad metodológica para ubicar en los contenidos de los 

fanzines punks y las formas estéticas del punk, esto es, los contenidos afectivos 

que configuran la (su) definición identitaria, su expresión cultural, su posición 

política y sus pautas de acción colectiva.  

                                            
56 Me parece pertinente reiterar la definición del concepto de acción colectiva que estoy utilizando 
en el marco de esta tesis, y será entendida como una forma de comportamiento colectivo que no 
es controlado totalmente por las normas ni por las relaciones sociales definidas en el orden social 
prestablecido; la acción colectiva, son un conjunto de actividades y comportamientos que dan 
origen a cambios significativos que se expresan en nuevas normas y valores con los cuales la gente 
sin acceso al poder responde a situaciones nuevas o frente a adversarios con mayor capital 
cultural o político, creando nuevas perspectivas, nuevas líneas de acción y nuevas instituciones. En 
tal sentido, las nuevas reglas y valores que emergen en la AC, propone nuevos contenidos morales 
y de significación que contrastan con los establecidos, con los cuales hacen frente a la situación 
inédita o a adversarios con mayores recursos o mejor posicionados. (Tarrés, 1992; Tarrow, 1994).  
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El recurso privilegiado lo fue en este caso, el análisis de los fanzines y la 

entrevista a profundidad, pero además se recurrió a la revisión de algunos 

contenidos en páginas web donde se encuentra la amplia gama de actividades 

que desarrollan y el posicionamiento de su agenda itinerante frente a coyunturas 

políticas relevantes para la historia de nuestro país. Si bien en los fanzines existe 

una gran cantidad de texto escrito, estos están acompañados de una enorme 

cantidad de elementos gráficos que nos muestran algo más que lo descrito 

lingüísticamente: el recurso gráfico logra acentuar lo expresado en palabras, las 

imágenes enfatizan la gravedad de las realidades que acusan. Sobre estos 

recursos imágicos fue que centramos nuestra atención, puesto que la imagen 

adquiere sentido de texto. En el sentido que señalan Lozano, Peña-Marín y Abril 

(1982), el texto puede ser entendido como una secuencia de signos que producen 

sentido, “los textos son el lugar donde el sentido se produce y produce (práctica 

signiticante)” (Eco, citado por Lozano, Peña-Marín y Abril, 1982: 16). En tal 

sentido, el lenguaje utilizado por el punk será entendido como un texto57 que nos 

muestra la innombrabilidad de los procesos afectivos que contiene. Dicho 

                                            
57En este sentido, debemos hacer una aclaración, cuando referimos al término de lenguaje, no sólo 
hacemos referencia a la palabra oral o escrita, sino a todos aquellos códigos de significación que 
entran en juego en la intencionalidad de comunicar algo  por parte del sujeto. Las imágenes, los 
sonidos, las posturas son formas de comunicación de lo que probablemente no puede o no quiere 
ser tomado por la palabra, porque reduciría su forma afectiva. En todo caso, lo que se expresa en 
esta forma, diría Fernández Christlieb (2011), sería lo innombrable del afecto. Aunque este autor 
insiste en que para dar cuenta de los afectos pareciera que estaríamos frente a una  
innombrabilidad, o mejor dicho, una esfumación de estos a través de la palabra (“cuando lo 
ponemos en palabra, ya no sentimos, estamos pensando lo que sentimos”), puedo sostener que 
existen otras vías de acceso para comprender los procesos afectivos que son los lenguajes 
desprovistos de palabra como las imágenes, la música, los gestos. Más adelante señalará esta 
posibilidad comprensiva: en el momento que nos proponemos comprenderlos para dar cuenta de 
lo que nos dicen, se pone en juego un doble proceso de interpretación: cuando decimos o 
expresamos, intentamos colocar en un lenguaje preciso o exacto (y con ello no quiero decir que 
sea métrico o verdadero), sino porque queremos que lo expresado contenga la dimensión total de 
lo que pensamos y de lo que sentimos, de cómo comprendemos la realidad y de lo que nos pasa 
con ella. En un segundo momento de interpretación, quien atiende nuestro esfuerzo por ‘decir 
algo’, también entra en juego su propio proceso de comprensión, usa todo sus recursos cognitivos 
y sensitivos para comprender nuestra intención y darle un sentido dentro de un contexto social 
específico. Los actos de habla producen realidades sociales, la realidad está sostenida sobre redes 
entramadas de actos discursivos.  
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lenguaje, puesto en imágenes, sonidos o actitudes, posee una fuerza tal que 

produce realidades sociales y genera prácticas sociales particulares (Austin, 1962; 

van Dijk, 1980; Shotter, 1993; Iñiguez y Antaki, 1994; Potter, 1998; van Dijk, 2001). 

Incorporar la afectividad colectiva en la comprensión de fenómenos sociales, en 

este caso el punk, en tanto movimiento contracultural, no es una extravagancia 

psicologista o un capricho posmodernista que tiende a llevar a la extrema 

relativización o subjetivización de aquello que nos concierne estudiar de la 

realidad social. En todo caso, se trata de una reincorporación o la restitución de 

una dimensión, la de lo afectivo, que es configurativa de lo social, pero que 

durante todo el periodo de modernización de las sociedades occidentales 

contemporáneas, había sido desplazada o menospreciada por la imposición del 

pensamiento racionalista en la ciencia como única vía de acceso para la 

comprensión de la realidad. Este proceso impuso también realidades políticas y 

económicas que privilegiaba la instrumentalidad en el análisis de las acciones 

sociales con la que los diversos grupos sociales se relacionaban, definían su 

objetivo común y resolvían sus conflictos, desestimando el papel y el alcance que 

han tenido los procesos afectivos colectivos en la emergencia de la conflictividad 

social y en su resolución. 

El pensamiento científico decretó que para conocer la realidad hay que analizarla, 

entendiendo esto como el proceso de diseccionar, separar los componentes de los 

que están hechos los fenómenos de la sociedad. Y para ello se le hace 

imprescindible desechar todo elemento que le resulte cercano o familiar a lo 

afectivo o los sentimientos, pues siendo lo subjetivo, éstos obnubilarían el 

entendimiento de la razón. En términos sociales, se nos creó la mentalidad de que 

para comprender la realidad social, hay que apartarse de ella y desprenderse de 

toda sensación que interfiera su comprensión objetiva; no hace falta comprender 

el sentido integral o la razón de ser de las cosas desde su forma misma, pues la 

lógica analítica nos debe proporcionar un modelo descriptivo para inventariar 

puntualmente las características de la realidad. Sin embargo, lo que esta lógica 

racional ha producido es un conocimiento mutilado de la realidad que no nos 
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permite dar cuenta de los procesos afectivos con los que están hechos los 

fenómenos sociales. En palabras de Habermas:  

“Según las prohibiciones positivistas, ámbitos enteros de problemas habrían de 

quedar excluidos de la discusión y abandonados a actitudes irracionales, aun 

cuando a mi entender son bien susceptibles de una clarificación crítica. Pues si los 

problemas que tienen que ver con la elección de estándares y con la influencia de 

los argumentos sobre las actitudes, fuera inaccesibles a la discusión crítica y 

hubieran de dejarse a la simple decisión, entonces la propia metodología de las 

ciencias experimentales no sería menos irracional” (1993: 45)  

El racionalismo cientificista que ha predominado durante los siglos XIX y XX y su 

afán de definir en la psicología el método y el objeto de estudio adecuados a los 

propósitos de funcionalidad de la ciencia positivista, dio como resultado un 

conocimiento inocuo, frío e insubstancial que dejó fuera de su explicación una 

gran cantidad de elementos, sensaciones, cosas con los que está hecha la 

realidad. Ya no importaba si era significativo o no lo que se estudiaba, importaba 

la corroboración del dato per se, desprendido de su contexto; la teoría dejó de 

servir para dar cuenta de la complejidad de la realidad para reducirla a la 

particularidad casuística. 

Debido a está indolencia de la ciencia, en los último años, Pablo Fernández 

Christlieb  ha replanteado la inquietud para recuperar tanto el sentido originario de 

la psicología colectiva a través de los estudios de la cultura desde la comprensión 

de su forma psíquica, como su objeto de estudio –la afectividad colectiva- y su 

metodología –la estética-. En tal sentido, esta teoría se propone dar cuenta de lo 

social haciendo comprensibles los procesos afectivos que le dan forma a la 

cultura; la afectividad colectiva es configurativa de la cultura y a su vez la cultura 

condiciona la forma de nuestros afectos y de la sociedad misma que la produce. 

La psicología colectiva no es una teoría que pretenda ser innovadora pues no 

quiere ir con los tiempos de innovación de la modernidad que busca 

permanentemente la actualización y dejar atrás en el pasado y el olvido lo que le 

dio origen a la cultura. La psicología colectiva pretende recuperar la originalidad de 

lo que piensa y lo que se siente, es decir, lo que dio origen a nuestra forma 

cultural, lo que se siente y lo que se piensa, que son lo que nos hace actuar como 
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actuamos, cuando vivimos. Sentir y pensar son dos cosas con las que se ha 

creado la sociedad y la cultura y con las que seguimos reanimando y 

transformando nuestra realidad. El estudio de la afectividad colectiva adquiere un 

papel central en esta tarea. 

Sin embargo, el interés por el estudio de las emociones, los sentimientos o los 

afectos dentro de la psicología social ha sido la historia de una colección de 

despropósitos desafortunados por estudiar algo que no puede ser llevado a la 

ciencia, pues en su afán de definir científicamente las emociones, los sentimientos 

y los afectos acaba por referir algo que puede ser todo lo lógico y racional que la 

especificidad del lenguaje sobre-especializado permite, pero lo que no permite es 

hacer sentir al que lee lo que está sintiendo el que escribe. El lenguaje científico le 

arrebató la posibilidad de compartir al que lee, lo que sienten el investigador que 

da cuenta de la realidad y al que la vive.  

Según Fernández Christlieb, este despropósito llevó a crear definiciones de 

diccionario que no hablan más que “de vaguedades, tautologías, circunloquios y 

escamoteos”, su clasificación propuso taxonomías que acabaron reduciendo a las 

emociones en expresiones gestuales individuales que eran evidentes al ojo 

humano y que podían ser sometidas a una escala de medición o, en el mejor de 

los casos, se “dan cuenta de que el objeto que pretenden definir no existe en la 

realidad, no es un objeto o evento concreto y discreto, sino un algo que puede 

confundirse con todo y que puede describirse de todas las maneras” (Fernández 

Christlieb, 1999: 18). En realidad, dicho reduccionismo lo que expulsó fue la 

dimensión de la afectividad colectiva que es también una dimensión política, 

cultural e histórica y ésta es constituyente y constitutiva de los procesos sociales 

o, dicho de otra manera, son las formas que tiene la cultura en cada sociedad. 

El estudio de las emociones comienza con la pretensión de nombrarlas, rotularlas, 

tratando de precisar en términos o conceptos lo que por naturaleza es esfumadizo, 

imposible de capturar en una definición. Como menciona Fernández Christlieb, las 

diferentes teorías de las emociones no acaban de justificar el nombre que usan ni 
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resulta convincente su ordenamiento ni su jerarquización. Así, para Echebarría y 

Páez:  

“…la “afectividad” es el “área general” que consiste en “la tonalidad o el ‘color’ 

emotivo que impregna la existencia” (…) que tiene varios tipos: sentimientos, que 

son reacciones evaluativas de placer y displacer, como, por ejemplo, “sentirse” 

defraudado o tener un “sentimiento” de rencor, o que son estados de ánimo, o sea, 

sentimientos más genéricos, como estar o ser triste. Las emociones son un 

fenómeno afectivo concreto, intenso, breve, que distrae y reorienta la conducta y la 

cognición como, por ejemplo, la emoción de un espectador en un partido de futbol. 

Finalmente las pasiones, que son muy persistentes, de largo plazo y largo aliento, 

que son en sí mismas el objeto que persiguen, como la “pasión” por alguien o la 

“pasión” por la música” (Echebarría y Paez, 1979, citado por Fernández Christlieb, 

1994: 89-90) 

Además de ello, el racionalismo cartesiano, pero en general toda la postura 

modernizante de la ciencia, tendió a separar y oponer tajantemente el 

pensamiento de lo afectivo, definiendo a éste primero como la facultad cognitiva 

racionalista, calificada como un atributo superior e individual de los humanos y 

señalando a lo afectivo como una característica inferior que es volátil, por lo que 

su estudio ha sido problemático y sus resultados nada confiables por su 

inverificabilidad. 

Los estudios acerca de lo que acontecía en la sociedad convirtieron la realidad 

social en conceptos que debiesen ser empíricamente corroborables, lo cual 

excluye todo aquello que refiera sentimientos o afectos. Científicamente, la 

afectividad no existe, pues no es medible, no puede saberse cuánto pesa el 

desconsuelo o la desesperanza para un ejército de desempleados, aunque el 

sustantivo ‘desempleo’ se suele cuantificar en un índice que no refiere a nadie, 

sólo es una cifra impersonal.  

Sin embargo, en el propósito de recuperar la dimensión afectiva en el análisis de 

los procesos sociales como el que nos ocupa, es necesario recuperarlo a través 

de su objetivación, que se materializa en los objetos de la cultura. Para dar cuenta 

de lo afectivo en lo social, no forzosamente se debe limitar a lo que los propios 

sujetos puedan decir acerca de ello y, en este caso acierta Fernández Christlieb 
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cuando afirma que “lo que se siente no se puede decir y lo que se dice no es 

(forzosamente) lo que se siente” (1999: 19). Sin embargo, como señala Fernández 

Christlieb, aunque los afectos no puedan ser puestos en palabras, la palabra, oral 

o escrita no es la única vía de acceso a la afectividad colectiva y se pueden 

comprender los afectos y el pensamiento, a través de lo que los objetos de la 

cultura nos dicen. Esto es, los objetos de la cultura también nos hablan y pueden 

decirnos algo a través de su lenguaje propio con el que está hecho. Se puede 

comprender el pensamiento y la afectividad que los actores le imprimen en la 

acción colectiva, en este caso el punk, si se comprende lo que hace e 

estéticamente se encuentra plasmado en las imágenes de sus fanzines y la 

música. Si bien la afectividad es única y atemporal, no puede quedar como 

innombrable, pues es a través de los objetos de la cultura que se le hace accesible 

a nuestra comprensión. 

En tal sentido, me propongo recuperar esta dimensión, la de la afectividad 

colectiva, para comprenderla como un elemento constitutivo de la acción colectiva 

del punk como un movimiento social, que ha producido formas muy particulares de 

acción colectiva que identificamos como contraculturales. Se trata de comprender 

cómo el punk es la forma cultural de un sentimiento, de una afectividad colectiva, 

que las circunstancias históricas, sociales, económicas y políticas han producido 

entre alguna parte de la población, con las cuales los punks viven, sienten, 

piensan y actúan en y contra la realidad. Son formas culturales que han 

construido, desde el modo que les ha tocado vivir, apropiándose de los 

acontecimientos contemporáneos con los que han cohabitado.  

En tal sentido, siguiendo a Fernández Christlieb, la afectividad es una especie de 

amasijo o magma afectivo que le da una forma singular al modo de actuar de los 

actores colectivos en lo social. Su forma de actuar atiende a una lógica, que no es 

la de la racionalidad, porque no pretende “descubrir” una relación casuística o 

lineal de lo que no se puede separar o diferenciar. Por ello, la metodología para 

estudiar la cultura desde la afectividad colectiva es a través de la comprensión 

completa de sus formas complejas, lo que se traduce en el estudio de una 
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estética, en este caso, de la estética que se muestra en los fanzines punks: las 

imágenes, sus líneas, su forma, su historia. Esto es, el método y su conocimiento 

han de adquirir la forma singular del fenómeno y no podrá ser de otra forma más 

que esa. Así, el estudio de la estética punk será entendida como el de (o el 

conocimiento de) “las reglas o procesos de aparición, conservación, 

transformación y desaparición de los afectos” (Fernández Christlieb, 1999: 90). En 

los grupos, ámbitos de acción, productos y eventos movilizados por individuos y 

grupos definidos como punks. 

La elección de la psicología colectiva como eje metodológico de esta tesis 

obedeció a que me encontré con que en el estudio del punk, éste había sido 

tratado desde la sociología y antropología. Por la primera disciplina, como un 

fenómeno de desorden o desadaptación juvenil y que pronto pasaría de moda por 

el envejecimiento generacional, mientras que la antropología daba cuenta del punk 

por sus elementos más evidentes como la música, por su vestimenta o apariencia, 

por sus rituales de sociabilización, es decir, por la materialización simbólica que 

permitía una lectura de cómo se había convertido el punk en un rasgo de 

caracterización de consumo cultural del cual se habían apropiado sectores 

juveniles en determinadas áreas urbanas y que, como una moda, con el paso del 

tiempo éste sería desplazado por otro fenómeno cultural más acordes con la 

novedad de las generaciones más recientes, como las tribus urbanas. En 

cualquier caso, ninguna dentro de ese tipo de aproximaciones enfatiza lo que aquí 

me propongo hacer. Abordar al punk, entendiéndolo como una construcción social 

que responde a sus propias singularidades culturales, también nos permite 

comprenderlo como un proceso que configura subjetivamente a sus individuos que 

lo viven. Esto es, que para los jóvenes que en la década de los ochenta 

asimilaron, resignificaron y transformaron al punk, se convirtió en una forma 

peculiar de vivir la vida y de comprender y actuar en el contexto social en el que 

les tocó vivir.  

La perspectiva que retomo de la psicología colectiva, nos permite mirar los 

fenómenos sociales por sus formas culturales. En las formas de lo social y de las 
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prácticas y objetos culturales se pueden reconocer las expresiones vivas, 

cambiantes, que ponen en juego a los individuos que la habitan, esa sociedad y 

esa cultura, como sujetos actores y actuantes de la misma. No se puede hablar de 

las instituciones culturales sin incorporar en esta comprensión los modos 

históricos en que los individuos en conjunto han habitado afectivamente sus 

instituciones sociales, culturales, políticas. Estas formas no se inscriben de una 

sola vez y de manera permanente y definitiva, sino que se van inscribiendo en la 

acumulación de hechos históricos que van cambiando la manera en que son 

significados por las diferentes capas de la sociedad. Tan es así, por ejemplo, que 

se reconocen los modos y los rasgos de hacer política “a la mexicana” cimentados 

en el espíritu de la revolución mexicana de principios del siglo XX y de las 

prácticas políticas que engendró el sistema político derivadas de su 

institucionalización a través del partido hegemónico que ha gobernado el país 

desde su 1929 y lo que ha significado la vida política desde ese momento a la 

actualidad.  

Esta cultura política se encuentra plasmada en las prácticas que desbordan el 

ámbito sistémico de lo político para convertirse en formas en que la gente entiende 

la política y las instituye como prácticas en lo cotidiano: el clientelismo, el 

corporativismo, el presidencialismo, el paternalismo. La huella indeleble de la 

pobreza que había dejado “el Porfiriato” y la inestabilidad política y económica que 

dejó la Revolución Mexicana, amén de las muertes, la promesa de estabilidad y 

orden, fueron factores psicosociales que permitieron que el paternalismo y el 

corporativismo se enquistaran como una impronta cultural cimentada en la apatía, 

el desaliento, el conformismo en la sociedad mexicana del siglo XX y lo que va del 

XXI. La institucionalización del presidencialismo y el paternalismo como ejes 

ordenadores de la vida política de nuestro país se gestaron a la par que la 

instauración del corporativismo clientelar, que han servido aún para organizar de 

forma vertical la representatividad y la gobernabilidad en nuestro país. De esta 

manera, el control de las decisiones se concentró hacia el nivel más alto de la 

pirámide societal, despojando a amplísimas capas medias y bajas de su 

capacidad de opinión y de decisión sobre el rumbo de nuestro país. En este 
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sentido, la apatía y la indiferencia hacia los asuntos o temas públicos se volvieron 

un síntoma y no la causa de la cultura política mexicana.  

Como señala Zermeño (1996), esta desarticulación entre lo social y lo político 

gestó el malestar desde el movimiento ferrocarrilero de fines de los cincuentas que 

derivaría en la reivindicación de mayor autonomía de la sociedad en el movimiento 

del 68. La cruda represión del Estado ante la movilización sorprendió a los actores 

de este movimiento y dejó una dolorosa marca en nuestra sociedad, no sólo por 

las evidentes muertes, sino por el miedo que siguió inscribiéndose mediante la 

sistemática represión que el Estado instrumentó como respuesta ante cualquier 

protesta o salida de los cauces institucionales implantados por él. Los hechos 

dejaron una dolorosa huella en la memoria colectiva de las generaciones 

subsecuentes tanto de los que participaron en el movimiento estudiantil como de 

los que les tocó vivirlo como espectadores. Del conformismo, el paternalismo y el 

corporativismo, más que estructuras institucionales puedo sugerir que se derivaron 

formas de afectividad colectiva que han aceitado el funcionamiento del 

institucionalismo postrevolucionario, aún en los tiempos del capitalismo neoliberal, 

debido al debilitamiento de las identidades colectivas y de las intermediaciones 

societales que estás generan, provocando, como señala Zermeño (1996), la 

atomización social y el despoblamiento de lo público hasta nuestros días.  

Regresando a la cuestión metodológica, para argumentar por qué la psicología 

colectiva es una postura teórico-metodológica que nos ayuda a comprender al 

punk como una forma cultural e histórica por sus dimensiones afectivas y 

estéticas, me permitiré hacer una breve introducción sobre la propuesta 

metodológica que hace Pablo Fernández Christlieb (1991, 1994, 1999, 2004) 

apoyada en el planteamiento hermenéutico de Gadamer (1975), para acercarse a 

la afectividad colectiva con el fin de comprender la relación de los procesos 

afectivos como elementos constitutivos de la cultura y sus formas que se expresan 

no en lenguaje racional sino en lenguaje cotidiano y en formas estéticas y éticas. 

Estas posturas conllevan una dimensión o geometría histórica y política acerca del 

espacio público donde se recrean las formas de interrelación humana que se 
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gestan en cualquier grupo, ciudad o sociedad, lugares precisamente, en los que 

existe siempre la posibilidad de creación o de reinvención de los grupos humanos, 

pero también la certeza de que habrá algo que destruya lo que ya estaba para 

pretender crear algo nuevo.  

Para ello, Fernández (2004a) también propone una postura gnoseológica y una 

metodología para estudiar la afectividad colectiva, que es estudiar la cultura y a la 

sociedad, involucrándose en ella, dejándose envolver por sus contornos interno y 

externo –es decir, su inicio y su posible fin-, pero sin hacer disecciones de sus 

elementos, sino comprendiéndola en su conjunto, sin separarla, sin dividir, 

tratando a todo lo que existe en la sociedad y la cultura como cosas que están en 

un mismo crisol que se mezcla como un magma afectivo que no puede ser 

separado para estudiarlo, porque al hacerlo, se pierde, se difumina su esencia.  

La psicología colectiva es reconocida por Pablo Fernández como la primera 

psicología que se desarrolla desde finales del siglo XIX y principios del XX y que 

tuvo como objeto de estudio la psique colectiva, entendiendo por ello el 

pensamiento social, la tradición, la memoria, las rutinas y las costumbres, es decir, 

las configuraciones culturales que se sostienen en el tejido de la vida cotidiana y 

que son configuraciones de largo trazo (Fernández Christlieb, 2006: 9-10). Pero 

también “La psicología colectiva es, de origen, una psicología de la afectividad, un 

acontecimiento que es de suyo colectivo, donde las emociones individuales son 

vistas como la entrada de la conciencia a un ‘estado de masa’” (Fernández 

Christlieb, 1999: 33) Esta psicología colectiva fue iniciada por los estudios de la 

Völkerpsychologie de Wundt, los fenómenos mentales colectivos formulados por 

Le Bon y Freud o las representaciones colectivas de Durkheim, aunque sus raíces 

más profundas se encuentran en la filosofía griega y sus estudios del alma (Farr, 

2005: 135). Con el avance de la modernidad y, por supuesto, el desarrollo del 

modelo positivista de la ciencia, la psicología fue cambiando de su objeto de 

estudio y su modo de abordarlo. De la psique colectiva, derivó el estudio de las 

percepciones y las sensaciones, la conciencia, hasta llegar a definir que el 

comportamiento estrictamente individual, observable y capturable a través del 
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método experimental será lo que estudie la psicología científica, con lo cual se 

evitaría la tentación de la especulación y los errores y engaños de lo sensitivo 

sobre el conocimiento racional. A la ciencia experimental de la psicología le 

interesará más el funcionamiento neurológico del sistema nervioso que explica las 

reacciones bioquímicas del olfato, dicho conocimiento le garantizará la certeza de 

un conocimiento repetible con lo cual aseguraría la previsibilidad y el control de las 

conductas, haciendo a un lado lo indescriptible de las sensaciones que provocan 

situaciones ordinarias como a qué huele un amanecer o una fiesta o las que se 

producen en las relaciones entre los humanos. Lo indecible, es lo que no puede 

ser previsible o controlable. Según Fernández Christlieb (1999), los afectos, los 

sentimientos y las emociones no pueden ser puestos en palabras, porque cuando 

esto sucede, es que se piensa sobre lo que se siente y entonces ya se dejó de 

sentir. 

Sin embargo, los individuos no dejamos de sentir, de pensar y de hacer todo tipo 

de esfuerzos para hacernos comprender qué estamos sintiendo y pensando. 

Somos seres actuantes de y en la cultura; no dejamos de resignificarla, de dotarla 

de nuevos contenidos y sentidos, buscando los medios y los objetos de la cultura 

para comunicarnos aquello que también la cultura misma nos hace sentir y pensar. 

La cultura misma nos dota de los elementos necesarios para tratar de hacernos 

comprender e interactuar por medio del lenguaje, entendido éste como un sistema 

de significación construido por signos lingüísticos y reglas para asociar y combinar 

entre ellos pero también con otros como imágenes, sonidos u olores y que usamos 

cotidianamente para construir interacciones significantes dentro de la cultura. O 

sea palabras. Esto es, el lenguaje no es el único sistema de signos o símbolos 

como señala Fernández Christlieb que habla de sistemas simbólicos: uno, el 

principal es el lenguaje, otros son el icónico, plástico, músico, indumentario, 

corporal, imágico, (Lozano, Peña-Marín y Abril, 1982).  

Sin esforzarnos demasiado, en la vida cotidiana logramos comunicarnos entre 

nosotros un magma de contenidos afectivos mezclados con ideas, memoria, 

tradición a través de rituales, celebraciones, actitudes, etc., o esforzándose lo 
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suficiente como para modificar aquellos contenidos que pueden resultarnos 

innecesarios, injustos o incongruentes. Es, en este sentido, que el punk, a través 

de sus fanzines, la música o su estética, introdujo nuevos significantes culturales 

que modificaron algunas prácticas sociales. Lograron transmitir a su público una 

visión acerca de lo social, mostrándonos en imágenes aquello que les provoca la 

explotación animal, o, al escuchar el disco de alguna banda nueva, el significado 

que tiene reconocerse en el mismo gusto musical, o también reconocerse y 

saberse solidarios con las luchas de los pueblos de Atenco o Cherán por evitar el 

despojo de sus tierras.  

Volviendo a la crítica a la postura cientificista de la psicología experimental, los 

afanes de especialización de la ciencia han construido una sorprendente 

taxonomía de las emociones y los sentimientos para reducirlos a expresiones 

simples a través de nombres clasificatorios de lo que se piensa que son las 

conductas que empíricamente constatan la existencia de sentimientos como el 

amor, el enojo, la mentira, el engaño; registrando las conductas visibles –como los 

gestos o las reacciones fisiológicas- que indica a los demás que se está 

enamorado o enojado o que se ha mentido. Esta postura niega la existencia de lo 

afectivo como proceso colectivo que está por encima de lo individual. La 

psicología colectiva sostiene que la afectividad es colectiva y para dar cuenta de 

ello, se puede observar cómo se materializan en las expresiones peculiares que 

cada cultura posee: la apariencia, la música, los modos de solidarizarse, las 

situaciones evocadas por los olores y los colores en las calles. La forma particular 

de los afectos es que éstos son indivisibles y no se distinguen unos de otros, no 

siguen la regla de la física que dice que dos objetos no pueden ocupar el mismo 

lugar; los afectos son objetos de una naturaleza peculiar que permiten la 

coexistencia de los contrarios en un mismo momento y espacio. Así, encontré que 

en el mismo rostro de furia de una imagen punk, se pueda adivinar el gesto de 

desafío que contiene el deseo de cambiar las condiciones que provocaron la rabia, 

mezclado con la esperanza de que las acciones colectivas emprendidas 

provocarán cambios. El desafío es una mezcla de sensaciones encontradas, es el 

hartazgo de lo viejo, fusionado con el enojo acerca de esperar ya lo peor, lo 
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inmerecido, lo que ya no se quiere, está también la necesidad de cambio, que 

también es duda y emoción sobre lo nuevo: aquel que desafía no puede tener la 

certeza de lo que va a suceder, pero sabe y siente que lo que está dejando atrás 

no puede ser peor que lo que está por venir, que debe ser mejor que lo se está 

retando y abandonando. La acción colectiva de los desposeídos se lanza contra el 

sistema movidos por el enojo de la injusticia y la esperanza de revertirla, pero 

también en la movilización se encuentra el gusto por saberse juntos, por 

reconocerse en el mismo sentimiento, y la alegría de la creatividad espontánea de 

las acciones colectivas para arremeter contra los aparatos simbólicos del sistema. 

Desde la perspectiva de Melucci (1999) la necesidad de desafiar los límites del 

sistema, el conflicto y la solidaridad serán tres elementos que se encuentran 

presentes en el inicio y mantenimiento de la acción colectiva, elementos que están 

constituidos y son constitutivos de afectividad colectiva: La solidaridad es el 

pegamento que nuclea la acción colectiva, es la capacidad de los actores para 

compartir  la identidad colectiva, (esto es, la capacidad de reconocerse y ser 

reconocidos como parte de la misma unidad social); el conflicto es la relación entre 

actores opuestos que disputan la definición simbólica de un campo de acción 

social; y el desafío de los límites de un sistema, que señala la posibilidad de 

apertura de las variaciones toleradas dentro de la estructura existente; su 

rompimiento obliga al sistema a empujar más allá de lo aceptable el espectro de 

variaciones. “Los actores (…) luchan por proyectos simbólicos y culturales, por un 

significado y una orientación diferentes de acción social. Tratan de cambiar la vida 

de las personas, creen que la gente puede cambiar nuestra vida cotidiana cuando 

luchamos por cambios más generales en la sociedad” (Melucci, 1999: 46). Y 

cambiar el sentido de la vida cotidiana, es cambiar el significado sobre nuestro 

sentir, nuestro pensar y nuestro actuar. Desde esta esfera es donde la acción 

colectiva de la escena punk está actuando.  

En este sentido, para comprender la complejidad de la afectividad colectiva en el 

punk es necesario tomar su arte cotidiano, sus formas estéticas puestas en 

imágenes y textos, como una producción discursiva dentro de sus fanzines, que 
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desarrollan en la vida cotidiana, en la cual nos hablan de su manera de percibir la 

realidad y que tienen un efecto en lo social. De esta manera, por medio de la 

estética de su arte cotidiano también realizan una tarea más, que es la de 

interpelación ética a quienes los vemos y escuchamos para hacernos partícipes de 

su concepción de la realidad. De esta manera estamos incluidos de forma 

contextual en estas formas culturales.  

5.2 Para comprender la acción colectiva en el punk hay que acercarse 
a su forma estética: de cómo la forma que tiene su estética es la 
forma que adquieren sus acciones 

 
Sostenemos que el estudio de los fenómenos sociales debe partir de la 

comprensión del sentido de realidad que los propios grupos atribuyen, en este 

caso, de los grupos que participan en la escena punk, en el proceso la creación de 

los significados construidos culturalmente en la interacción de sus individuos entre 

sí y con el contexto social en el que están insertos (Tarrés, 2001). En tal sentido, 

la creación de significados se encuentra sostenida dentro de su propio lenguaje, 

sus propios sistemas de significación, así se articula su propio discurso con el cual 

producen la interacción en la escena punk y con el resto los individuos con 

quienes pretende establecer una relación dialógica. Por ello consideramos que es 

la metodología cualitativa la apropiada, una tal metodología nos permitirá partir del 

estudio de la realidad en su totalidad, abordando a los fenómenos en su estructura 

completa y compleja.  

Este posicionamiento destaca el papel de los seres humanos que son sujetos de 

estudio, como seres en constante interacción, expresivos, que no responden de 

manera lineal, construyen respuestas, expresan necesidades, satisfacciones, 

construyen significados y mantienen sus lazos afectivos y emocionales, todo ello 

en una acción recursiva. (Márquez, 2007: 54)  

Siguiendo a Iñiguez (2004), menciona que el empleo de la metodología cualitativa 

ha correspondido a un cambio en la perspectiva y en la sensibilidad en la 

investigación:  
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“El auge de los métodos cualitativos tiene que ver con la emergencia de (otras) 
perspectivas y de (otro) tipo de teorías, (que) muestran más adecuados todos 
aquellos instrumentos analíticos que descansan en la interpretación. En efecto, 
estos procedimientos se adecuan perfectamente al buscar la comprensión de los 
procesos sociales, más que su predicción, o si se prefiere, al buscar dar cuenta de 
la realidad social, comprender cuál es su naturaleza, más que explicarla”. (Iñiguez 
L. , 2004: 3, los paréntesis son míos).  

El cambio en la sensibilidad investigativa, se articula en cuatro dimensiones: 

histórica, cultural, política y contextual. La sensibilidad histórica, señala que los 

procesos sociales están enmarcados históricamente y a su vez, son portadores de 

la historia que los constituye. La sensibilidad cultural, atiende al sistema de 

normas, reglas, convenciones y acuerdos que un grupo social construye a lo largo 

de su historia. La sensibilidad política refiere a que toda práctica social está 

enmarcada en un contexto político, en donde las prácticas sociales pueden ser 

inhibidoras o facilitadoras del cambio social. Por último, la sensibilidad contextual, 

considera la necesidad de atender al contexto social y físico de los hechos 

sociales. Consideramos, pues, que estas dimensiones son imprescindibles de 

tomar en cuenta en el estudio de la afectividad y la acción colectiva en el punk.  

Desde esta postura, Fernández Christlieb propone un acercamiento a los 

contenidos simbólicos de la cultura, que para nuestro estudio significa acercarse a 

los contenidos culturales de la “escena punk” que han sido creados por sus 

individuos y grupos a lo largo de la historia del punk mismo. Dichos contenidos 

culturales no son un bien del que sean poseedores los propios individuos, sino que 

se encuentran en los intersticios de las relaciones intersubjetivas y de las 

situaciones creadas por y en la cultura misma. Se trata de acercarse 

comprensivamente a dichos contenidos culturales que nos pueden dar cuenta de 

su afectividad a través de su estética, y que se encuentran expresadas como 

narraciones que ellos mismos, como grupo, sostienen acerca del punk, de su 

historia, de las imágenes, sean estas visuales, auditivas, táctiles, etc., de las 

formas que tienen sus relaciones estructurales, formales y organizativas 

(Fernández Christlieb, 2004a). La estética, diría este autor, no es el estudio sólo 

de lo  bello como se dice comúnmente; “La estética refiere a las reglas o procesos 

de aparición, conservación, transformación, y desaparición de los afectos. Según 
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estas acepciones, toda la realidad puede ser considerada como un arte y, por 

ende, sigue reglas como un afecto.” (Fernández Christlieb, 1999: 90)  Por lo tanto, 

la realidad no sólo tiene cosas bellas o bonitas como la solidaridad o la esperanza, 

sino también cosas feas y horribles como la desolación o la represión, que 

también son sentimientos que están en la realidad cotidiana.  

La expresión estética de la afectividad colectiva de la escena punk se encuentra 

en las imágenes, lo que nos permite comprender la afectividad que ha movilizado 

a los punks para crear una identidad colectiva y una razón para actuar 

colectivamente formando un frente, o mejor dicho, muchos frentes, desde los 

cuales oponerse al adversario común: el sistema capitalista y los males sociales 

que acarrea. Referirse a lo afectivo, en este sentido, es comprender las cosas que 

los afectan, que los hacen identificarse entre ellos, lo que les permite iniciar y/o 

mantener una acción colectiva (Jasper, 2006) y el sentido que le imprimen a la 

acción colectiva iniciada.  

Lo anterior implica interrogarse acerca del sentido (intencionalidad subjetiva y 

afectividad) que adquiere tanto la creación de una identidad, como la definición de 

su sentido de lucha por la cual deciden iniciar cierto tipo de acciones colectivas y 

movilizarse. Por lo tanto, la forma de aproximación al fenómeno de las 

motivaciones afectivas, debe permitirnos desentrañar este sentido, en donde los 

punks expresan una visión propia desde la cual nos ofrecen su interpretación del 

mundo y las experiencias vividas, produciendo significados que de alguna manera 

están articulados con el mundo y el contexto histórico en el que viven. Visión que 

ineludiblemente está preñada por los componentes afectivos que la suscitaron.  

Siguiendo la línea de pensamiento de Fernández Christlieb (2004a), si nuestro 

objeto de estudio es la afectividad, la metodología para acercarse a esta 

afectividad es la aproximación estética. Esto es, la reproducción de la lógica de la 

afectividad del fenómeno, a través de los discursos que lo sostienen, entendiendo 

esto como la apropiación del lenguaje, de las narrativas que circulan y nutren el 

sentido de ser punk, lo que nos permite un enriquecimiento de lo que ya sabíamos 

acerca del punk, pero a su vez es una nueva versión del objeto, un nuevo 
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conocimiento hecho a través de las metáforas que nos hablan de ellos y que son 

su propia realidad. Así, la afectividad no puede ser definida ni conceptualizada; 

solamente se puede dar cuenta de ella tratando de capturar su sentido y dar 

cuenta de su forma a través de su visión del mundo que se ofrece a través de sus 

expresiones estéticas. 

Por otra parte, la recuperación que hace esta metodología del aspecto relacional 

de los fenómenos sociales, me permitió estudiar los afectos en su dimensión 

colectiva y no en su carácter individual, ya que, como lo señala Fernández 

(2006a), la afectividad de la sociedad no le pertenece a nadie ni es sentida por 

alguien en particular. Entonces, mi interés, no es conocer las emociones que 

experimentan los sujetos en lo individual, sino comprender la afectividad común 

que se traduce en creencias, identidades, modos de actuar y de vincularse que 

posibilitaron el surgimiento y desarrollo muy peculiar del punk en México y le ha 

permitido el mantenimiento de su acción colectiva. Por lo tanto, resumiendo, la 

intención está en conocer, mediante la comprensión de sus expresiones 

culturales, las experiencias sensitivas, los significados y sentidos que los punk 

tienen sobre la realidad social, lo que me permitirá comprender la orientación que 

tienen sus acciones colectivas. 

Por esta razón, pretendí realizar un análisis descriptivo o clasificatorio de las 

emociones presentes en la movilización, en la que se establezcan relaciones 

causales o lineales entre eventos o variables; donde una reacción de tipo “Y”, 

sería explicada forzosamente como resultado de un sentimiento tipo “X”, de tal 

modo que se pretenda explicar la participación como una formulación de las 

reacciones de ira, que derivará como resultado de la acumulación de sentimientos 

de frustración y enojo. 

Debido a que la realidad está sostenida en un entramado simbólico ambiguo y 

polisémico, así mismo este entramado está hecho de afectos que no son 

distinguibles unos de otros y tienen significados múltiples, los cuales no pueden 

ser estudiados con el método científico que ha determinado que los fenómenos de 

la realidad sólo pueden tener un significado posible y debe ser específico. Todo lo 



 

233 
 

contrario, Fernández Christlieb señala que la afectividad es colectiva, es 

inconsciente y se expresa en formas a través de la cultura, con sus límites interno 

y externo:  

“la afectividad pertenece a otra lógica que la racional. Se puede argumentar, (…) 

que la causa de los afectos viene de fuera, (…) pero esas causas se disuelven, 

como todo, y se integran intrínsecamente a la afectividad; (…) La afectividad no es 

la consecuencia de nada ni el antecedente de nada: (…) la afectividad es su propia 

cosa, su propia causa, su propia meta, su propio objeto” (Fernández Christlieb, 

1999: 35-36).  

De lo anterior, el método para aproximarse a la afectividad colectiva y para 

recuperar los múltiples significados que ésta contiene, debe lograr recuperar la 

originalidad de la situación que nos proponemos comprender, enfocando la mirada 

y la escucha en todos los elementos que forman parte del fenómeno, de tal forma 

que, como señala Fernández Christlieb, la recuperación de la originalidad del punk 

implica regresar al punto de inicio –como historia-, al principio, donde se encuentra 

la fuente o manantial de sentido para recuperar el sentimiento que dio origen al 

punk, reconocer los acontecimientos que motivaron el enojo, la rabia, el 

descontento y que siguen estando presentes en el punk, pues los acontecimientos 

que le dieron origen no han dejado de sucederse. Puesto que la realidad sigue 

percibiéndose como incesante, esto es, las cosas, las situaciones y las 

condiciones que han generado la exclusión, la injusticia y el agravio permanecen, 

las sensaciones y sentimientos siguen sintiéndose igual que en un principio, de 

una u otra manera. Por lo tanto, el método y las técnicas en el estudio de los 

afectos tendrían que asegurar la descripción de lo que los propios individuos 

sienten y piensan en colectivo y que se plasma en lo que hacen colectivamente 

para dar vida a la escena punk, a través de sus obras, de su música, de su 

indumentaria y de sus productos. 

Siguiendo a Fernández (1994c), utilizamos para esta investigación el método 

interpretativo, con el cual aspiramos a re-conocer los el sentidos y la forma que los 

afectos le dan a la vida de la escena punk: “la afectividad tiene alguna forma que 

no necesariamente se sabe cuál es; la forma es un modo de ser de lo que sucede 



 

234 
 

dentro de ella; vivimos dentro de las formas de los ánimos “Todo es forma, y la 

vida misma es una forma”, dijo Balzac (citado por Fernández Christlieb, 1999: 74). 

De esta manera, coincidimos con este autor, que al estudio de la afectividad 

colectiva, le corresponde un método de este tipo.  

Interpretar es… proponer convincentemente una versión entre otras de un 
acontecimiento particular dado basándose en razonamientos más generales. Una 
interpretación no es comprobable, sino aceptable en virtud de su coherencia, 
verosimilitud, persuasividad, argumentación. La interpretación intenta comprender, 
y comprender es “ver”, y después de haber visto, no intenta explicar, que sería 
transmitir lo visto, sino hacer comprender, “hacer ver”, de manera que lo visto y la 
forma de ver no se separan… (Fernández, 1994: 118)  

Sobre este método, consideramos necesario retomar las aportaciones que hiciera 

Gadamer (1975) respecto a la hermenéutica como postura epistémica para 

construir un conocimiento acerca de la realidad, como el movimiento de sentido 

del comprender e interpretar aquello que el método científico acabó ocultando y 

desconociendo. Este autor señala que la comprensión es una manera de estar y 

de ser con el sujeto de estudio, la interpretación inicia cuando nos involucramos 

con el objeto, empezamos a formar parte de él; comprender es sentir afinidad con 

lo que siente el objeto, o como diría Fernández (1999), esta relación estética entre 

perceptor y percepto, que inicia con el asombro o la atracción entre ambos en 

donde el observador es atraído por una forma y es absorbido por ella. De lo 

anterior, cabe mencionar la recuperación que Fernández (2006a), hace de la 

cuestión estética del conocimiento, donde éste no sólo es científico, ni atiende 

meramente a criterios de verdad o falsedad, sino que también atiende a 

cuestiones de forma. Este autor señala que un conocimiento nuevo puede resultar 

válido dependiendo si sus contenidos son comprensibles dentro de la forma 

cultural que explican, en donde la teoría y generación de nuevo conocimiento 

puedan sentirse como propios, no sólo racionalizarse. Contrario al pensamiento 

científico que separa y distingue, de lo que se trata en este trabajo es mostrar la 

existencia del pensamiento y la afectividad colectivos que se encuentran en las 

formas estéticas del punk, con ellas, o más bien a través de ellas esperamos hallar 

significados como los que, por ejemplo le permiten conservar al punk su sentido 

de unidad, su percepción de forma y sus contenidos simbólicos. En todo caso, la 
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creación de conocimiento nuevo acerca de la afectividad colectiva del punk, es 

hacer un acercamiento de la realidad que se muestra en formas estéticas. En sus 

propias palabras de Fernández Christlieb:  

“El sentido fundamental de la psicología que se denomina colectiva es uno muy 

preciso, a saber, aquella cuyo sustrato de explicación es simbólico, en el entendido 

de que los símbolos son objetos cuya existencia e inteligibilidad se realiza 

intersubjetivamente, y por tanto, son creados y sostenidos por la comunicación. (A 

la afectividad y sus objetos) la psicología lo sitúa en el rango de creación espiritual 

o cultural, simbólica y significativa.” (Fernández Christlieb, 2004ª: 89) Entre 

paréntesis agregado mío. 

Esto es, que al producir nuevos conocimientos, estos se insertan en la recreación 

de los sentidos dentro del punk, y de esta manera participamos en la producción 

simbólica y significativa del mismo.  

Retomando el método hermenéutico, después del primer momento de la 

interpelación o atracción, el movimiento de la comprensión -o círculo 

hermenéutico- va a consistir en ir de conocimientos previos hacia otros más 

adecuados, realizando un proceso constante de ir y venir del todo a las partes. 

Esta interpretación del todo desde sus partes, y la comprensión de las partes 

desde una visión total, constituye la regla principal de la hermenéutica. La vida 

psíquica de una sociedad, de una cultura, aparece desde su inicio como formas, 

estructuras, organizaciones; la unidad es el todo, es una forma y es algo más que 

la suma de sus partes, luego entonces hay que centrarse en la comprensión de las 

formas y en sus relaciones de interdependencia. 

De esta manera, un análisis hermenéutico de la afectividad posibilita que los 

afectos sean estudiados como formas, conservando su unidad, en donde el 

intérprete y lo interpretado no son concebidos como dimensiones aparte, sino 

como constituyentes del mismo fenómeno (Fernández Christlieb, 1999). El que 

siente, no es independiente de lo que siente, ni los sentimientos pueden 

comprenderse fuera de quien está afectado por éstos, así, la afectividad sólo 

puede ser comprendida en la situación en que ésta ocurre y quien siente la 

situación. 
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En palabras de Fernández Christlieb “la afectividad es la fusión de todos los 

perceptos, todos los sentidos, todas las cualidades, en uno solo. Los sentimientos 

pierden sus distinciones racionales y se convierten en atributos sin contorno que 

se configuran con otra lógica” (2004a: 106); y como la afectividad no puede ser 

descrita, pero sí algunas de sus formas, lo que nos proponemos en este trabajo es 

tratar de hacer comprensible el acontecimiento de la afectividad a partir de la 

descripción de los objetos con los que está hecha la escena punk. Se trata de 

darle forma narrativa al conjunto de imágenes con las que el punk se hace visible 

en la vida pública y muestra su pensamiento y sus maneras de actuar. Al hacerlo 

así, al describirlo, las volvemos texto, nos apropiamos de sus imágenes para 

hacerlas propias y con ellas entender su pensamiento y su sentir. Según, 

Gadamer (1975), la comprensión es siempre una apropiación de lo dicho, tal que 

se convierta en cosa propia.  

Consideramos que esta relación estética en la interpretación, está contenida en el 

concepto de tradición utilizado por Gadamer (1975). La tradición está constituida 

por los elementos transmitidos que unen al investigador con el objeto que va a 

estudiar, refiere a contenidos recordados pero también al proceso constate de su 

transmisión: “la tradición no es un simple acontecer que pudiera conocerse y 

dominarse por la experiencia, sino que es lenguaje, esto es, habla por sí misma 

como lo hace un tú” (Gadamer, 1975: 434). Es entonces que la tradición se 

resignifica a partir de su interpretación: de la comprensión de sus prácticas 

culturales y en el acto mismo de escribir esta tesis. 

Al recuperar el conjunto de imágenes del punk es como recuperamos su tradición, 

que nos dice aquí, en este momento, algo de lo que ha sido su historia, su 

identidad, su sentir como grupo, como colectivo, como cultura. Nos habla del 

significado que ha tenido para estos grupos y del sentido que les ha dado a sus 

vidas, desde el contexto que lo hizo surgir, -el inicio del capitalismo tardío en su 

fase de corporativismo global- y de las condiciones políticas –la imposición del 

Estado neoliberal- y sociales que provocó: alta concentración de riqueza en unos 

cuantos y acentuación de la pobreza en una gran mayoría de población, 
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resquebrajamiento de los lazos sociales, sobre explotación de los recursos 

naturales y severos daños a la ecología. En sus propias palabras, el punk no deja 

de tener vigencia puesto que las condiciones de autoritarismo, represión y 

explotación de los seres humanos y del planeta que se conjugaron en la superficie 

de emergencia histórica del punk, no sólo siguen prevaleciendo sino que además 

se han recrudecido.  

Todos pertenecemos a una historia en donde la tradición nos determina, así: 

“Mucho antes de que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos en la 

reflexión, nos estamos comprendiendo ya de una manera autoevidente en la 

familia, la sociedad y el estado en que vivimos” (Gadamer, 1975: 344). Desde 

donde la tradición nos determina puede incluir esta historia del pensamiento de la 

sociedad en donde la afectividad también se encuentra presente; como este 

pensamiento detrás del pensamiento, como una imagen que no se puede 

mencionar pero que sostiene una historia de significados (Fernández, 2006a); ya 

sea en la familia, en la sociedad o en el estado.  

Así, Gadamer (1975) menciona que una situación hermenéutica implica obtener 

un horizonte correcto para lo que se plantea frente a la tradición, es decir frente a 

lo que se va a interpretar. El término horizonte, refiere a la ‘extensión’ o ámbito 

histórico en el cual una situación o idea encuentra los motivos y sentido(s) con los 

cuales se nos presenta, sea en lo actual o sea formando parte de la tradición, en 

cualquier caso el horizonte es el engaste de la situación, el acontecimiento o la 

idea y, por tanto, una condición fundamental para toda interpretación. El punk es la 

situación o forma, que se propone en las visiones que sus experiencias de vida 

han creado sobre su identidad, su posición antagonista al capitalismo tardío y las 

maneras posibles de crear alternativas de vida fuera de éste. Así, interpretar el 

punk no implica trasladarse a mundos extraños que nada tienen que ver con el 

nuestro, sino que es establecer una relación comprensiva entre dos horizontes –el 

mío y el que veo en el punk-, ellos juntos forman un gran horizonte que se mueve 

por sí mismo y moldean parte de una forma colectiva que se vuelve tradición 
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cultural58. El desplazamiento de horizontes no significa empatía, ni tiene que ver 

con la sumisión de los patrones propios bajo los de otros, sino que se refiere al 

ascenso a una generalidad superior, en donde es rebasada la particularidad propia 

y la del otro.  

En suma, la tarea de la hermenéutica consiste en elucidar la fascinación de la 

comprensión que significa la participación en un sentido común, en donde todo 

entendimiento es un acuerdo en lo que se siente; la hermenéutica tiene siempre la 

misión de crear un acuerdo que no existía. Como lo señala Fernández (1994c), el 

método hermenéutico es un ensayo de confección de sentido entre los múltiples 

significados de la cultura, en donde la garantía de creación de un conocimiento 

nuevo está dada por el acuerdo de validez en la argumentación entre aquellos que 

participan en lo dicho sobre el objeto conocido.  La forma en que ha de llevarse 

este acuerdo es por medio del lenguaje, en donde el sentido se mantiene en un 

mundo lingüístico que es siempre nuevo debido al proceso de interpretación.  

Para Gadamer (1975), la interpretación es una conversación hermenéutica que 

tiene que elaborar un lenguaje común, igual al que se da en una conversación 

real. “Todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en el 

medio de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el 

lenguaje propio de su intérprete” (Gadamer, 1975: 467). Para dejar hablar a los 

afectos, no hay que utilizar un lenguaje exacto, sino aquel que permita la 

aproximación a la afectividad. Fernández (1999) menciona que este lenguaje es el 

lenguaje cotidiano, el cual, permite que la situación afectiva sea más auténtica, en 

contraste con el lenguaje científico que intenta analizar a los afectos 

despojándolos de su contenido y sentido subjetivo. Por lo tanto, un método 

hermenéutico debe permitirnos partir y mantener la alteridad del texto que se va a 

interpretar, o la autenticidad  de la situación en donde se estudie la afectividad. 

                                            
58 El horizonte interpretativo de la tradición está en continuo movimiento, se desplaza al paso de 
quien se mueve en la tradición. Incluso el horizonte del pasado que se encuentra bajo la forma de 
la tradición, se encuentra en un perpetuo movimiento (Gadamer, 1975).  
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Esto es, la comprensión del lenguaje cotidiano nos debe permitir reconocer en el 

otro el sentido  de lo que dice, dar crédito a la voz de los propios actores 

colectivos, quienes son los que nos están transmitiendo su sentir y su propia 

experiencia, en sus propios términos. 

De la interpretación que puede lograrse sobre la afectividad, una vez que el 

observador se encuentre en la alteridad del texto, es decir, después de que se 

haya encontrado dentro de la situación afectiva, el observador debe poder decir 

algo al respecto. De acuerdo con Fernández (1999), el observador debe salir de la 

situación duplicando la forma de ésta a través de la memoria y la narrativa, en 

forma de lenguaje. 

Una buena interpretación debe contener la misma estructura que el objeto 

analizado para poder respetar su forma. Así, lo que podamos decir sobre el punk, 

será a través de la recuperación de su narrativa, tratándolo como un objeto 

estético que no dice acerca de su identidad y de sus formas de actuar en lo social 

con las que se podrá concordar –comprender- para adentrarse en su sentir y su 

pensar En suma, la interpretación de las situaciones afectivas del punk en su 

acción colectiva debe consistir en intentar reproducir en material lingüístico los 

objetos afectivos con los que sienten, piensan, viven y actúan los punks en sus 

formas estéticas. Esto es, hacer comprensibles los recursos discursivos de los 

cuales echan mano los fanzines punks para hacernos comprender cómo sienten y 

cómo piensan. Afectos y pensamiento que en su conjunto están implícitos en los 

materiales gráficos y lingüísticos.  

Así pues, la forma del punk y el sentimiento punk, están dados por lo que ocupa 

los espacios interiores del fenómeno, no en sus partes separadas, en sus 

integrantes, en su música o en sus objetos de apariencia, ni siquiera únicamente 

en sus interrelaciones, sino por cómo se habita y se vive el punk por quienes lo 

han asumido como un estilo de vida. El punk es una forma afectiva con la cual 

está hecha la realidad, no son sus componentes aislados lo que le da vida al punk. 

El punk es una forma y una tradición cultural; lo que hace al punk una forma 

cultural es su pensamiento y su afectividad vueltos imágenes, sonidos, narrativas, 
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que también se plasman en prácticas culturales efectivas tales como sus 

consignas, sus acciones, el contenido de su música o sus maneras de organizarse 

para actuar. Son sus objetos culturales con los que sienten, piensan y viven la 

realidad y que a su vez son con los que trasmiten su tradición. Esto es un proceso 

dialéctico, la escena punk como cultura, es constitutiva y constituyente de 

subjetividades concretas que atienden a condiciones socio-históricas y culturales 

específicas. Esto es, las contradicciones culturales de las sociedades 

posindustriales o  programadas posibilitaron la formación del punk que emerge 

como una ruptura contra el conjunto de significaciones que sostiene un 

establishment de una sociedad aparentemente armoniosa y prospera. El sentido 

transgresor del punk se compone de los mismos elementos que cuestiona, 

reconvirtiendo el sentido de sus significados simbólicos para expresar 

eufemísticamente las contradicciones del orden social, cultural, político y 

económico prevaleciente. Esto es, en el origen del punk, el uso de desechos 

industriales son una simbología que sirve para enfatizar la condición de desecho 

con que son tratados los jóvenes o quienes no se asimilen a la sociedad 

postindustrial; la realidad se comprehende e reinterpreta transformando prácticas 

culturales específicas, de tal manera que, éstas a su vez, darán forma a códigos 

que transgrede el orden moral hegemónico para recrear nuevas maneras de 

interactuar de sus individuos. De tal manera, por ejemplo,  que las expresiones del 

beatnik y la contracultura que surgieron en la década de los cincuentas y sesentas 

fueron expresiones que se desarrollaron oponiéndose al status quo de la 

postguerra, de la sociedad de masas, de la estandarización del individuo y de la 

cultura.  

Con el análisis de los materiales gráficos del punk, con sus imágenes y sus 

narrativas, no pretendo verificar su origen casuístico sustentado en 

reduccionismos de inadaptabilidad individual, o si sus estructuras organizativas, si 

su volumen de agremiados o adeptos son adecuados a los mecanismos de 

reclutamiento que emplea, o si son congruentes para la obtención o éxito de sus 

demandas. Mi interés se centra en tratar de comprender cómo el contexto 

económico, político y cultural a fines de los años setenta–el del capitalismo post-
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industrial- es una configuración socio-histórica y el crisol en el que emerge y se 

desarrolla el punk; que lo crudo y agresivo de las formas estéticas transgresoras 

del punk, pretenden exhibir la crudeza y agresividad de la sociedad capitalista 

postindustrial. Asimismo, al llegar el punk a las sociedades latinoamericanas como 

la nuestra, se amalgama y muestra los conflictos socio-culturales propios de 

nuestras sociedades hibridadas con una fuerte raigambre de tradiciones culturales 

ancestrales, superpuestas con los esquemas de las sociedades industrializadas –

aunque subdesarrolladas en relación al estándar de esas sociedades 

posindustriales— y en las últimas décadas, además, a los procesos de la 

globalización.  

Estas formas crudas, agresivas, ‘transgresoras’ se verán reproducidas en los 

repertorios de acción y las estrategias discursivas para expresar su malestar o 

sentimiento de injusticia, agravio o exclusión, pero también en la capacidad para 

desarrollar creativamente propuestas de organización y de acción colectivas. 

Siguiendo la línea de ideas de Fernández Chirstlieb (1999), lo que me interesa 

comprender en el punk es la historicidad de su expresión cultural, comprenderlo 

por y desde su modo de ser. Comprender la configuración de su existencia y de su 

forma de expresividad nos lleva a la comprensión de su forma afectiva, -la rabia, el 

indignación, la incomprensión o la esperanza- y nos da cuenta de las condiciones 

históricas y culturales que lo hicieron surgir. En este origen afectivo y cultural 

encontramos los motivos fundantes de su acción colectiva al igual que en su 

devenir. Esto es, en sus modos de actuar colectivamente, su capacidad de 

mantenerse vivo recuperando su historia, sus maneras de transformarse a sí 

mismo y de sobrevivir o tal vez de desaparecer. De la misma manera, sus modos 

de habitar y de hacerse visibles en los espacios públicos a través de sus formas 

de resistencia, nos ayuda a comprenderlo y a la vez nos habla del contexto 

histórico al que se resisten, nos muestra, a su manera, las contradicciones 

sociales, económicas y culturales del sistema capitalista global como un sistema 

rapaz, que pretende apropiarse de todo recurso natural y humano que encuentre a 

su paso.  
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Para poder llegar al propósito que me tracé al inicio de este trabajo de 

investigación, -mostrar cómo la afectividad colectiva se encuentra presente en el 

origen del punk y a lo largo del devenir histórico de su acción colectiva, que está 

presente en su configuración con una estética singular, creando expresiones 

culturales sui generis (desde la contracultura)-, sugerí para ello que lo haría desde 

las herramientas que nos ofrece el análisis del discurso. Para llegar a esto, 

primero debo establecer algunos elementos necesarios acerca del campo teórico 

del análisis del discurso, y segundo, mostraré cómo se fue integrando el corpus 

discursivo –que materiales se utilizaron y que criterios de selección se usaron- 

para intentar reconocer las formas que adquiere la afectividad en el punk y que 

pueden reconocerse en sus ideas, sus discursos y su acción colectiva.  

5.3 El análisis del discurso en el campo de la psicología social 
 

El análisis del discurso es una estrategia metodológica más o menos reciente en 

la investigación social. La crisis del positivismo y la influencia creciente del 

estructuralismo, el postestructuralismo, el marxismo y el psicoanálisis a partir de 

los años sesenta y setenta del siglo pasado provocaron el denominado “giro 

lingüístico” en las ciencias sociales, caracterizado por una mayor conciencia de la 

importancia del papel del lenguaje en la formación y reproducción de las 

instituciones que enmarcan nuestra existencia y la consiguiente aplicación del 

análisis del discurso al estudio de sus usos y efectos sociales, políticos e 

ideológicos. Como señalan Iñiguez y Antaki (1994), el análisis del discurso ha 

resultado un recurso metodológico para comprender la realidad social y las 

prácticas sociales que reproduce, modifica y/o sostiene. 

En una primera etapa, la lingüística tradicional, distinguía entre lengua como 

sistema y lengua en uso como habla y centró su atención en el estudio de la 

primera, considerando la segunda fruto de la libre expresión del hablante y, como 

tal, menos merecedora de atención. Por ello, los primeros estudios sobre el 

discurso se limitaron a identificar las estructuras y las reglas que gobiernan la 
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producción de textos (orales o escritos). En el desarrolló teórico y su aplicación se 

empezaron a involucrar un número importante de disciplinas como la psicología, 

antropología, sociología, ciencias políticas, ciencias jurídicas, etc., lo que hizo que 

el análisis de discurso (AD) se desarrollara como una práctica heterogénea y 

diversa, tanto por las varias tradiciones teóricas y disciplinarias que lo han nutrido 

como por la variedad de técnicas y procedimientos que ha desplegado.  

Como señala Íñiguez (2003) la emergencia del discurso como objeto de estudio en 

las ciencias sociales obedece a razones de diversa índole: a) los cambios en el 

sustento teórico y epistémico derivados de crisis en las ciencias sociales hizo 

posible la aparición del giro lingüístico y la hermenéutica para aportar otro tipo de 

análisis sobre las realidades; b) la transformación de la lingüística de su énfasis de 

estudio en la lengua hacia el análisis de los usos del lenguaje en los distintos 

contextos relacionales sociales; y c) la relevancia de los medios de comunicación 

y de las nuevas tecnologías de la comunicación, que enfocan la centralidad de 

estos procesos en la constitución, mantenimiento y desarrollo de nuestras 

sociedades.  

Por su parte, Iñiguez y Antaki (1994) identifican dos fuentes o tendencias 

generales en el análisis del discurso, que son las fuentes de donde se derivan 

otras tradiciones de trabajo distintas: “La primera ha sido la filosofía lingüística 

asociada a la escuela de Oxford, Gran Bretaña. La segunda es el trabajo 

desarrollado en la Europa continental, vinculado a una tradición más orientada 

política y sociológicamente.” (Iñiguez y Antaki,1994: 60).  

Según Íñiguez (2003), estas dos tendencias teórico-epistémicas han propiciado el 

desarrollo de posturas transdisciplinares que han derivado en un conjunto de 

tradiciones más o menos identificables como la sociolingüística interaccional, la 

etnografía de la comunicación, el análisis conversacional, el análisis crítico del 

discurso (ACD) y la psicología discursiva. De estas dos últimas posturas o 

corrientes teórico-metodológicas dentro del AD, es que recuperé algunos de sus 

postulados para comprender el discurso y analizarlo, situándolo como una práctica 

social, ubicándolo dentro del entramado de relaciones sociales en las que se 
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definen tanto las relaciones de poder como los actores sociales frente a éste. Así, 

la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso utilizada “se ha centrado en el 

estudio de aquellas nociones sociales que se ponen en práctica a través del 

discurso, como el abuso del poder, el control social, la dominación, las 

desigualdades sociales o la marginación y la exclusión social” (Íñiguez, 2003: 93); 

definición que me permite comprender las prácticas discursivas liberadoras, “de 

resistencia que los sujetos oponen contra” la dominación y la exclusión (Martín 

Rojo y Wittaker, 1998, citados por Íñiguez, 2003: 93). Este sería el caso de las 

discursividades de resistencia y emancipación existentes en el punk.  

Para ello hemos de comprender que la perspectiva que nos ofrece la psicología 

discursiva, al centrar su atención en el habla como constructor de conocimientos 

acerca de la realidad, da cuenta de los conocimientos sociales que han sido 

construidos por los actores sociales y con los cuales constituye sus relaciones 

sociales; esto es, nos permite comprender 

“…cómo las interacciones discursivas que instauran las relaciones, crean y 
adquieren sentido, no por ser expresiones de estados subjetivos de los/as 
hablantes, sino por su construcción de y en una situación que es donde se 
construye el significado, el sentido y su interpretación, en la medida en que lo que 
se compone es una acción social.” (Íñiguez, 2003: 95). 

Queda claro que esta definición del análisis del discurso conlleva una postura 

construccionista, y ésta señala los referentes teóricos desde los cuales me 

posicionaré para afirmar que la realidad social es una construcción social 

dialógica. Nuestra interacción en la vida cotidiana está mediada completamente 

por el lenguaje, vivimos en un mundo de palabras. Hablamos con nuestros 

amigos, compañeros, con la gente por la calle, por teléfono, y hasta «hablamos» o 

«chateamos» por Internet. Más aún, nuestra interacción se sostiene también en la 

circulación de imágenes que se proponen decirnos algo: el mundo de las 

propuestas iconográficas está presente en todos los niveles de nuestra vida, 

reconocemos tanto las señales de tráfico como los logos de las principales 

compañías mercantiles. La capacidad que tiene el lenguaje de moldear, afectar o 

transformar la realidad está dada por la capacidad privilegiada de agencia que el 
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lenguaje tiene en nuestra interacción social. Es la capacidad que tiene para actuar 

sobre la realidad más allá de la intención que el hablante haya tenido sobre sus 

intenciones o de conciencia sobre su habla. En palabras de John Austin (1962), 

“se hacen cosas con palabras”. Sin embargo, esto no quiere decir que el lenguaje 

actúe independientemente de la intervención de los individuos, sino que, por estar 

el lenguaje en el horizonte hermenéutico, éste es susceptible de ser 

permanentemente interpretado y los actos de habla están continuamente siendo 

resignificados a partir del contexto en que se producen. 

Pero la emisión de palabras no se refiere tan sólo a un mero acto lingüístico sino 

que emerge claramente como un modo de acción o de actuación a través del cual, 

por un lado se expresan los sentimientos, estados, pensamientos, ideas y por otro 

lado, se influye, modifica y hasta incita a la acción a nuestros interlocutores. Es así 

que la producción de una emisión que conlleva una determinada intención por 

parte de una persona, al ser una realización lingüística, es a la vez una interacción 

social y es constitutiva de lo social: “…el discurso no sólo está determinado por las 

instituciones y la estructura sociales, sino que es parte constitutiva de ellas. Es 

decir, que el discurso construye lo social.” (Fairclough y Wodak, 1997, citado por 

Íñiguez, 2003: 94). 

La utilización de la lengua no se reduce únicamente a producir un enunciado, sino 

que también es la ejecución de una determinada acción social. Por ejemplo, si 

alguien en el curso de una conversación expresa: “mañana te devuelvo tu libro”, 

no es una simple oración gramatical correctamente expresada, ni es estrictamente 

verdadera o falsa, sino que al momento de enunciarla, al mismo tiempo está 

haciendo algo que comporta ciertas implicaciones sociales: en este caso el 

hablante ha prometido algo. Como lo señala Austin, un acto de habla, es pues lo 

que una persona hace con las palabras en una situación de interacción particular, 

es decir, la emisión de un enunciado en un contexto dado: “son en realidad cosas 

descritas por estas expresiones y que, por lo tanto hacen que cuando esas cosas 

se dan, la expresión sea verdadera, y falsa cuando ocurre lo contrario” (Austin, 

1962: 55).  
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El arribo del análisis del discurso a la investigación en psicología coincide con el 

desarrollo de la postura crítica de la Psicología social construccionista, en razón 

de un conjunto de preocupaciones y formulaciones epistémicas que colocan 

cuestionamientos de ruptura frontal con una buena parte de la concepción 

‘cientificista’ de la realidad social heredada del paradigma de las ciencias 

naturales. En concreto, como señala Tomás Ibáñez (1994), la psicología social 

crítica pone en cuestionamiento la postura del empiricismo y la concepción 

representacionista del conocimiento, así como la concepción realista y su derivado 

neopragmatista, heredadas de la modernidad, que naturalizaron la supuesta 

neutralidad del conocimiento de la realidad para constituirse como un dispositivo 

autoritario que delimita y define arbitrariamente la univocidad de las características 

de la realidad y de sus acontecimientos. 

En este sentido, la crítica que introduce la psicología social construccionista es 

acerca del tipo de saberes que se establecen como válidos desde la 

instrumentalidad y objetividad racional para acceder a la realidad social y para 

incidir positivamente en los problemas que la ciencia ha definido como tales. 

Puedo aseverar, junto con Ibáñez (1994) que la realidad no puede ser entendida 

como un proceso independiente de nosotros, ni puede ser una representación 

mental aislada de lo que le acontece al individuo en el entorno social, ni mucho 

menos es una concepción estática ni ahistórica. En todo caso, el conocimiento 

acerca de la realidad y su validez es un constructo simbólico social, que  

“se fragua en el tejido relacional, en el espacio de vida, en el entramado social, en 

el magma simbólico, que construye literalmente eso que llamamos «los 

individuos», a la vez que es construido por estos. Se asume, en otras palabras, 

que lo que llamamos entidades mentales pertenecen a la discursividad que baña y 

de la que está hecho en parte, todo ser social” (Ibáñez, 1994: 246, cursivas mías).  

Lo que está en el centro de estudio de la psicología social construccionista, es 

comprender la naturaleza dialógica de la realidad social y de cómo los objetos, los 

actos y los seres sociales mantenemos una relación más o menos coherente 

mediante el “lenguaje común” y mediante la estabilidad de sus significados. 
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Así, la realidad social “no existe con independencia de nuestro modo de acceso a 

la misma. (…) Los objetos de los que creemos que está hecha la realidad «son 

como son» y existen en la realidad porque «nosotros somos como somos» y los 

hacemos existir.” (Ibáñez, 1994: 266) En este sentido, la realidad social se 

construye cotidianamente con la participación activa de todos los que en ella 

compartimos en la medida en que somos capaces de darles un sentido de 

‘realidad’, mediante las prácticas de objetivación de la realidad, que se despliegan, 

en lo fundamental, a través del lenguaje. Como lo señalan Berger y Luckmann 

(1968) “la realidad de la vida cotidiana se mantiene porque se concreta en rutinas, 

lo que constituye la esencia de la institucionalización. Más allá de esto, no 

obstante, la realidad de la vida cotidiana se reafirma continuamente en la 

interacción del individuo con los otros.” (Berger y Luckmann, 1968: 187).  

En este sentido, reafirmamos que la realidad es construida socialmente y además 

es construida dialógicamente por todos los que participamos en ella mediante las 

conversaciones y la interacción simbólica que se produce en la interacción social 

cotidiana. Como lo sostienen Berger y Luckmann:  

“El vehículo más importante del mantenimiento de la realidad es el diálogo. (…) 

Diálogo significa principalmente, por supuesto, que la gente conversa entre sí, lo 

cual no implica que se nieguen las copiosas emanaciones de comunicación no oral 

que rodean el habla. Con todo, el habla mantiene una posición de privilegio dentro 

de todo el aparato conversacional. (…) la mayor parte del mantenimiento de la 

realidad en el diálogo es implícita, no explícita. El diálogo, mayormente, no define 

la naturaleza del mundo en una cantidad de palabras; más bien se efectúa con el 

trasfondo de un mundo que se da silenciosamente por establecido.” (1968: 191-

192).  

En este sentido, la realidad subjetiva –aquella que se produce mediante la 

aprehensión cargada significativamente de la realidad objetivada- es mantenida 

mediante el lenguaje cotidiano y mediante el mantenimiento de prácticas sociales 

que le dan sentido. Es, también, mediante el lenguaje cotidiano que introducimos 

modificaciones de continuo, agregando, quitando o cambiando significados de la 

realidad dependiendo de lo que acontece en el espacio cotidiano, de tal forma que 
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el conocimiento que tenemos acerca de la realidad es inacabado, vacilante e 

inestable.  

En este proceso de producción discursiva del mundo social, como señala Michel 

Foucault (1970) existen, sin embargo, mecanismos de jerarquización, exclusión y 

negación que legitiman e imponen ciertos campos discursivos sobre otros, 

dándole privilegio a ciertos órdenes para sancionar y excluir a otros. En el 

establecimiento de un orden dentro del discurso se han introducido mecanismos 

de veracidad, de legitimidad y de validez desde el saber de las ciencias sociales y 

el ámbito jurídico. Así lo señala Foucault “en toda sociedad la producción del 

discurso está a la vez controlada seleccionada, redistribuida por un cierto número 

de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar 

el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (1970: 

11).  

Así, el primer procedimiento de exclusión en el orden del discurso es la 

prohibición, esto es, la sociedad ha instaurado los mecanismos que impiden a los 

despojados y marginados decir lo que desde su realidad les ha tocado vivir. Pero 

¿a qué se le teme cuando los desposeídos hablan?, ¿porqué se teme a que sus 

discursos circulen ilimitadamente? Existe en este circular de las discursividades 

soterradas, como las llama Foucault, o las discursividades ocultas, como las 

nombra James Scott, el riesgo de que resquebrajen lo compacto de la hegemonía 

y lo racional de la legitimidad con que se han construido las discursividades que 

sostienen el orden social imperante.  

Existe, sigue diciendo Foucault, un segundo mecanismo de exclusión: no se trata 

de una prohibición, sino de una separación y de un rechazo. Es la separación y 

rechazo de la palabra de la locura o de la sin razón, es considerada nula o sin 

valor, sin contenido de verdad ni importancia. El principio de la razón lógica es el 

fundamento sobre el que se construyen los discursos formales y a partir de los 

cuales las otras discursividades, las de los excluidos son expulsadas del ámbito 

público al ser calificadas como discursos que han sido exaltados por las pasiones, 
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por lo cual son calificados como discursos perturbados y perturbadores del orden 

social. 

En un tercer lugar, encontraremos discursos que están sostenidos desde la 

definición de lo verdadero o lo falso. Definición hecha desde el creciente ámbito 

que se ha construido mediante la voluntad de saber que han impuesto los 

supuestos adelantos científicos y la ciencia jurídica, que hacen aparecer nuevas 

formas de voluntad de verdad y nuevos juegos de legalidad, que apuesta a la 

construcción de un orden jurídico desde el cual se dicta y prescribe lo que puede 

ser y existir en el orden social, “basada en un soporte y distribución institucional, 

tiende a ejercer sobre los otros discursos (…) una especie de presión y como un 

poder de coacción” (p. 18) que sanciona lo verosímil y lo creíble a través de la ley, 

y proscribe otros órdenes discursivos que no se sometan a la voluntad de verdad 

que la ciencia ha decretado para el orden del Estado.  

Es por ello que, al estudiar al punk desde sus fanzines, como expresión de su arte 

cotidiano y como forma de acción colectiva estamos recuperando sus 

discursividades. Una discursividad que pretende ser soterrada, excluida y 

proscrita. Sobre la discursividad del punk se han ejercido indistintamente los tres 

mecanismos de exclusión: de prohibición, el desconocimiento de la razón y la 

negación de las verdades y la evidencia de su expresión cultural, privándolos de 

su derecho a ser escuchados, ser reconocidos como un actor social y, sobre todo, 

a discutir sobre lo que se define en lo político-público. La discursividad que 

emerge en los fanzines a través de imágenes y texto, nos ofrece su propio relato 

acerca del mundo social (Rose, 2012), nos habla de las contradicciones e 

incoherencia del capitalismo, que provocan malestar y agravio,  afectos que son 

detonantes de la acción colectiva. Su discurso irrumpe, desafía, provoca, 

denuncia, escandaliza. Es un discurso que, para ser escuchado, salta 

violentamente a la escena pública, no pretende adquirir formalidad ni pretende ser 

reconocido dentro del estatus legal, puesto que justamente ese estatus legal es el 

que lo ha proscrito y es al que la discursividad punk denuncia, buscando también 
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un rompimiento con toda prescripción para ser escuchados y para posicionar sus 

visiones de las cosas en la arena pública.  

Los fanzines –con sus imágenes y textos- nos hablan acerca de la concepción 

propia que tienen sobre la realidad y las relaciones sociales que viven y su postura 

frente a estas relaciones; la identidad punk muestra sincréticamente con una 

fuerza particular estas dos posturas, para evidenciar las contradicciones de un 

orden social que los estigmatiza. Se esmeran desde su discursividad en hacer 

evidentes las contradicciones de un sistema social que, por su parte, pretende 

hacernos creer acerca de la prolijidad de los beneficios del nuevo orden 

económico.  

En un primer momento recurrí al uso de la entrevista a profundidad como técnica 

privilegiada para recabar información de primera mano de los sujetos investigados. 

Sin embargo, el escollo que encontré en las entrevistas, que me dejó francamente 

frustrada, fue la aparente poca información que llegué a encontrar  en las 

entrevistas acerca de los procesos afectivos, pues, como señala Fernández 

Christlieb (1999), cuando se empieza a explicar lo que se siente, en realidad ya se 

dejó de sentir y lo que me expresaron fueron racionalizaciones de su propia 

historia en el punk, historias a las que se le escapaban algunas cosas esenciales 

de su forma estética. No lograban dar cuenta de su propio proceso hilvanado en la 

historia del punk, ni de cómo se han ido (re)construyendo los significados y el 

sentido de ser punk en un contexto como el que les ha tocado vivir. Parte de esta 

imposibilidad radicó en las precauciones o desconfianza que les han generado las 

entrevistas, debido, en primer lugar, al temor de que la información surgida en la 

entrevista pudiera evidenciar datos que pongan en riesgo sus actividades o señale 

a personas en particular, y, en segundo lugar, que al hablar sobre el punk no se 

asumen como portavoces o representantes del movimiento.   

Posteriormente me familiaricé con los fanzines, que han sido y son uno de los 

recursos comunicativos más usados para divulgar la vida activa de la escena 

punk: las propias ideas acerca de cómo cada quien –individual o en colectivo- 

piensan y recrean sus ideas acerca del punk, compartiendo información sobre 
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temas de su interés, de la música punk, sus bandas, sus discos o cassettes, de las 

cosas que les toca vivir, de las cosas que proponen para enfrentar las situaciones 

de injusticia, etc. 

5.4 Configuración del corpus discursivo 
 

Ahora me propongo argumentar acerca los criterios seguidos para la selección del 

corpus discursivo y describir algunas condiciones o contextualidad de su revisión. 

Para observar los procesos afectivos en la acción colectiva del movimiento 

contracultural punk, me di a la tarea de hacer una revisión exhaustiva de los 

materiales gráficos e impresos como son los fanzines “Comunidad Punk” y “Desde 

Abajo” que han sido publicados en diferentes épocas a lo largo de la vida de los 

colectivos Juventud Antiautoritaria Revolucionaria y en el que La Furia de las 

Calles se ha ido incorporando poco a poco. El corpus se integró con un conjunto 

de 14 ejemplares de estos fanzines.  

Por parte de la escena punk en Querétaro, los fanzines que estoy incorporando 

“Zine Incrementando Rebeldía”, “Viviendo en Koma” “Rainy Days” y “Rabia”,  no 

son publicaciones que haya editado propiamente Arjé, sino que son materiales en 

los que han colaborando con algún escrito o participado en la distribución de los 

mismos en los circuitos de fanzines y zines que circulan entre Querétaro, San 

Juan del Río y Guanajuato (Celaya y Juventino Rosas). Se hace evidente la 

colaboración y/o la participación de diversos colectivos o chavos punks en la 

publicación de los fanzines que forman parte de la Red de Información (RIVAL). 

De la misma manera tienen la modalidad de re-editar otros fanzines foráneos (de 

dentro y fuera de país) o publican dentro de sus fanzines secciones completas de 

estos fanzines foráneos, a lo que les llaman “acoplados”, y que tienen por 

propósito que sea conocidos por el mayor número de personas o por el interés de 

divulgar lo que les ha gustado o llamado la atención de lo que publican otros 

colectivos. En este caso, el corpus se integró con  nueve tipos diferentes de 

fanzines y un total de 18 ejemplares.  
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La primera selección que hice de los fanzines fue a partir de los ejemplares que 

los propios colectivos estudiados producían y/o circulaban entre ellos (en la 

escena punk). Algunos fueron adquiridos en los espacios de intercambio cultural 

(el Tianguis del Chopo y el local que tuvo JAR y FC en las afueras del metro 

Revolución de la Cd. De México) y otros fueron proporcionados por ellos mismos 

(los que aportó Arjé). El material con el cual integramos el corpus para el análisis 

discursivo lo integran un conjunto de 12 números del fanzine “Comunidad Punk” 

editado por JAR y que ha sido publicado a lo largo de cerca de 16 años. Este será 

la parte central del corpus. En un segundo grupo se consideraron algunos otros 

fanzines o publicaciones que aunque no son editados por los colectivos con los 

cuales mantuve contacto, constituyen parte de la plataforma que los colectivos 

utilizan para divulgar las actividades de la escena punk, hacer circular información 

o para definir posturas sobre las temáticas constitutivas de su agenda itinerante.  

Para casi todos los fanzines existe prácticamente nula información acerca de su 

historia, salvo de “Comunidad Punk”, que ha sido la más vieja y que coincide con 

el mayor número de ejemplares que se integró al corpus. De todos los fanzines es 

posible saber el lugar dónde se hizo, pero sólo en algunos casos, al interior de sus 

páginas aparece el nombre de quienes los hicieron, participaron o realizaron 

alguna inserción y algún dato para contactarse, sea correo electrónico o dirección 

postal. Así que la única descripción será la que obtuvimos de sus propias páginas. 

De algunos fanzines sólo se tiene un aproximado de la fecha en que se publicó 

(pues no aparece consignada), considerando algunos de los acontecimientos a los 

que hacen referencia, pero el grueso de estos son de fechas de 2000 a la fecha.  

Cabe aclarar que debido a que la mayoría de los fanzines (salvo “Comunidad 

Punk”) no se obtuvieron directamente de quienes los producían, no se logró 

obtener información más precisa acerca de la historia de cada fanzine, de qué 

fecha a qué fecha salieron a la luz, cuál fue el tiraje de cada uno, etc. Algunos 

fanzines fueron adquiridos junto con otros materiales directamente en el local de 

JAR-FC, que además forman parte de las redes de intercambio con otros 

colectivos, contribuyendo a su difusión; otros fanzines fueron prestados por los 
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miembros de Arjé –sobre todo los publicados en la zona de Querétaro, San Juan 

del Río y Juventino Rosas, Gto.-, pues son parte del acervo que suelen circular 

entre ellos ya sea porque colaboraron en alguno de ellos con algún escrito, porque 

fue intercambiado por algún conocido o porque fueron hechos por alguno de los 

miembros de los colectivos con los que mantienen contactos o forman parte de la 

Red Informativa de Voces Autónomas Libertarias (RIVAL). Así que la siguiente es 

una lista simple de los fanzines revisados con algunas referencias que se pudieron 

obtener para integrar el corpus discursivo:  

1. FANZINE COMUNIDAD PUNK (México, D.F.) 

Este fanzine comenzó a publicarse en 1996, por algunos miembros de la JAR, en 

la Cd. de México, y aunque lo han seguido publicando con cierta regularidad, 

siempre la aparición del último ejemplar es incierta.  De un total de 24 números 

que se han editado, se revisaron 12 ejemplares, que son: 1, 2, 12, 15, 16, 17, 17 

½, 19, 20, 21, 22 y 23. Es evidente que de los primeros números no se tienen, 

pero se cuenta con la imagen digitalizada de sus portadas (0, 4 a 11, 13,14, 

excepto 3 y 5 ½), lo que nos puede proporcionar una idea del concepto gráfico que 

han desarrollado a lo largo de los años así como algunas de las temáticas 

abordadas en cada una de ellas. A partir del número 16 al 17 ½, se inicia el trabajo 

de diseño digital, lo que facilita su difusión. Estos ejemplares digitalizados se 

encontraban disponibles en la página web de JAR (http://espora.org/jar/cp.html) 

hasta hace poco59.  

En una primera etapa o época no es editado directa o abiertamente por JAR, sino 

por una fracción o algunos “aferrados”, como ellos mismos se hacen llamar por la 

persistencia en la elaboración del fanzine a lo largo de varios años, considerando 

que la falta de constancia o permanencia es un atributo de la generalidad de los 

fanzines en la escena punk. Esto se observa en los primeros números que 

                                            
59 A partir de Junio de 2012, el servidor que resguardaba el sitio web de JAR y la Furia de las Calles 
dejó de funcionar debido a los años que tenía funcionado sin cambio del equipo, según 
información colocada en la dirección web.  

http://espora.org/jar/cp.html


 

254 
 

quienes se adjudican la publicación de los números se autodenominan la 

“Fracción de los Punks en lucha”, pero a partir del número 15, JAR se atribuye la 

edición y además de ello se asume como integrante de R.I.V.A.L. (Red de 

Información Voces Autónomas Libertarias), formado desde 1996 en Monterrey, 

N.L.  

2. FANZINE “DESDE ABAJO (México, D.F.) 

“¡A contra corriente!” 15 abril del 2000. “Vuestra democracia es nuestra desgracia”. 

Elaborada por Juventud Antiautoritaria Revolucionaria (JAR). Fanzine publicado 

paralelamente con “Comunidad Punk”. Este fanzine fue desde un inicio el principal 

portavoz de JAR.  

3. BOLETIN INFORMATIVO DE R.I.V.A.L. (Red Informativa de Voces 

Autónomas Libertarias) # 5.  

Este boletín es publicado esporádicamente por la Red Informativa de Voces 

Autónomas Libertarias (RIVAL), con el propósito de dar a conocer 

pronunciamientos, noticias o información acerca de las actividades de los 

colectivos que integran la red. Este número contiene algo de la historia de la red y 

reseñas de actividades de algunos colectivos del Estado de México quienes se 

hicieron cargo de este número. Sin fecha de publicación. 

4. FANZINE RABIA, (Juventino Rosas, Gto.) 

Ocho números de este fanzine -00, 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 11-, aunque no 

consignan la fecha en que se edita cada número, por los acontecimientos que 

describen, se puede deducir que empiezan a ser publicados desde 2001 hasta 

probablemente 2007.  

5. FANZINE “RAINY DAYS” (Juventino Rosas, Gto.) 

Este otro fanzine es editado por el mismo que publica el fanzine anterior. Sólo 

cuento con el número 2, publicado en el verano del 2007.  
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6. ZINE INKREMENTANDO REBELDÍA, Nº 7, (Qro., Querétaro). Único 

número 

7. FANZINE HARD CORE “VIVIENDO EN KOMA”, (SJR, Querétaro) 

 Nº #4. Sin Fecha. Con colaboraciones de JAR. 

 Nº5. Año 2002.  

 Nº6. Punk-Ska Hardcore. Año diciembre de 2002. 

8. FANZINE ANARKOPUNK “EsKuPeTuOdIo”,(#3 México, D.F.).Único 

número, sin fecha. 

9. FANZINE “TU MENTE”, N° 5, Invierno 2004, editado en Viña del Mar, 

Chile.  

10. FANZINE “PUNK” DECADENCIA, (México, D.F., Marzo de 2007). 

Este fanzine es una reedición del mismo ejemplar editado por G.A.M. (Grupo 

Autogestionario Marplatense), de Mar de Plata, Argentina. 2ª Edición por Debajo 

Records, Editorial Aerosol, Montevideo, Uruguay. Esta es la 1ª edición hecha y 

distribuida en México por Colectivo “Arroja la bomba, escupe al tirano”.  

11. UNIDAD PUNX LIBERTARIA (N° 11, México, D.F., primavera de 2000) 

12. FANZINE “R-EVOLUCIONANDO TU MENTE”, #0 – Marzo 05 Zacatecas, 

México. “Destruye la ignorancia” “Lee y lucha”. Único número, que forma 

parte del acervo de Arjé. 

En las siguientes tablas se muestran las listas de fanzines y de entrevistas con su 

respectiva codificación con las que finalmente se integró el corpus discursivo:  

FANZINES DONDE PARTICIPA JAR Y LA FURIA DE LAS CALLES 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

FANZINE “COMUNIDAD PUNK”, Naucalpan, Edo. de México.  

N° 1, Abril 96. FCPN°1 

N° 2, Julio/Agosto/Septiembre, 1996. FCPN°2 

N° 12, Octubre, 1999.  FCPN°12 

N° 15, Julio 2001. FCPN°15 

N° 16, 2002. FCPN°16 

N° 17, Julio 2003. FCPN°17 

N°17 ½, Diciembre 2003 FCPN°17 ½ 

N° 19, Primavera 2005. FCPN°19 

N° 20, Invierno 2006-2007. FCPN°20 
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N° 21, Invierno 2007-2008. FCPN°21 

N° 22, Primavera de 2009 FCPN°22 

N° 23, Invierno 2010-2011 FCPN°23 

BOLETIN INFORMATIVO DE R.I.V.A.L. (Red Informativa de 
Voces Autónomas Libertarias), N° 5. 

 
B-RIVAL-N°5 

FANZINE “DESDE ABAJO. ¡A contra corriente!”  
15 abril del 2000. 

FDA-2000 

 
FANZINES DONDE PARTICIPA O DISTRIBUYE ARJÉ: 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

ZINE “INKREMENTANDO REBELDÍA”, Querétaro, Qro. 
 N° 7,  

FIR-N°7 

FANZINE HARD CORE “VIVIENDO EN KOMA”, San Juan del 
Río, Qro. 

N° 4, Sin año.  
FHCVK-N°4 

N° 5, 2002.  FHCVK-N°5 

N° 6, Diciembre de 2002.  FHCVK-N°6 

FANZINE RABIA, Juventino Rosas, Gto. 
N° 00, (tal vez 2001). 

FR-N°00 

N° 01, (tal vez 2002).  FR-N°01 

N° 02, (sin fecha).  FR-N°02 

N° 03, (sin fecha).  FR-N°03 

N° 04, (sin fecha).  FR-N°04 

N° 05, (sin fecha).  FR-N°05 

N° 06, (sin fecha) FR-N°06 

N°11, (sin fecha) FR-N°11 

FANZINE “RAINY DAYS”,Juventino Rosas, Gto. 
N° 2, verano del 2007 

FRD-2007 

FANZINE “TERCER MUNDO REBELDE”, N° 1, México, D.F., 
Marzo de 1999. 

FTMR-N°2 

 

 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

Linox – JAR*/FC**– 1ª entrevista individual, local metro Revolución – 
Septiembre 27 de 2008.  

Linox - JAR/FC, 
1ªE 

Entrevista colectiva La Furia de las Calles (FC) – Ramsi, Hugo y 
Tessa-. Centro comunitario, Cuemanco, Xochimilco, D.F., Noviembre 
19, 2008. 

FC – Entrevista 
Colectiva 

Hugo –  FC–  Entrevista individual, local metro Revolución – 
Noviembre 26, 2008 

FC – Hugo 

Linox – JAR/FC– 2ª entrevista individual, local metro Revolución – 
Noviembre 28, 2008 

Linox -JAR/FC, 
2ªE 

Isra –  JAR/FC– entrevista individual, local metro Revolución – 
Diciembre 28, 2008 

Isra – FC 

Arjé– 1ª entrevista colectiva –Luz y Yoshio- Febrero 17 de 2008. Arjé – 1ª 
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Entrevista Col. 

Arjé – 2ªentrevista colectiva –Itziar y Yoshio- Festival de la Digna 
Rabia, México, D.F., Diciembre 27 de 2008. 

Arjé – 2ª 
Entrevista Col 

Arjé – 3ª entrevista colectiva –Diego, Itziar, Luz y Yoshio –enero 7 de 
2009. 

Arjé – 3ª  
Entrevista Col 

Diego – Arjé– entrevista individual – enero 29, 2009 Diego – Arjé 

Itziar– Arjé– entrevista individual – enero 27, 2009 Itziar – Arjé 

Luz – Arjé– entrevista individual– enero 22, 2009 Luz – Arjé 

Yoshio– Arjé– entrevista individual – enero 26, 2009. Yoshio – Arjé 

* JAR: Juventud Antiautoritaria Revolucionaria 
** FC: La Furia de las Calles 
 

 

OTROS MATERIALES QUE CIRCULAN EN LA ESCENA PUNK 

DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

FANZINE ANARKOPUNK“EsKuPe Tu OdIo”. MEXIKO D.F. N° 3 FAPETO-N°3 

FANZINE PUNK DECADENCIA. 1ª Edición por G.A.M. (Grupo 

Autogestionario Marplatense), Mar de Plata, Argentina. 2ª 

Edición por Debajo Records, BsAs, Argentina. Primera edición en 

México, Marzo de 2007 

FPD-N°1 

FANZINE “TU MENTE”, editado en Viña del Mar, Chile. 
N° 5, Invierno 2004. 

FTM-N°5 

FANZINE “R-EVOLUCIONANDO TU MENTE”, #0 – Marxo 05 
Zacatecas, México. “Destruye la ignorancia” “Lee y lucha”  

FR-ETM-#0 

Folleto: El último de los hippies –un romance histérico-. Escrito 
de PennyRimbaud, baterista de la banda inglesa CRASS 
(enero/marzo’82). Publicado por J.A.R., traducido por 
KatjaRameil. 24 pp.  

F-PR-CRASS 

CD-ROM “MAGÓN VIVE”, Versión Cananea 0.2.3. “Magón Vive” 
es un proyecto de distribución de software libre para 
comunicadores y activistas. Contiene información sobre las 
intenciones del proyecto, acerca de los softwares libre, copyleft, 
cultura, medios e información sobre el magonismo y el 
zapatismo. El nombre del proyecto es en homenaje a Ricardo 
Flores Magón y de la versión de la huelga minera en Cananea, 
Sonora en 1906, en la que las ideas de los hermanos Flores 
Magón fue decisiva.  

CD-ROM Magón 
Vive 

 

5.5 ¿Qué le estoy preguntando a los materiales?  
 

La comprensión de la forma afectiva es dar cuenta de lo que sienten a través de lo 

que se piensa, de lo que dicen y de cómo lo dicen, pero además de cómo esto se 

constituye su forma de interacción social. Al analizar al punk por medio de su 
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afectividad colectiva, no pretendemos buscar la congruencia o la lógica inherente 

entre estos cuatro procesos (sentir, pensar, decir, actuar) pues justamente la 

comprensión de lo subjetivo nos habla de los modos distintos, inconsistentes y 

polisémicos que los individuos le atribuimos a la interacción social.  

Entonces, para poder dar cuenta de esta dimensión subjetiva, es necesario 

colocarse en una postura hermenéutica, como Gadamer propone (1975), y que 

implica conocer lo que el otro dice de sí mismo. Esto es, hay que acercarse al 

conocimiento que el propio individuo  tiene de sí mismo y de su realidad, pero 

sobre todo, del modo en que lo dice, es decir, los recursos argumentativos que 

utiliza en la construcción de su discurso. Y para hacerlo, hay que partir de una 

actitud ingenua, no incauta ni necia, sino de docta ignorancia, para lograr hacer 

cierto tipo de preguntas que pueden parecer obvias, evidentes. Al preguntarle al 

punk acerca de su modo de estar en el mundo y de su concepción de la realidad, 

siguiendo a Gadamer (1975), le estoy introduciendo una ruptura en su ser, estoy 

desnaturalizando lo que parece una verdad u obviedad de perogrullo, le estoy 

poniendo en suspenso (epoyé) su condición de realidad objetiva. Al hacerle una 

pregunta de ruptura (con un sentido), me permito mirar al punk con cierta 

extrañeza para que sea el propio decir y sentir del punk, el que me vaya abriendo 

paso a la explicación de sí mismo, para que me vaya descubriendo su propio 

sentido. Y las preguntas que le plantee deberán ser tratando de sobrepasar las 

opiniones acostumbradas, los lugares comunes y las respuestas dominantes que 

se tienen del punk.  Esta es una postura móvil, dialéctica. En las propias palabras 

de Gadamer:  

“El arte del preguntar no es el arte de huir de la coerción de las opiniones; la 

libertad respecto a ella es más bien su presupuesto. (…) es perfectamente posible 

que el que es perito en el arte dialéctico, esto es, en el arte de preguntar y buscar 

la verdad, aparezca a los ojos de sus auditores como el menos ducho en 

argumentar.  La dialéctica como el arte de preguntar es capaz de mantener en pie 

sus preguntas, esto es, su orientación abierta. El arte de preguntar es el arte de 

seguir preguntando y esto significa que es el arte de pensar” (1975: 444) 

En este sentido, el arte de preguntar es la actividad de conversar, de atender a lo 

que el otro está diciendo de sí, de sus ideas y sus pensamientos, pero también es 
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una manera de irse replanteando las dudas que se vuelcan como provocaciones 

para seguir preguntando, y como ocurrencias para seguir pensando. En esta 

espiral de conversar, de preguntar y pensar con el punk, también se sucede al 

mismo tiempo la posibilidad de hacer aparecer una imagen completa, de mirar una 

unidad que aparece donde no estaba: esta es la tarea de crear los conceptos a 

partir de lo que se piensa y se opina entre todos los que  participan de esta 

conversación.  

Desde la práctica del análisis crítico del discurso, como lo plantea Luisa Martín 

Rojo (en Íñiguez, 2003) puedo reconocer que el discurso adopta una visión 

tridimensional del discurso, propuesta inicialmente por Fairclough (y desarrollada 

por esta autora) en la que el discurso se analiza como una práctica textual, una 

práctica discursiva y una práctica social.  

En tal sentido, entendido el discurso como una práctica textual, como señala 

Martín Rojo  

“…supone dar cuenta de las reglas de producción textual, de cómo se teje el texto, 

de cómo cobra su textura; esto es, el estudio de la organización de la información; 

de la coherencia y cohesión textuales. Sin embargo, su comprensión, en tanto que 

práctica, supone también la existencia de un agente, que no sólo produce el texto, 

sino que adopta una actitud favorable o desfavorable hacia lo que enuncia.” (En 

Íñiguez, 2003: 162) 

Esta misma dimensión textual, se conjuga con otro postulado para llevarlo al plano 

de lo pragmático, sigue diciendo Martín Rojo. El discurso como práctica discursiva 

“… se enmarca en una situación, en un tiempo y en un espacio determinados, por 

lo que con el término discurso nos remitimos a una práctica discursiva que permite 

la realización de otras prácticas sociales (juzgar, impartir clase, informar).”(p. 162). 

Esta dimensión del discurso permite comprender la relación existente entre el 

texto y su contexto, pues el discurso se pliega y adecúa a la regulación de la 

acción social y a los imperativos de tiempo y espacio social determinados, al 

mismo tiempo que estructura y dota de significado a la acción social, produciendo 

y reproduciendo, pero también modificando aquellos contextos sociales en los que 

emerge, a los actores sociales y sus relaciones.  
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La tercera de las dimensiones, ubica la relación dialéctica que existe entre las 

estructuras y las relaciones sociales, que por un lado conforman el discurso, 

mientras que por otro, éste, a su vez, incide sobre ellas, bien consolidándolas, 

bien cuestionándolas. Es una práctica social, con origen y efectos sociales, con 

una dimensión reproductiva pero también constitutiva.  

Estas tres dimensiones, no pueden ser disociadas, pues nos permiten dar cuenta 

de cómo se realiza la construcción discursiva de los acontecimientos, de las 

relaciones sociales y del propio sujeto, a la par que nos revela las implicaciones 

sociales presentes en este proceso de construcción. En el caso de los discursos 

recogidos en los fanzines, esta tarea nos permitió conocer su posición de 

cuestionamiento frente a los discursos hegemónicos que presentan una realidad 

cohesionada e incuestionable, puesto que mantienen y refuerzan un orden social o 

status quo. La hegemonía de los discursos del establishment impide que sean 

reconocidas como legítimas las versiones del punk que, como grupos minoritarios 

o disidentes, le resultan discordantes a la mayoría de la población pues, amenaza 

la integridad y estabilidad del orden social imperante. En este sentido, el estudio 

de los discursos del punk, nos posibilita ubicar los significados disruptivos que 

cuestionan las formas culturales que han permitido y mantienen la existencia de 

una sociedad con diferencias sociales, explotación y pobreza, al igual que 

posibilita reconocer la manera en que se explican el funcionamiento de las 

estructuras y mecanismos de dominación que denuncian. Al hacer esto, a través 

de estos discursos se puede acceder a los significantes que constituyen su propia 

identidad, lo cual, como señala Martín Rojo, nos permitirá comprender cómo se 

saben excluidos o cómo interpelan al lector para exhibirle la pérdida de su 

capacidad de decisión al volverse apático o indiferente. Así mismo, en este 

señalamiento, también pretenden reconocerle a los individuos su capacidad de 

agencia, esto es, como señala Touraine (1992), que en la medida en que los 

individuos recuperen su capacidad reflexiva, están en condiciones de recuperar su 

condición de sujetos y de actores sociales, es decir, la recuperación del sentido 

histórico de su ser y de sus actos, cuestión que se observa y se puede analizar a 

partir de lo que proponen con  sus propias prácticas discursivas.  
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Los recursos lingüísticos y las estrategias discursivas que los hablantes encarnan 

para mostrar sus puntos de vista, sus actitudes y valores, plantean una particular 

representación de los acontecimientos, de las relaciones sociales y de ello mismos 

como actores sociales. Esta cuestión que plantea Martín Rojo, conlleva 

implicaciones en lo social puesto que al poner atención sobre el poder constitutivo 

que tiene el discurso sobre lo social, permite reconocer un segundo efecto que es 

la reflexividad social, esto es la capacidad que tienen los propios hablantes con 

sus propias discursividades para producir efectos en lo social y en lo político. Sus 

repertorios discursivos son, en sí mismos, repertorios para la acción colectiva. Al 

enunciar segmentos de la realidad que resultan discordantes, cuestionables o 

contradictorios se convierten en actos discursivos que enjuician dicha realidad y 

les da pauta para la creación de una agenda itinerante desde la cual dirigen su 

acciones y su sostienen su identidad. La definición y defensa de una identidad 

colectiva e histórica, la definición de un “alter” como adversario y la configuración 

de una agenda para la acción colectiva, constituyen en sí actos políticos que los 

enuncia como actores sociales. De estas definiciones se tratará el siguiente 

capítulo. 





 
 

6 LOS REPERTORIOS DE PROTESTA COMO RECURSOS 
DISCURSIVOS EN LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA 
ITINERANTE DE LA ACCIÓN COLECTIVA PUNK 

 

El trabajo de análisis partió de la revisión de los contenidos textuales e 

iconográficos de un conjunto de fanzines que me permitieron hacer una 

descripción densa de los principales elementos que definen al punk como una 

(contra)cultura. En este caso resulta esencial incorporar una definición sobre la 

noción de cultura, entendiéndola como el entramado de significaciones 

polisémicas sobre el cual se construyen los procesos de interacción social que 

posee un carácter ordenador en la vida cotidiana (Clifford Geertz, 1973). Pero 

además de este carácter ordenador, dicho entramado contiene significaciones que 

sostienen y definen simbólicamente las relaciones de poder dentro de una 

sociedad (Foucault, 1970; Melucci, 1999). Esto es, como señala Bourdieu la 

cultura, comprendida como  

““sistemas simbólicos” cumplen su función de instrumentos o de imposición de 

legitimación de la dominación que cotribuyen a asegurar la dominación de una 

clase sobre otra (violencia simbólica) aportando el refuerzo de su propia fuerza a 

las relaciones de fuerza que las fundan, y contribuyendo así, según expresión de 

Weber, a “la domesticación de los dominados”” (2000: 68).  

En este sentido, al comprender las dimensiones socio-política e histórica del punk 

–en tanto movimiento social contra-cultural—nos posibilita concebirlo como un 

actor social que, desde sus repertorios de acción colectiva y de protesta, se 

plantea la disputa con la cultura dominante, el poder sobre la definición de ciertos 

códigos de significación que organizan y ordenan el campo social.  

Esta ampliación conceptual nos ayuda a ir más allá de la simple descripción del 

punk como un comportamiento colectivo meramente juvenil como sucedió en los 
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estudios sociológicos y antropológicos60 que abundaron las décadas pasadas. Esa 

gama de estudios lo que propició, si no es que hasta llegó a promover, fue la 

creación de una imagen acartonada acerca del punk, sostenida en estereotipos y 

clichés que lo mostraban como jóvenes desadaptados, iracundos, violentos y 

drogadictos o alcoholizados, dificultando con ello la posibilidad de analizarlos 

dentro de las nuevas formas de acción colectiva y de movimientos sociales que 

han surgido en las últimas décadas. Uno de sus estereotipos, ha sido absorbido 

fácilmente por el mercado re-convirtiéndose como happypunk, punk fresa, punk 

rosado o inclusive el tipo emo (que es una deformación suavizada del punk), al 

haberse apropiado de sus principales símbolos contraculturales que lo definían, 

como el peinado a la mohawk o la indumentaria desgarbada, fueron atenuados o 

pasteurizados en sus formas, y se vaciaron de contenido simbólico la rabia y la 

rebeldía con la que había nacido.  

El análisis de los fanzines me permitió observar y comprender la reorientación de 

su definición identitaria, del posicionamiento del punk en la escena política y de su 

autoconcepción como movimiento social, a partir de analizar los temas qué 

discutían y del tipo de las imágenes que muestra. En este sentido, los fanzines 

son un medio creado por ellos mismos para divulgar su pensamiento, para 

comunicarse con otros colectivos e informar a la sociedad sobre su punto de vista 

de la realidad. En este sentido, en el fanzine encontré un objeto que vehiculiza su 

propia cultura: sus ideas y sus concepciones estético-afectivas en las cuales el 

uso del lenguaje escrito y visual se complementan para transmitirle al lector su 

concepción de la realidad y los procesos afectivos que van emparejados a esta 

concepción: el enojo, la frustración, la desesperanza, van acompañados de 

afectos como la solidaridad, el desafío, la esperanza, la alegría. Además de ello, el 

fanzine también es un instrumento que les permite intervenir sobre su realidad 

para imaginarla, (re)crearla de manera distinta a la que se dice que es desde la 

cultura hegemónica.  

                                            
60 Ver Capítulo 2. El punk: un recorrido histórico sobre su estudio como fenómeno juvenil, de esta 
misma tesis. 
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En este sentido, las imágenes abigarradas a modo de collage se proponen 

visualmente agresivas, transgresoras por la saturación del color negro en el 

espacio de la página, mostrando con ello el sufrimiento y la desolación producidos 

por la injusticia y la depredación del capitalismo en el mundo; las imágenes 

rasgadas y lo furibundo de los rostros muestran la furia y la agresividad, como el 

anhelo de que todo cambie violenta y radicalmente. Este estado furibundo es el 

que da origen a la necesidad de cambiar el mundo, involucrarse, comprometerse y 

participar; misma furia y enojo que les sirve de combustible para dirigir su acción 

colectiva, como fuerza para actuar directamente contra las injusticias y para 

cuestionar el estilo de vida que el sistema capitalista impone como modelo a 

seguir. La actitud furibunda y desafiante reta al lector y lo cuestiona acerca de su 

capacidad de actuar para transformar la realidad. 

En esta discusión visual y textual, definen su pertenencia al punk no sólo por su 

gusto musical o por la reivindicación del sentido histórico de su apariencia61, sino a 

partir de haber emprendido la tarea de reconstruir y reorientar el significado 

histórico-cultural del punk, tratando de desmitificarlo como una tribu juvenil urbana, 

para crear su identidad como actor social sin  pretender colocarse o denominarse 

como los genuinos herederos de una tradición; en todo caso, cada individuo, cada 

colectivo, la reapropiación de la tradición del punk no está en reproducir los clichés 

sino en tomarlo como una identidad para rebelarse al sistema y trabajar para 

resignificarlo.  

“He escuchado a muchos decir “todo es punk” yo no les creo el punk no es hacer 

lo que sea, para eso no necesitas el punk, el punk tampoco es seguir una forma de 

vestir, el punk no es oír solo un tipo de música o hablar y juntarse con gente de un 

                                            
61 En este sentido resulta importante destacar que, pese a que sostienen y argumentan por que la 
esencia o espíritu del punk no se encuentra en la apariencia o en la música, todas las referencias 
visuales y estéticas que se encuentran plasmados en los fanzines reiteradamente lo definen así: los 
punks son jóvenes con el cabello enhiesto en crestas, con botas de obrero, ropas negras –pantalón 
entubado y playeras-, con parches y estoperoles en la ropa, con piercings o perforaciones en el 
rostro, con gesto agresivo y desafiante y en franca confrontación contra las fuerzas del orden. De 
tal manera que, la reivindicación a su estética también enfatiza estos últimos elementos de desafío 
y confrontación, que serían los rasgos que diferenciarían con el pseudopunk de mercado al cual 
desdeñan y desprecian. 
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tipo, EL PUNK ES REBELARTE a un sistema injusto y luchar en la medida de lo 

posible en no ser parte de él, es tomar en tus manos el sentido de tu vida es decir, 

autogobernarse” (FCP-N°16, p.11).  

“¿Quién hace algo por el punk? ¿quién se preocupa por hacer algo nuevo? ¿quién 

se preocupa por investigar, por crear?(…) El punk sirvió como base de partida 

para concientizar e involucrar a muchas personas en la acción político-social y 

contracultural,…” (FCP-N°15, p.7). 

Se trata de comprender al punk como grupo en su devenir histórico por su devenir 

cultural. Esto es, el conjunto de formas y prácticas culturales con las que inició el 

punk desde sus inicios, fueron reconstruyéndolas a partir de su contacto con el 

pensamiento anarquista del cual extraen la fuerza político-filosófica para dar lugar 

a su reconfiguración identitaria colectiva y como actores sociales. Dicho sea de 

paso que el conjunto de recursos simbólicos que en algún momento resultara útil 

para irrumpir y hacerse visibles en lo público fueron perdiendo su sentido con el 

desgaste de la comercialización –como la música, la apariencia, la actitud rebelde 

indómita- lo que les obligó a cuestionarse sobre la efectividad de tales formas de 

protestar y para pasar a la creación de otro tipo de repertorios de protesta y 

resistencia que resultaran más efectivos, como por ejemplo, la producción de 

formas de acción colectiva que llamaban a la realización de cambios sustanciales 

en sus estilos de vida, no sólo de los punk, sino para todos los individuos que son 

explotados por el sistema. Esto lo sintetizan en una sencilla frase: “pasar de la 

protesta, a la propuesta” (Yoshio, Arjé, enero 26, 2009).  

La reconfiguración identitaria y de sus repertorios de protesta, se ve influenciada 

por el anarquismo en tanto que les proporciona las bases filosóficas e ideológicas 

para definir políticamente el punk, y en consecuencia, les permite reconocer sus 

coincidencias en sus concepciones políticas, en el análisis sobre el estado de 

cosas en la sociedad actual, acerca del cambio social o el estado (su inutilidad y 

por tanto, la necesidad de su supresión y de sus instituciones); posturas que 

derivan en formas de actuar específicas, esto es, la necesidad de crear formas de 

organización social surgidas del propio consenso de los individuos, la defensa de 

la autodeterminación y el libre pensamiento de los individuos como base para la 

lucha y el cambio social y la congruencia con las líneas de acción directa que 
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implica la participación directa de los individuos involucrados en las acciones 

después de haber sometido al consenso la determinación de la acción.  

En tal sentido, es nodal el análisis que hacen sobre las condiciones sociales a 

partir de las cuales logran resignificar su identidad colectiva. Este análisis parte de 

un profundo cuestionamiento sobre las múltiples formas en que los individuos 

somos atravesados por el sistema capitalista, no sólo en las relaciones 

productivas o de trabajo y de consumo, sino también en las formas en que la 

cultura hegemónica moldea mental e ideológicamente las prácticas sociales y a 

partir de las cuales se concibe como irremediable la subordinación al capitalismo 

global. Desde este punto de reflexión perciben cómo es que los mismos 

mecanismos que permiten que el capitalismo produzca exacerbada concentración 

de riqueza por un lado y recrudecimiento de la pobreza por el otro, son los mismos 

mecanismos que están entrelazados y acoplados en las prácticas de la vida 

cotidiana puesto que justifica estas enormes diferencias sociales y económicas y 

las legitima a partir de fomentar el individualismo, la apatía, la ignorancia o la 

indiferencia que da como resultado actitudes pasivas de los individuos frente a la 

imposibilidad de participar en la vida política del país pues ésta se encuentran 

centralizadas y monopolizadas por un sistema de partidos políticos que excluye 

otro tipo de formas de organización y participación y niega el reconocimiento a otro 

tipo de actores sociales fuera de su arena política. 

Este es un posicionamiento político importante que introdujo cambios significativos 

en sus prácticas colectivas, pues al analizar de esta manera el contexto, les 

posibilita comprender que no se trata de esperar respuestas positivas del estado a 

sus demandas, sino que es necesario empezar a construir formas de interacción y 

de organización social alternas al propio estado.  

Es desde este lugar donde conciben que se debe cambiar el orden de cosas 

existente introduciendo cambios en los modos en que se reproduce y sostiene la 

vida cotidiana. Cambiar prácticas cotidianas implica, desde su perspectiva, realizar 

acciones colectivas, para resistirse abiertamente a ser absorbidos –en la medida 
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de lo posible- por el capitalismo. Este proceso es lo que les permite definirse como 

actores sociales. 

Cambiar en el modo de actuar para no quedarse en la protesta implicó cambiar la 

perspectiva de cuestionamiento hacia el sistema e intentar cambiar el tipo de 

relaciones que se sostiene con el sistema, en la que los individuos dejen de 

pensarse, sentirse y actuar como víctimas pasivas frente a las injusticias del 

sistema para pensarse y actuar como actores colectivos con capacidad para crear 

estilos de vida alternativos y formas activas de resistencia que transformasen las 

prácticas cotidianas. Este sería un cambio substancial en el modo de concebir el 

cambio social. Dicho de otra manera, en una sociedad como la nuestra en la que 

el consumo se ha afianzado y que lo generaliza como una actividad ineludible en 

la vida social, es decir, no se puede vivir sin producir para consumir, bloqueando 

otras actividades que le resultan improductivas, modificar ciertos rubros del estilo 

de vida, como los hábitos de consumo o los propios medios de subsistencia, 

implica afectar en mayor o menor medida los vínculos con la sociedad de 

consumo y con el trabajo asalariado, con lo cual se crean modos de vida distintos 

para pensarse y vivir fuera de la concepción hegemónica del consumo y del 

trabajo.  

En este sentido, dar cuenta de los cambios que se dieron al interior de la escena 

punk fue poner atención en sus formas de comprender e interpretar el contexto 

social, político y cultural en que se vive y, en consecuencia, el modo de actuar en 

él desde lo cotidiano. Esto es la comprensión estética de la cultura punk, en 

palabras de Fernández Christlieb (1999). Es decir, que para saber que están 

participando en la construcción de la escena punk, no basta con decir que son 

punks de verdad, ni aparentar serlo porque comparten vestuario o gusto musical, 

sino por la permanente participación en el diálogo que sostienen dentro su propia 

comunidad punk. Puede reconocerse su existencia como punks porque son ellos 

mismos los que nos reiteran se modo de estar en el mundo al reconocerse e 

identificarse en sus prácticas culturales punks, por sus modos de sentir, de 

pensar, de actuar y de vivir dentro una comunidad o colectividad, como un estilo 
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de vida, un sentimiento y una cultura. A través de su diálogo, de su discusión y de 

sus acciones colectivas, es decir, sus modos de existir, hace que la escena punk 

exista. Estas sería las formas discursivas performativas de hacer que cobre vida la 

escena punk.  

Desde el análisis del discurso, como lo reseñan Fowler, Hodge, Kress y Trew 

(1979), El lenguaje que usamos cotidianamente son narrativas que encarnan 

enfoques o ‘teorías’ muy particulares acerca de la realidad. El uso peculiar de 

palabras o construcciones en la lengua expresan recortes de las experiencias de 

los individuos y para lo cual eligen estilos de habla muy particulares que expresan 

análisis y apreciaciones de áreas de la realidad que para algunos son visiones 

divergentes acerca de cómo comprender ciertas experiencias de vida, sobre todo 

en áreas de conflicto. En este sentido, las formas narrativas en el punk 

encontradas en sus fanzines, no pueden considerarse como visiones totales del 

mundo, pero sí constituyen sistemas especializados de ideas coherentes, 

relacionadas empíricamente con acontecimientos de la vida cotidiana y del orden 

social que se expresan en público, como por ejemplo, el desempleo, la 

organización política de la sociedad o el calentamiento global. Son procesos 

cognitivo-afectivos que constituyen versiones propias de la realidad. De alguna 

manera podríamos decir, sosteniéndome en estos autores, que el uso de ciertas 

variaciones del lenguaje en las narrativas discursivas lo hace inseparable de 

ciertos factores sociales y políticos, en tal sentido, se constituyen en versiones 

ideologizadas de la realidad (Trew, 1979). 

Continúan diciendo Fowler y cols. (1979) que: 

“la variación de los tipos de discurso es inseparable de ciertos factores sociales y 

políticos. Diferentes estratos y grupos sociales tienen diferentes variedades de 

lenguajes a su disposición. (...) Estas variaciones son normales, (…) expresan 

activamente las diferencias sociales estructuradas que las provocan. (…) De esta 

manera, el uso de un cierto tipo de lenguaje no es un mero efecto o reflejo de los 

procesos o de la organización social; es parte del proceso social. Constituye 

significaciones sociales y por ende prácticas sociales. Por lo cual, cuando 

hablamos, escribimos, escuchamos y leemos, lo hacemos dentro de contextos 

interpersonales efectivos.” (pp. 7-8). 
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En este sentido, retomando a Martín Rojo (2003) el estudio de los fanzines me 

permitió analizar la capacidad generadora y gestora de discursos, en los que los 

punks nos muestran cómo organizan e instituyen diversas interpretaciones de los 

acontecimientos sociales y del funcionamiento de la sociedad, al incorporar 

opiniones, valoraciones e ideologías propias. Además de ello, reconocer y 

recuperar los mecanismos de producción y distribución del fanzine, nos permite 

observar el valor particular que se le atribuye al fanzine dentro de la escena punk 

como medio de difusión y divulgación y como producto del punk como cultura. 

Al utilizar sus propias experiencias para interpretar los acontecimientos dentro del 

entorno social, están haciendo un rompimiento con las opiniones y valores 

predominantes que permitían mantener una estabilidad y una condición de 

hegemonía particular del orden de significaciones. La sola aparición del punk 

como movimiento, como contracultura y como estilo de vida, significa en sí misma, 

un cuestionamiento ético al funcionamiento del sistema, a los mecanismos de 

funcionamiento de las instituciones y la forma misma de organización de la 

sociedad (Melucci, 1999). Sin embargo, para que les sea reconocida la legitimidad 

de su interpelación ética, —que pretende el rompimiento de un estado de cosas al 

que conciben como  injusto y excluyente— y sean reconocidos como actores en 

las relaciones sociales, recurren a un conjunto de estrategias discursivas, es decir, 

los modos y medios a través de los cuales y con los que imprimen la 

intencionalidad y el sentido a sus acciones discursivas, con el propósito de 

persuadir sobre la veracidad de sus demandas y de la interpretación que hacen 

sobre el origen de las situaciones de injusticia social, además de intentar persuadir 

al lector sobre la pertinencia de las acciones que adoptan en consecuencia ya sea 

para oponerse a las injusticias sociales o ya sea para plantear alternativas de vida 

fuera del sistema. Como lo señala Martín Rojo, las estrategias discursivas 

incluirían:  

“a) Estrategias de referencia y nominación (por medio de recursos de 

categorización, incluyendo metáforas y metonimias);   

b) Estrategias predictivas (a través de la atribución estereotipada y valorativa de 

rasgos propositivos y negativos, de forma explícita o implícita); 
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c) Estrategias de argumentación y fuentes de topoi, que justifican las atribuciones 

realizadas; 

 d) La perspectiva o encuadre de las representaciones discursivas (por medio de la 

implicación del hablante en el discurso); 

e) Estrategias de intensificación y  mitigación; 

f) Estrategias de legitimación de las acciones y de los propios discursos.” (2003: 

167-168) 

Los humanos damos cuenta de la percepción del mundo que nos rodea a partir de 

categorías lingüísticas, situándonos y situando a los demás por medio de nombres 

o de rasgos, estableciendo similitudes por afinidades y diferenciaciones 

excluyentes. En los discursos del punk observamos claramente esta demarcación 

que a) separa entre un nosotros (el endo-grupo) b) de un ellos (el exo-grupo), y c) 

crea un campo simbólico en el cual se disputa la definición de los contenidos 

simbólicos que sostienen las interacciones sociales y culturales (Martín Rojo, 

2003). Para ello, pese a que desde un inicio sus definiciones marcan una 

separación clara entre ellos y sus oponentes, se observará un insistente 

distanciamiento construido mediante el uso de términos con distintas 

connotaciones que sirven para destacar y remarcar, reiterando la distancia 

situada.  

Estos tres elementos mencionados en el párrafo anterior serán los vértices sobre 

los cuales girarán las discursividades en la escena punk y sobre los cuales 

realizaré el análisis. Para ello me propuse identificar las temáticas de las que 

hablan, la manera en que hablan de ellas y los recursos argumentativos que 

utilizan para validar y legitimar sus discursos.  

En la revisión primaria de los materiales que forman el corpus discursivo (Véase 

Capítulo 5, parágrafo 5.4) se puede identificar un panorama más o menos amplio 

de temáticas en torno a los cuales discurre el diálogo en el punk y que puedo 

consignar como sigue:  

1. Historización del punk y su reconfiguración (recuperación de las distintas 

narrativas que los propios colectivos reconstruyen y hacer circular sobre la 

historia del punk);  
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2. Dinámica de organización de y en colectivos 

3. Reivindicación y defensa del pensamiento anarquista como sostén de las 

prácticas punks 

4. Difusión de la cultura punk: eventos, publicaciones, música, videos, etc.  

5. Opinión sobre capitalismo global, la sociedad de consumo y los efectos que 

produce en las sociedades,  

6. Oposición a los organismos financieros internacionales y a los corporativos 

trasnacionales  

7. Oposición a la explotación laboral 

8. Críticas al sistema político nacional e internacional, al sistema de partidos 

políticos, al Estado y a las prácticas políticas institucionales. 

9. Críticas a la religión 

10. Contra el racismo y la discriminación – migración hacia EU-  

11. Liberación animal y cultura vegana 

12. Recuperación del feminismo y reconocimiento de la diversidad sexual 

dentro del punk 

13. Adhesión al zapatismo y al movimiento por los derechos indígenas 

14. Vinculación con otros movimientos sociales: luchas sindicales, agrarias, 

vecinales o en defensa de la tierra  

15. Pronunciamientos, denuncia y acciones contra actos de represión y 

persecución contra movimientos y activistas sociales  

16. Participación en movilizaciones para protestar contra el capitalismo global, 

contra cumbres internacionales de jefes de estado y/o organismos 

financieros internacionales  

17. Divulgación del software libre 

18. Trabajo de contra-información y des-información 

19. Promoción de prácticas de consumo responsable, alternativo y justo 

20. Promoción de actividades autogestivas “hazlo tú mismo”  

Para ordenar las temáticas, utilicé algunos criterios de los cuales que me 

posibilitaron la sistematización de la información encontrada, y de los cuales me 

serví para la construcción de las categorías analíticas. Los criterios fueron:  
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i. Por la utilidad estratégica para definir una identidad dentro del punk y el 

anarquismo 

ii. Por la relevancia para identificar el alter/adversario  

iii. Por la utilidad estratégica para definir una postura política 

iv. Por la utilidad estratégica para definir el tipo de acciones colectivas 

realizadas y/o a realizar, que sostengan y refuercen la identidad punk y su 

posicionamiento como actor social 

Con este orden de criterios pude integrar una visión acerca de la escena punk y 

ordenar los argumentos que sostienen los discursos dentro del punk, 

permitiéndome observar una definición endógena (límite interior), una delimitación 

exógena (límite exterior) y la demarcación de un campo simbólico en el que se 

disputan la definición de los contenidos simbólicos que sostienen las interacciones 

sociales y culturales, como lo propone Martín Rojo (2003). Este ordenamiento me 

permitió establecer un esquema de categorías analíticas que puedo sintetizar de la 

siguiente manera:  

a) Las discursividades dentro del punk hacen la definición de una identidad 

colectiva e histórica y su configuración como actor social. Esto se observa a 

través de la permanente tarea de autodefinición, de reconocerse como actores 

sociales, para recuperar y resignificar su propia historia; de replantearse su 

vigencia y pero también su devenir; de la autocrítica que se hacen sobre los 

errores o fallos cometidos y de las formas en que ha sido desvirtuado el punk 

por el mismo sistema y de cómo proponen transformarse.  

b) Esta misma definición como sujeto histórico, conduce a la definición y el 

reconocimiento de su alter ego o adversario, el sistema capitalista en su fase 

neoliberal, con el que establecen una relación dialéctica de antagonismo y 

disenso; identifican la dinámica de funcionamiento del capitalismo como 

sistema de organización social y los efectos económicos, políticos, sociales y 

culturales que repercuten en la vida de las sociedades y sus individuos –
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marginalidad y pobreza, cambios climáticos, autoritarismo y represión del 

Estado neoliberal, discriminación económica, social, étnica, de género, 

migración, etc.-  

c) En este tenor, la relación entre estos dos actores es, por antonomasia, de 

antagonismo; de ello deriva la conformación de un campo de conflicto acerca 

de la definición de los contenidos simbólicos que sostienen las interacciones 

sociales y culturales. Los repertorios discursivos encontrados en los fanzines, 

tratan de hacer evidente el conflicto subyacente entre los intereses que 

promueve y defiende el capitalismo y el conjunto de acciones colectivas 

mediante las cuales el punk se opone a los efectos y las secuelas que  ha 

provocado el capitalismo en la vida de los individuos y sus comunidades. Para 

ello echa mano de ciertas estrategias argumentativas para provocar la reflexión 

acerca de los estilos de vida que promueve el capitalismo y mostrar cómo la 

autonomía y la autogestión son la base para crear nuevos estilos de vida y 

para cierto tipo de acciones colectivas con las cuales contraponerse al 

capitalismo. A este campo propongo definirlo como el momento de creación de 

una agenda itinerante del punk, que es la definición de un conjunto más o 

menos coherente y cohesionado de acciones colectivas y que se constituye en 

la parte nodal del repertorio de protesta del punk, como eje de la resistencia, 

para subvertir los efectos del sistema, proponiendo modos alternativos de vida, 

de actuar y de organizarse. Dado que el funcionamiento del sistema capitalista 

está sostenido por complejas conexiones con y sobre la vida privada de los 

individuos y las sociedades a nivel global, dicha complejidad muestra la 

dificultad, sino es que la imposibilidad para cambiar o afectar directamente al 

sistema; que en este sentido, al quedar restringido el ámbito de acción, estos 

colectivos se plantean redirigir sus acciones hacia ámbitos más inmediatos en 

las esferas de la vida cotidiana donde los individuos pueden tener más o 

menos un control sobre el desenvolvimiento de dichas esferas. En este 

sentido, los temas que definen y organizan su agenda son muy amplios y a 

veces cambiantes, es por ello que la denominaremos como agenda itinerante 

que agrupa aquellos asuntos, temas e intereses que les permite reflexionar en 
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las diversas maneras posibles para reconstruir y/o reconfigurar los ámbitos de 

la vida cotidiana. En tal sentido los ámbitos del trabajo y el consumo para la 

subsistencia de los individuos se vuelven ámbitos cruciales que se plantean 

como espacios de defensa contra la absorción del sistema capitalista para la 

autonomía y la autogestión. El conjunto de temáticas abordadas en esta 

categoría está organizado en función de los espacios y actividades que han 

sido definidos como trincheras para resistir al capitalismo, por lo cual, la 

agenda itinerante es una agenda de resistencia.  

Los tres anteriores rubros, serían en esencia las tres categorías bajo las cuales 

agrupamos el análisis del corpus discursivo del punk. Agruparlos de esta manera 

me permite hacer énfasis en la comprensión de la dimensión política de la escena 

punk, pero además me permite destacar cómo los contenidos estéticos de sus 

fanzines, es decir, la forma en que expresan sus ideas, sus descontentos y 

definen sus formas de acción, son un recurso argumentativo para hacer 

comprensible la particularidad de su expresión.  

En la siguiente tabla sintetizo algunos elementos y preguntas que guiaron la 

identificación y reorganización de los temas, subtemas y recursos argumentativos 

para el análisis: 

IDENTIFICACIÓN DE TEMAS, SUBTEMAS Y RECURSOS ARGUMENTATIVOS 
PARA EL ANÁLISIS:  
 

TEMA SUBTEMA FORMAS DE 
ENUNCIACIÓN Y DE 
ARGUMENTACIÓN 

ELEMENTOS DE 
SIGNIFICACIÓN 

 

DEFINICIÓN DE 
IDENTIDAD  
 

¿Quiénes son? 
¿Qué dicen de ellos 
mismos? ¿Cómo se 
definen ellos? 
¿Cómo se 
caracterizan? 
¿Cómo caracterizan 
al punk?  

“El punk es 
antiautoritario, (…) es 
internacionalista, no 
reconocemos las 
fronteras que puso el 
capitalismo, (es) al igual 
antirracista no 
conocemos esas 
supuestas divisiones de 
raza” (1ª entrevista 
Linox, JAR-FC) 
“Es ya una realidad 
palpable, el punk aún 
está vivo, pocos son los 

¿Qué función 
cumple? 
Efectos de sentido 
de pertenencia y 
definición como 
actor social 
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que lo dudan y su 
carácter revolucionario 
es cada vez más claro. 
Sin embargo, algunos 
aspectos del punk no les 
queda nada claro a 
ciertas 
personas”.(FCPN°12, p. 
16) 

DEFINICIÓN DEL 
ALTER / 
ADVERSARIO  
 

¿Qué dicen de su 
alter/adversario? 
¿Quiénes son sus 
adversarios? 
¿Contra qué luchan, 
se movilizan, 
protestan?  
¿Por qué? 
 

“…que el capitalismo es 
una mierda, que está 
destruyendo al mundo, 
que este mundo no va a 
resistir otro siglo como el 
anterior si seguimos con 
este capitalismo, pues no 
hay ni por dónde 
agarrarle con él.  Que la 
democracia también es 
una basura que no sirve 
más que para ellos para 
que se hagan más ricos 
y poder seguir 
destruyendo el planeta y 
pues algo me queda 
claro, que lo más digno 
que hay que hacer es 
seguir luchando contra 
esa opresión y tratar de 
ser lo más libres, buscar 
nuestra autonomía, 
nuestra 
autodeterminación, parar 
la destrucción de este 
planeta, etcétera.” 
“El capitalismo busca, 
quiere explotar y quien 
menos se queja es más 
fácil de explotar” (1ª 
entrevista Linox, JAR-
FC) 

¿Cómo actúa el 
adversario?  
¿Qué 
consecuencias 
produce? 
Efectos de 
empobrecimiento, 
marginalidad, 
injusticia, de 
destrucción del 
planeta 

DEFINICIÓN DE LA 
AGENDA 
ITINERANTE DEL 
PUNK (ACCIÓN 
COLECTIVA)  
 

¿Qué dicen de lo 
que hay qué hacer? 
¿Qué hacen para 
hacerse visibles? 
¿Cómo actúan?  
¿Cómo se 
defienden?  
¿Cómo se sitúan en 
el contexto global, 
nacional, regional 
y/o local)  

“…nosotros no tenemos 
una respuesta para todo 
y más bien esa 
respuesta debe venir de 
cada persona”  
“…son como unos 
principios muy básicos, 
pues si ya los ves más 
ampliamente, pues son 
una base para una vida 
mucho más libres y 
también como una 
propuesta, la propuesta 
base del punk, es el 
“hazlo tú mismo” que es 

¿Qué efectos 
pretenden producir 
con sus acciones? 
¿En qué otros 
discursos se basan 
para estructurar el 
suyo?  
¿Qué me dice a mí 
en relación a lo que 
conozco de lo 
social? 
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la autogestión y que 
quiere decir como hacer 
las cosas por nosotros 
mismos”  
“…no ser una persona 
consumista, tener un 
consumo responsable… 
difundir las ideas que 
tengo, por todos los 
medios posibles”  
“mucho tiempo hicimos 
eso de estar como en 
todas las 
manifestaciones… así 
era la forma de protestar, 
(…) como manifestando 
nuestro rechazo pues a 
las cosas (que) se 
estaban haciendo. Pero 
ya no sentimos que sea 
tan importante eso. (…) 
nosotros buscamos la 
autonomía y la 
autogestión y crear las 
cosas como las que 
queremos y difundir 
nuestra propaganda por 
nuestros propios medios 
y ya que quien le 
interese que se acerque 
o si nos invitan a algún 
otro lugar.”  
También queremos 
romper con muchas 
ideas de la vieja 
izquierda como de 
mártires o de sacrificio o 
cosas así. (…) Nosotros 
no queremos nada de 
eso. Y, al sacrificarte, 
nada más estás cayendo 
en un juego, que tal vez 
estás como tripeado, 
¿no? Sacrifico es la base 
del cristianismo y con 
eso… hemos visto que 
no se llega a nada. (…) 
entonces nosotros 
tratamos de vivir nuestra 
vida con alegría y a la 
vez difundir lo que 
queremos y que lo 
escuche quien quiera. 
(1ª entrevista Linox, 
JAR-FC) 

 



 

278 
 

 
En tal sentido, el collage de imágenes y textos se constituyen también en recursos 

argumentativos desde los cuales sostienen su visión sobre el mundo social. Este 

discurso visual y textual nos habla acerca de ellos mismos, de sus adversarios y 

de las maneras en que se proponen combatir al sistema, apostando a la 

construcción alternativa de otra visión del mundo. Estos argumentos, no sólo son 

verbales, sino que también están puestos en imágenes.  

Antes de exponer propiamente el análisis sobre los tres vértices que sostienen las 

discursividades del punk dentro de los fanzines y que me posibilitaron reconocer la 

pertinencia política de la definición del punk como actor social y el rastreo de la 

afectividad colectiva en la configuración de  su acción colectiva,  me permitiré 

realizar un breve pero necesario recorrido sobre la historia del fanzine, como un 

discurso oculto, que nos permite reconocerlo por su carácter esencial para 

vehiculizar  que posee como en la definición identitaria del punk y su acción 

colectiva.  

6.1 Las discursividades transgresoras del punk toman forma de 
fanzine y circulan en sus páginas 

 

El punk creó formas muy peculiares de expresar su descontento: a través de las 

letras, ritmos y volumen de su música, pero también de una indumentaria y acaso 

quepa decir de un estilo, en todo caso a través de una estética, y también se ha 

revelado crucial la puesta en marcha de sus propios medios de divulgación, de 

manera muy particular los fanzines. Los fanzines marcarán la diferencia, como 

formas del clamor por el derecho y la legitimidad de expresar los afectos límite en 

que se mueven.  

Dentro del corpus discursivo conformado para analizar los elementos que dan 

forma al punk, el fanzine ocupa un lugar central, pues es un medio de expresión 

que nos permite observar los repertorios de protesta que aquel utiliza para 

hacerse visible en la escena pública. Nos posibilita reconocer el mapa de 
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relaciones simbólicas que contiene y sostiene a la escena punk en sí misma, así 

como reconocer los rastros de los movimientos culturales en los que se gestó y 

por los que ha pasado. El modo en que los fanzines se producen, concentra 

formas de expresión culturales tan disímbolas que van desde la prensa 

revolucionaria europea y latinoamericana, entre ellas la anarquista, hasta la 

tradición del ‘comic’ tan arraigadas en la cultura popular norteamericana o la 

historieta en la cultura popular mexicana. Los fanzines son discursividades 

ocultas, se convirtieron en un medio ingenioso para mostrarnos su versión del 

mundo social, acerca de cómo la sociedad en la que vivimos es un sistema social 

de dominación regulado por el capitalismo neoliberal.  

Como lo señala Scott (2000), la dominación ha sido una característica histórica 

general de las relaciones sociales y de cualquier sociedad humana, que ha 

impuesto la obediencia de los más débiles a los poderosos. La subordinación 

primero al amo, luego al señor feudal, después al rey, al patrón y finalmente al 

Estado, se fue imponiendo mediante la fuerza física, la fe y la creencia religiosa 

hasta la creación de complejos sistemas de control social. Sin embargo, toda 

forma histórica de dominio, ha hecho surgir su contraparte de resistencia y de 

rebelión que adquiere formas particulares dependiendo de los recursos sociales y 

culturales que los dominados poseen para enfrentar al poder, tratando de 

derrotarlo sea de manera real (aunque no siempre lo logran) o ya sea obtener de 

manera simbólica una victoria moral. En todo caso, los dominados construyen 

discursos ocultos para burlar los mecanismos de represión y de censura que 

emplea el sistema hegemónico para mantener su dominio (Foucault, 1978; Scott, 

2000) utilizando los medios a su alcance para hacerlos circular colectivamente, en 

donde comparten tanto su indignación ante la injusticia como sus anhelos; son 

discursos transgresores que se identifican sobre sentimientos comunes y que 

sirven de motor para movilizarse y actuar contra la dominación. Como señala 

Scott: “La práctica de la dominación y de la explotación produce normalmente los 

insultos y las ofensas a la dignidad humana que a su vez alimenta un discurso 

oculto de indignación.” (2000: 31). 
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Siguiendo a Scott (2000), los discursos ocultos son formas encubiertas que los 

dominados construyen para oponerse a la dominación, los fanzines son vehículos 

o soportes para ello pues encontramos formas discursivas propias en las que 

explican a su manera, el funcionamiento del orden social, su opinión y las maneras 

de desafiarlo y oponérsele; se instituyen en discursos transgresores por cuestionar 

y desafiar al orden del discurso que sostiene a la sociedad y el poder. En esta 

tarea, los recursos argumentativos que utilizan para convencernos son diversos. 

Por un lado, hay una recurrencia al uso de lo gráfico, que se construye a partir de 

sobreponer textos a imágenes recortadas, que, a modo de ventana, nos ofrecen 

sus ideas y concepciones sobre la realidad social. El uso de imágenes 

provocadoras suele ser un recurso con el que buscan violentar y penetrar en la 

opinión del lector, cuestionando el sentido y las creencias que explican un orden 

social preexistente, ironizan sobre la apatía y la ignorancia que sostienen la 

aparente comodidad y confort sobre las cuales está asentado dicho orden social, 

tratando con ello de buscar la empatía, a partir de comparar las condiciones de 

desigualdad e injusticia en las que viven algunos grupos sociales con experiencias 

de vida que resulten similares y significativas para el lector.  

 

La propuesta estética del punk, reitero, no está sólo en el uso de cierto tipo de 

indumentaria o apariencia corporal, sino también ha desarrollado propuestas 

visuales en sus fanzines, mismas que utilizan como estrategias discursivas para 

mostrarnos sus relatos acerca del mundo social, para definir su identidad, 

identificar al adversario y proponer formas de acción en el mundo social. Sus 

formas narrativas están sostenidas desde la afectividad que construye sus ideas y 
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su interpretación de la realidad. Estos son los discursos ocultos y transgresores 

que describe Scott y son ocultos y transgresores porque sus visiones no 

congenian con la visión de un mundo integrado mostrado en los medios de 

comunicación o por las instituciones públicas y contravienen ciertos códigos del 

orden social establecido.  

Los discursos ocultos poseen tres características: a) hacen uso de ciertas formas 

discursivas encubiertas que son específicas en un determinado contexto y espacio 

social y son propias de un conjunto particular de actores; b) éste no contiene sólo 

actos de lenguaje, sino también promueven una extensa gama de prácticas que se 

mantienen fuera de la vista y en secreto para no ser detectados, esto es, cada 

grupo que se resiste lo hará utilizando creativamente su propio acervo o recursos 

culturales que les permita burlar las pautas sociales hegemónicas y las 

repercusiones de la represión por atentar contra dichas pautas, y c) mediante 

estas formas creativas de resistencia encubierta, mantienen una frontera en 

conflicto en la que los discursos ocultos le disputan la definición y la significación 

de los contenidos culturales, no sólo acerca de lo que es relevante dentro y fuera, 

sino de lo que constituye lo social. Al disputarle tales definiciones, los discursos 

ocultos se vuelven transgresores porque ponen en cuestionamiento la unicidad de 

los contenidos culturales y su sentido ordenador, con lo que puede llegar a 

significar una amenaza o quiebre del orden hegemónico del poder.  

Los fanzines pertenecen a estas formas de discursos ocultos que tienen como 

propósito disputar la legitimidad de los contenidos culturales sobre los cuales 

sustenta su hegemonía el orden social al que cuestionan. 

Así, en todo el proceso de elaboración y distribución de los fanzines pude 

reconocer diversas experiencias que devienen de tradiciones tan disímbolas como 

el que proviene desde la edad media con los juglares y trovadores62, la historia de 

                                            
62 Salvando las diferencias históricas, puedo señalar que aunque no existía la imprenta, en la 
tradición de los juglares y trovadores se encuentra el origen de esta tarea de hacer circular críticas 
incisivas a los reyes y nobles mediante cánticos, versos y escenificaciones que los ridiculizaban.   
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los pasquines, libelos y panfletos en tiempos del imperio romano, pasando por la 

transformación cultural y educativa emprendida en la literatura y la prensa 

anarquista, sin olvidar la influencia del ‘comic’ o historieta en la cultura popular, 

principalmente estadounidense y japonesa. Estos son, en sentido muy amplio, 

formas históricas de discursividades ocultas que han pervivido durante largo 

tiempo con el que pretenden hacerse escuchar los que no tienen voz. En este 

sentido, me parece necesario abrir un paréntesis para hacer un breve recorrido 

por la historia de los fanzines, para reconocer su labor como vehículos que hacen 

circular discursividades ocultas y tratando de insertarlo en la historia gráfica de la 

prensa subversiva, para la resistencia y en la literatura popular.  

Rastreando un poco la historia de estos discursos ocultos, encontramos que en la 

Edad Media, los juglares o trovadores se presentaban en las plazas públicas de 

las aldeas o en los palacios de los señores feudales y reyes, llevando las noticias 

a lo largo y ancho de toda Europa y entreteniendo a todos con sus cantos y sus 

versos que incluían referencias burlescas al poder. En sus representaciones lo 

carnavalesco, el disfraz, la sátira y la picardía se mezclaban con  el chisme, la 

duda y el rumor acerca de la vida de los nobles y las posibles conspiraciones 

palaciegas. Con esta estrategia al hacer las representaciones en los espacios 

públicos, lograban por un lado, introducir veladamente la crítica y la diatriba para 

ridiculizar y mofarse de los poderosos, y por el otro, los aldeanos veían en estas 

representaciones formas rupestres de desagravio moral contra las injusticias 

cometidas por los monarcas y los señores feudales. Estas expresiones serían tal 

vez algunas de las primeras formas encubiertas de resistirse al poder, asegurando 

el anonimato y la preservación de la vida de los mismos juglares y los trovadores 

(Scott, 2000).  

Tratando de trazar una línea acerca de los discursos ocultos y sus formas 

históricas para resistirse a la dominación y sin pretender ser exhaustiva en su 

revisión, pude ubicar cuatro antecedentes más o menos significativos para el 

fanzine:  
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Un primer momento se remonta a lo que ha sido denominado por Castillo Gómez 

(2006), como la literatura o prensa injuriosa, que tiene su expresión en los 

pasquines y libelos y que aparecieron predominantemente entre los siglos XVI al 

XIX en España y las colonias hispanas. El término de pasquín, según este autor, 

surge en el siglo XVI en los relatos profusos de la historia de Roma  sin que se 

pueda identificar nítidamente su origen y que hace referencia a la historia de un 

zapatero llamado Pasquino que era célebre por sus dichos picantes y graciosos y 

cuya tienda era lugar de reunión de muchos desocupados que se entretenían 

hablando de los demás y de los temas que fueran apareciendo. Después de la 

muerte del zapatero, años más tarde, durante las excavaciones de reparación de 

la misma calle de su negocio, fue encontrada una estatua helénica del siglo XII 

bastante deteriorada y maltrecha que fue colocada enfrente de donde el zapatero 

había tenido su negocio, por lo que se le dio el nombre del zapatero difunto. Sin 

saber cuándo ni en qué momento, empezó la costumbre de pegarle a sus pies y al 

cuello las sátiras dirigidas contra personajes públicos importantes, incluido el 

Papa, haciendo suponer que el zapatero hablaba a través de ellas.  

Sin embargo, como señala Castillo Gómez (2006, 2009), pese a que el pasquín y 

el libelo tenían como rasgos comunes la aparición cotidiana en los espacios 

públicos para que la noticia fuera del dominio popular y su autoría quedara en el 

anonimato, estos tenían también sutiles diferencias en razón de la naturaleza de 

sus contenidos y contra quiénes iba dirigido. En este sentido, el libelo solía ser un 

escrito breve e infamante contra alguien o algo, publicado en octavillas y el 

pasquín era un libelo contestatario de contenido satírico-político, que hacía una 

denuncia contra una situación o persona concreta, frecuentemente una autoridad. 

Las razones que hacen comprender la aparición de los libelos y panfletos en la 

Nueva España, se sustentan en la dura represión ideológica y cultural que ejerció 

la inquisición hispana en las colonias del nuevo continente, que condenó, prohibió 

y persiguió una vasta gama de libros y literatura y que llegó a censurar todo tipo 

de expresión, escrita o hablada, que pudiera significar un riesgo para la estabilidad 

de la corona, el catolicismo y la estructura desigual de castas, amparado en el 



 

284 
 

derecho natural y en la limpieza de sangre. La monarquía católica había impuesto 

una férrea vigilancia permanente sobre cualquier cosa que saliera de la mano de 

cualquier escritor o taller tipográfico, llegando inclusive a fijarse una extrema 

censura en las expresiones más efímeras, como las cosas que se conversaban en 

la calle o inclusive en los espacios privados. Pese a esta fuerte censura infligida, 

los espacios públicos, plazas y calles, se convirtieron en los lugares predilectos 

para fijar libelos infamantes o "sembradores de cizaña”, como les llamaron, en los 

que se “cuestionaban los despilfarros de la monarquía, los abusos de los 

gobernantes, las injusticias de determinados impuestos, el comportamiento de las 

autoridades eclesiásticas, la hipocresía moral o la intolerancia religiosa y cultural” 

(Castillo Gómez, 2006: 286). En este sentido, era  

“…notorio cómo los pasquines corrieron de mano en mano en copias manuscritas 

e impresas, y que solían leerse en voz alta y hasta memorizarse, incrementando 

así su incidencia social, maxime si contenía alguna crítica contra la religión y el 

poder o sus respectivas instituciones o autoridades.” (Castillo Gómez, 2006: 290) 

La inquisición promulgaba en cada caso edictos que tenían como propósito la 

persecución de estos escritos callejeros, imponiendo con ello la censura y 

obligaba a todos y en todos los casos a denunciar su existencia y entregar la 

justicia a los ‘herejes’ que habían atentado contra la ideología y la moral 

dominantes. Sin embargo, el daño moral que pretendía su publicación ya había 

sido causado. 

Un segundo antecedente aparece durante el siglo XIX y XX, se origina en los 

movimientos de izquierda con el despliegue de la prensa revolucionaria que utiliza 

este medio para cuestionar y criticar el orden social y la ideología imperante, 

denunciando la ignorancia en la que se mantiene a la clase trabajadora y que le 

sirva a los propietarios de los medios de producción para naturalizar la división 

social del trabajo y de clases sociales y la explotación laboral. En este punto, 

resulta relevante destacar como los anarquistas  

“inauguraron, se apropiaron y resignificaron una serie de circuitos culturales en los 

que la prensa funcionó como articuladora de nuevos ámbitos de propagación de 

ideas y de acciones anarquistas tales como los centros, los círculos, los sindicatos 
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y las bibliotecas anarquistas. De esta forma la prensa anarquista se puede analizar 

como un ámbito de mediación de demandas políticas, sociales, culturales, 

literarias y educativas” (Delgado, s/f: p.2). 

 

El uso de los medios impresos para difundir el pensamiento anarquista63 y la 

consecuente expansión de la literatura y la prensa anarquistas, fueron vitales en la 

propagación de sus idearios que subvertían el orden moral y cultural de la época. 

La literatura militante no era, desde luego, patrimonio exclusivo del movimiento 

anarquista. Los grupos radicales –entre los que estaban también los partidarios 

del socialismo y el comunismo marxista-, desarrollaban también un arte social que 

exponía y debatía acerca de los propósitos, las preocupaciones y las vías para 

lograr la transformación social. Según Clara Lida64 (1970), la postura imperante 

dentro de los partidos políticos socialistas o comunistas sostenía que lo que había 

que cambiar eran las estructuras del poder, en cambio el pensamiento anarquista 

perseguía una revolución social y económica que destruyera el Estado y creara 

una sociedad sin gobierno ni clases (Lida, 1970). 

El anarquismo proliferó en diversos países de Europa y de América, desde el Mar 

Báltico hasta la Patagonia, y a su vez, la literatura ácrata floreció y se multiplicó 

gracias a la constante expansión de los periódicos, revistas, folletos y hojas 

sueltas, y publicaciones literarias como cuentos y novelas, cancioneros y 

poemarios. Esta prolijidad en la literatura y prensa ácrata se debía a que dentro 

del movimiento se insistía en que fuese hecha por los propios militantes, para que 

plasmaran con sus propias palabras las condiciones de desigualdad e injusticia en 

que vivían, pero también expresaran sus propias ideas acerca de los cambios que 

                                            
63 Al mencionar sólo a la literatura y la prensa anarquista, no pretendo desconocer o minimizar el 
trabajo desarrollado por cualquier de las vertientes de izquierda. En todo caso, el énfasis puesto 
en la tradición anarquista o ácrata, se corresponde al interés central que sostengo en  esta tesis y 
que es la influencia del pensamiento anarquista dentro de la escena punk. 
64 Esta investigadora del Centro de Estudios Históricos del COLMEX, ha realizado varios estudios 
vinculados a los movimientos sociales y socialistas en Europa y en América Latina, así como ha 
documentado la historia de la inmigración y el exilio español en México y la derivación de 
movimiento anarquista en nuestro país. 
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se necesitaban para revertir dicha desigualdad. Al hacerlo por si mismos, en su 

propio lenguaje y con sus propios recursos, los contenidos serían fácilmente 

comprensibles para sus coterráneos. Como puntualiza Lida (1990), es de destacar 

que dentro de la tradición anarquista era notorio el nivel tanto de escritura como de 

lectura individual o colectiva entre los grupos. En este sentido, la literatura y la 

prensa anarquistas sirvieron no sólo como un medio para fijar posturas políticas, 

para incitar a sublevarse contra el patrón y tomar las fábricas o para hacer la 

revolución, sino también intentaba promover cambios en la conciencia del obrero, 

del campesino, de las mujeres y los jóvenes por medio de una producción de 

obras literarias bastante fecunda, en un rango que va desde la escritura de 

cuentos y pequeñas obras de teatro, hasta la producción de obra artística más 

amplia como cine, música y plástica. 

Se trataba de crear una literatura que, por una parte, acercara el universo 

intelectual y cultural a las clases más desposeídas de la sociedad, y por la otra, se 

acercaran nuevos adeptos al movimiento adentrándolos en el discurso ideológico 

del anarquismo internacional. Esta postura abandonaba significativamente las 

preocupaciones por lo estético y la complejidad de las formas literarias, lo que a su 

vez, animaba a otros militantes para que contribuyeran con lo que su modesta 

inspiración les aportara. 

“El anarquismo literario fue el resultado efímero del descontento artístico y 

espiritual de un grupo de escritores de fin de siglo (XIX), que veían en el rechazo 

de los viejos moldes estéticos y sociales un medio eficaz para la regeneración de 

una España -y una Europa en decadencia. La anarquía política y la intelectual 

fueron dos aspectos del múltiple descontento español en los años de la Regencia. 

Lo que los militantes ácratas habían logrado en el plano político lo iban a lograr los 

literatos jóvenes en su asalto a una estética acartonada. Si se echa una rápida 

ojeada a las revistas literarias y culturales en que publicaban los escritores 

disconformes, se observa de inmediato el hecho significativo de que todas ellas 

comparten una preocupación por una España nueva.” (Lida, 1970: 280) 

Muestras de este tipo de literatura y prensa ácrata también pueden encontrarse en 

un sinfín de experiencias que se han desarrollado en nuestro país, empezando por 
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la publicación del periódico El Craneoscopio65 editado por el primer anarquista en 

México, Plotino C., Rhodakanaty, alrededor de 1874; la publicación de los 

periódicos Regeneración y El Hijo del Ahuizote66, por los hermanos Flores Magón, 

que mantuvieron durante 18 años (de 1900 a 1918); un poco más adelante en el 

siglo XX se desplegaría una multiplicidad de publicaciones hechas por la oleada 

de anarcosindicalistas españoles que llegaron a México exiliados por el 

franquismo. 

Además de la literatura, los anarquistas desarrollaron un continuo interés por las 

expresiones plásticas, en sus múltiples variantes: desde la pintura y la escultura 

hasta las caricaturas y las artes tipográficas, sobre todo la litografía y los 

grabados, que sirvieron por un lado, para ilustrar las publicaciones, pero sobre 

todo, a través de las caricaturas y el grabado lograron plasmar la crítica al poder y 

hacerla asequible a la población analfabeta del país, como fue el caso de los 

grabados de J. Guadalupe Posada que con sus calaveras evidenció la 

desigualdad e injusticia social existente en la sociedad porfiriana, cuestionando su 

moralidad y su culto por la modernidad.  

La contribución e influencia de la prensa anarquista hacia los fanzines punks es 

inagotable en este sentido; sin embargo he de señalar que su legado hacia los 

fanzines se puede sintetizar como sigue: a) la transformación cultural que 

promovía el anarquismo a través de la literatura libertaria funcionó como medio 

para crear conciencia contra las injusticias del régimen capitalista y la explotación 

de la clase dominante sobre los desposeídos y como un llamado a la acción 

directa; b) es fundamental la capacidad autogestora de los militantes sobre sus 

propias producciones, que además promueve la creación de una prensa libre sin 

subvenciones y que subsistía con la aportación de sus creadores y colaboradores; 

                                            
65 Disponible en la Biblioteca-Hemeroteca “Ignacio Cubas”, del Archivo General de la Nación 
(Ortega A., 2009). 
66 El acervo hemerográfico del periódico Regeneración y la obra completa de Ricardo Flores Magón 
se encuentra disponible en el Archivo Electrónico “Ricardo Flores Magón”, digitalizado por la 
Dirección de Estudios Históricos del INAH. http://www.archivomagon.net/ (consultado, Enero 28, 
2010). 

http://www.archivomagon.net/
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y c) la participación colectiva en la elaboración de sus contenidos así como la 

clandestinidad de su distribución como ejemplo de formas de organización 

independiente.  

En un tercer momento, ya entrado el siglo XX en Estados Unidos aparecerá el 

fanzine propiamente dicho como un ejemplo de la  prensa independiente o 

marginal hecha por un público aficionado a la lectura de la ciencia ficción y/o a los 

“comics” o cartones que aparecieron como un fuerte referente en la cultura popular 

estadounidense después de la primera guerra mundial y que en México se 

naturalizó en la tradición de las historietas.  

Según Analco Martínez (2004), la historia de estas publicaciones comienza 

alrededor de 1926 en Estados Unidos, con la publicación de The Comet, un 

fanzine de ciencia ficción, hecha por aficionados. La aparición de los fanzines está 

ligada a la expansión de un mercado cultural, el de las revistas especializadas de 

ciencia ficción, hechas por profesionales de la prensa, pero se expande gracias al 

interés de los propios aficionados a la ciencia ficción de mantenerse en contacto 

con otros aficionados para compartirse entre sí la pasión por este tipo de temas. 

En ese sentido, su comunicación se vuelve vital porque su gusto se transforma en 

una gran cantidad de datos, anécdotas y novedades sobre su hobby y el 

generador de más información que nutre las publicaciones. De hecho, es en este 

ámbito donde se acuña el término que hoy reconocemos como fanzine. El auge de 

esta modalidad de público aficionado se extendería hacia una vedad interesante 

de temas que van desde los comics, el cine, la música o la literatura.  

Ligado a este fenómeno, pero años más adelante, ya en la década de los sesenta, 

en el pleno auge de la contracultura en Estados Unidos, se gestaría una nueva 

época de estas publicaciones que ya no sólo versarán sobre ciencia ficción, sino 

integrarán en sus páginas temas sobre problemas sociales y políticos, como la 

defensa de los derechos civiles, contra la guerra de Vietnam y la oleada hippie. De 

ahí que a las publicaciones de esta etapa se le pueda denominar como prensa 

alternativa, independiente, marginal o underground, y sus creadores se proponen 

mantener una distancia crítica de la cultura de masas y de los convencionalismos 
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de la cultura oficial dominante. Es en esta época, ya entrada la década de los 

setenta, que se crean las condiciones para la aparición del fanzine punk. 

A decir de Rafael Uzcátegui (2001), la contracultura norteamericana desarrolló su 

propio periodismo underground con el cual busca crear sus propios espacios para 

expresar libremente sus posturas contra el orden moral que imponía el 

establishment y marcar una clara distancia en la presentación y los contenidos 

frente a los periódicos establecidos o del mainstream, que representaban la 

versión oficial de la realidad norteamericana de esos años. El periódico The 

Village Óbice, sigue diciendo Uzcátegui, publicado por primera vez en 1955 en 

Greenwich Village, Nueva York, fue el primer periódico que buscó ofrecerse como 

alternativa a los diarios escritos por “damitas con gatos” y que logró distribuir de 

mano en mano un tiraje de mil ejemplares.  

Ya en el plano nacional, la influencia que ha tenido la historieta o ‘comic’ en la 

historia de los fanzines se observa en el fuerte peso que ha ocupado lo visual en 

su elaboración y como vehículo transmisor de sus mensajes. Según el recuento 

que hacen Juan Manuel Aurrecoechea y Armando Bartra (1988), la historia de la 

historieta mexicana data desde principios del siglo XX, pero no será hasta la 

década de los años treinta en que se empiezan a publicar siguiendo las líneas de 

la historieta o ‘comic’ norteamericano, que era la creación de historias relatadas en 

una viñeta (esto es, varios cuadros de dibujos secuenciales que mostraban a 

personajes en movimientos expresándose con diálogo en forma de globos y con 

sonidos onomatopéyicos) publicada primero por entregas semanales en los 

periódicos, y posteriormente ya en un esfuerzo editorial mayor que implicará su 

publicación en formato de revista.  

Según Aurrecoechea y Bartra (1988) existieron un sinfín de historietas que han 

sido publicadas a lo largo de años, pero es claro que las que lograron encarnarse 

en la tradición popular son las que van desde las historias rosadas tales como 

Lágrimas, Risas y Amor, hasta las de los héroes a la mexicana como Kalimán, 

Fantomas y El Santo, seguidas por las más populares como Memín pinguín, La 

Familia Burrón, Los Supersabios, Hermelinda Linda, Chanoc, pasando por las 
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historietas de corte político como Los Supermachos, La Garrapata y un largo 

etcétera difícil de detallar.  

La historieta se consagró como uno de los medios de difusión masiva más efectivo 

y popular debido al nivel de subdesarrollo y pre-alfabetización que ha prevalecido 

en el grueso de la sociedad mexicana. Es palpable que la gran aceptación e 

influencia que han tenido las historietas se debe a la facilidad que ofrecen las 

imágenes para transmitir y reproducir de forma lúdica los contenidos 

idiosincráticos de la cultura popular mexicana, por un lado, y haciendo de la burla, 

la sátira, lo grotesco y lo cómico, un recurso simbólico para la denuncia y la crítica 

social (Analco, 2004). Los antihéroes serán los personajes favoritos para la 

población lectora, pues, a su manera, sus hazañas le permitirán al lector una 

especie de desfogue o resarcimiento moral ficticio sobre sus oponentes de clase.  

De las historietas, el fanzine retomará lo gráfico como rasgo principal que ha 

prevalecido en su aspecto hasta el presente, pues facilita la expresión de los 

imaginarios acerca del poder compartidos entre los diferentes sectores de la 

sociedad, de las figuras públicas y de las situaciones sociales, políticas y 

económicas que el país padece. Al hacer burla y escarnio de las situaciones y de 

las figuras públicas, logra una cierta complicidad con el lector y en cierta medida 

propicia una identificación con el populacho; de ahí su eficacia o su fracaso.  

A partir de estos antecedentes, el fanzine en nuestro país ha logrado apuntalarse 

como vehículo de comunicación e intercambio entre grupos de jóvenes 

socialmente marginados, las publicaciones son hechas por jóvenes para jóvenes, 

e intentan cumplir en mayor o menor medida con las propias expectativas de 

quienes elaboran los fanzines en forma individual o colectiva. Utilizado como 

medio de expresión alternativo sin censura (salvo las propias restricciones que sus 

hacedores se impongan), el carácter del fanzine es altamente contestatario, 

subversivo y hasta revolucionario, pues desde sus páginas se ha convocado a una 

multiplicidad de acciones colectivas que van desde la opinión y la contra-

información, la movilización y el sabotaje a consorcios, hasta acciones 

antigubernamentales.   
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Otro rasgo característico del fanzine punk es el espíritu del “hazlo tú mismo” (Do It 

Yourself –DIY–). La disposición ‘hazlo tú mismo’ se observa en la completa 

autonomía de quien o quienes hacen las cosas ‘artesanalmente’, decidiendo 

libremente desde los contenidos, el formato y las imágenes, con los recursos que 

se tienen a mano, que van desde recortes de periódicos, caricaturas, dibujos, 

viñetas, ilustraciones o notas hechas todas a mano, pegadas en hojas, con las que 

se hace una especie de “original mecánico” que después se fotocopiará y armará 

para crear los ejemplares67. Los primeros ejemplares de fanzine fueron hechos en 

impresión offset (con el uso de los esténcils) y en serigrafía, pero a partir de finales 

de los ochenta, la masificación de las fotocopiadoras simplificó su reproducción y 

permitió aumentar el tiraje por su accesibilidad y bajo costo. Ya más 

recientemente, digamos en la última década, la proliferación de la informática y la 

digitalización, han colocado la producción de fanzines en la esfera cibernética, lo 

cual ha hecho que su distribución y difusión se haya extendido a nivel global. 

Pude reconocer en la raíz de este espíritu artesanal en la elaboración de los 

fanzines, la tradición de la imprenta anarquista que confeccionaba manualmente 

todas sus publicaciones. El propósito implica el mantenimiento de una postura 

crítica frente a la industrialización que introdujo las máquinas y la producción en 

serie de los objetos, desplazando con ello el trabajo artesanal de los oficios. Un 

antecedente relevante se encuentra en el movimiento luddita surgido en Gran 

Bretaña a inicios del siglo XIX durante la 1ª Revolución Industrial. Este movimiento 

se opuso radicalmente a la entrada de la industrialización, valiéndose 

principalmente de la destrucción de maquinaria, pues significaron una serie de 

profundas transformaciones morales y sociales que estaban dando al traste con la 

antigua forma de vida y de organización comunitaria. Según Kirpatrick Sale, en su 

obra Rebels against the future (1995, reseñado por De la Fuente, 2004), los 

ludditas representaron un movimiento bastante novedoso para la historia de 

                                            
67 Además de la importante resonancia que tiene la cultura del ‘hazlo tu mismo’ en la mentalidad 
del punk, puede señalarse su relevancia en los grupos y organizaciones de base y callejeras de 
movilización política y de protesta a partir de los años 90. Puede verse McKay, George (1998). DIY 
Culture, Party and Protest in Nineties Britain. London, Verso. 
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Inglaterra, pero un presagio nada bueno para los poderes políticos y económicos, 

pese a la cortedad de su existencia68. Según Sale, el nombre fue tomado de la 

figura del general Ned Ludd, aunque no existe certeza sobre ello y su nombre 

quedará como una referencia que pudo haber servido para crear la imagen 

especulativa de una dirigencia mítica.  

Lo cierto es que los ludditas, al igual que sus contemporáneos, fueron víctimas del 

progreso, pues pasaron del trabajo artesanal a una industria dominada por 

enormes y complejas máquinas, desplazando el trabajo del taller a las grandes 

fábricas. Su oposición a la industrialización se sustentaba en lo que visualizaron 

como graves efectos para sus vidas por la sustitución radical de sus antiguos 

valores y creencias por la idea de progreso, velocidad y la búsqueda del beneficio 

a cualquier precio; la vida comunitaria remplazada por las grandes aglomeraciones 

urbanas; del paisaje rural a las ciudades llenas de humo, basura, agua 

contaminada y hollín; de la industria artesanal al trabajo continuado por más de 

quince horas en condiciones sanitarias infrahumanas, con la consecuente 

explotación infantil y de las mujeres; del trabajo autónomo a la venta de la fuerza 

de trabajo a cambio de un salario irrisorio; de tener un oficio socialmente 

reconocido con una remuneración adecuada, a verse en la calle por la 

suplantación de su labor por las máquinas.  

Esta situación despertó el malestar y el enojo de importantes sectores de 

población en una región en la que el industrialismo avanzaba con ferocidad. La ira 

de la gente se descargó en las máquinas a las que veían como la causa inmediata 

de su desgracia, pues hacían prescindible la mano de obra de decenas o cientos 

                                            
68 El movimiento luddita surgió en noviembre de 1811 en cinco condados del corazón de la Gran 
Bretaña: Yorkshire, Lancashire, Cheshire, Derbyshire y Nottinghamshire y desapareció en enero de 
1812, debido a las fuertes medidas represivas que impuso la corona. A la menor sospecha de 
ludismo, los individuos eran detenidos sin miramientos, y juzgados en tiempo record sin apenas 
pruebas, basándose en testimonios de espías y testigos comprados por los propietarios de las 
fábricas o el propio gobierno londinense. Pese a los intentos represivos, los ludditas lograron el 
suficiente apoyo popular para mantenerse en secreto sus actividades ilícitas, logrando que nadie 
testificara pese a las amenazas, los sobornos, los arrestos nocturnos y los interrogatorios. (De la 
Fuente López, 2004). 
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de trabajadores en la producción en serie. El impacto del movimiento luddita no 

fue tanto en el plano material por la destrucción de las máquinas y el sabotaje a 

las fábricas, sino por la trascendencia moral de la legitimidad de sus exigencias en 

los terrenos de la justicia, así como por la visualización de los efectos de la 

industrialización y el cuestionamiento ético de las políticas económicas que se 

estaban instaurando en la Gran Bretaña, que favorecían la competición, la 

innovación y el beneficio desmedido a costa del sacrificio de las comunidades, los 

recursos naturales y las vidas de la población. La intención del movimiento luddita 

era regresar a la confección artesanal de las cosas que eran usadas en la vida 

cotidiana.  

Esta será, desde mi perspectiva, indirectamente la aportación más valiosa del 

movimiento luddita hacia la cultura punk que se reflejará en la confección de los 

fanzines, como un producto artesanal único, sin afanes de lucro, desde la visión 

de quien lo elabora que hace su aportación para nutrir y sostener la escena punk. 

Por lo general, la repartición de los fanzines se hace de manera gratuita o con el 

cobro de una cuota mínima que permita recuperar los gastos de su elaboración. 

Se distribuye de mano en mano, a través de sus propias redes sociales de 

comunicación e intercambio, por correo postal o en algunos sitios como el 

Tianguis del Chopo, afuera del metro Balderas o La Lagunilla, en el Distrito 

Federal; el Tianguis cultural en el Parque Agua Azul, en Guadalajara y demás 

espacios que utilizan para realizar intercambios culturales y tokines (término que 

emplean para referir la celebración de una velada con bandas punk, y trueke, 

intercambio, distribución de materiales, generalmente de noche). 

“Comunidad Punk nació siendo una hoja escrita a mano, reunidos una noche de 

sábado en un barrio de Iztapalapa un grupo de amigos deseosos de mantener 

vivía la cultura punk lo crearon y hasta el día de hoy ese deseo se mantiene más 

que vivo.  

Ha sido nuestro propósito avanzar, hacer de este una mejor publicación número a 

número, ha crecido el tamaño, nos esforzamos por mejorar el contenido, 
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ampliamos la distribución y aunque hechamos (sic)69 de menos la versión hecha a 

mano (corta y pega) elaborar todo en la computadora hace más sencilla su 

impresión y l@s punks de otras regiones lo pueden obtener más fácil por medio de 

la versión electrónica en PDF 

El proceso para elaborar el Comunidad Punk se inicia con la recolección del 

contenido por medio de una lista de correo electrónico y con las aportaciones de 

vari@s amig@os, después da paso al diseño organizando y dando formato a los 

textos, buscando imágenes, etc., cuando este paso se concluye, proseguimos a 

buscar el mejor lugar para imprimirlo, ya listo se comienza la distribución en los 

puntos ya conocidos en la Ciudad de México y enviando paquetes a otras partes 

de México y el mundo. Afortunadamente siempre recuperamos lo invertido, a 

veces tarda, pero al final lo recuperamos, de esta manera podemos dar 

continuidad a esta publicación de varios años, a base de aciertos y errores. 

Recomendamos a quien quiera iniciar una publicación iniciar desde lo mas básico 

para ir creciendo en base a la experiencia.  

Vemos que la gran cantidad de colectivos, bandas y fanzines que había por todo 

México va creciendo, esto en lugar de desanimarnos nos llama a mantenernos y 

seguir con fuerza.”  (FCPN°21, p. 2) 

La duración de un fanzine a la luz pública siempre resulta muy incierta, dependerá 

siempre, en buena medida, de las vicisitudes personales de quienes lo hacen, 

tales como la falta de recursos o la falta de constancia, pues, al ser una 

publicación amateur la elaboración del fanzine no es siempre una prioridad y 

puede depender del tiempo o las aportaciones de materiales de quienes participan 

o quienes lo coordinan. En consecuencia, muchos fanzines apenas han logrado 

sacar a la luz pública sus números iniciales y su periodicidad de publicación es 

siempre inconstante, como lo señalan algunas de las editoriales de los fanzines 

que integran nuestro corpus discursivo:  

“REDITRIAL RIVAL:  

Pues bien kompas lo ke tienes en tus manos es uno más de los boletines de 

R.I.V.A.L. ke espontáneamente “de repente” surge algún número konsecuente de 

este mismo, pues por lo regular surge kunado es posible transmitirles información 

acerca de lo ke akontece a la red, pues es uno de los principios fundamentales de 

esta “komunikación”.(B-RIVAL-N°5, p. 2).  

                                            
69En adelante, los errores ortográficos, sintácticos y tipográficos que aparecen en las citas tomadas 
de los fanzines, son copia fiel de la fuente. 
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“Pues bien aquí estamos de vuelta para gusto de algun@s y disgusto de otr@s. 

Este número 15 de Desde Abajo se tardó muuuuuuchooo y bueno muchas fueron 

las causas seguramente todas las personas que hacen un fanzine saben todos los 

problemas que hay que enfrentar para mantener un proyecto como éste.” (FDA-

2000, p. 2) 

En este sentido, el fanzine, como medio y como objeto de comunicación dentro de 

la escena punk, ha llegado a ser una práctica cultural muy peculiar y relevante que 

se propone crear fuertes vínculos comunicativos entre iguales (se suele pedir la 

retroalimentación de si gustó o no la opinión, sobre sus contenidos y manera de 

tratarlos, a través de la correspondencia), que se reproduce en una escala micro, 

creando un interesante intercambio de carácter local e internacional. En las 

editoriales de cada fanzine publicado muestran lo que ha implicado el esfuerzo y la 

colaboración que se ha hecho para que cada número salga a la luz.  

“Pues si, aquí estamos, siguiendo adelante con esta publicación, manteniendo una 

pequeña luz de esperanza, sobre este abismo profundo y gris. (…) Este numero 

que tienes en tus manos se ha sacado en menos tiempo (2 meses y medio), 

gracias a las ganas de seguir adelante y el buen ánimo que hemos tenido, 

rompiendo un poco con la apatía, así como las aportaciones que nos mandó un 

compa de Querétaro par que fueran publicadas en este fanzine. Además de que 

este es el único medio que tenemos para intentar apoyar el movimiento libertario, y 

con ello dar y difundir ideas y alternativas que nos ayuden a una mejor 

comprensión del entorno en que vivimos así como una mejor forma de vida.” 

(FHCVK-N°6, p. 2) 

Los fanzines, a la vez que cumplen la función de servir como medios de 

comunicación y difusión de sus ideas y propuestas, pretenden crear circuitos 

periféricos de información y de distribución, al margen y contrapuestos a los 

circuitos de las grandes industrias culturales que reproducen el status quo 

fomentando la desinformación, la estandarización y la masificación de los gustos, 

intereses y conductas del grueso de la población.   

“Así, esta antorcha de fuego libertario y de cultura ya tiene algunos años (…) se ha 

mantenido encendida, intentando con estas publicaciones, dar alternativas e 

información libertaria y de cultura, al igual de los grupos y personas que han 

organizado algún evento, como tocadas o conferencias, que son parte también de 

la antorcha que sigue encendida hasta estos días” (FHCVK-N°6, p. 3) 
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La composición del fanzine está definida siempre desde la idea estética de 

quienes lo elaboran, tratando de hacer una publicación más o menos atractiva 

para el futuro comprador pero mostrándonos los gustos personales del autor. El 

diseño es las más de las veces el mensaje mismo, puesto que plasma en 

imágenes las ideas de una estética propia de la cultura punk: la predilección del 

negro que satura las páginas de los fanzines, figuras desgarradas que se 

sobreponen a otras, objetos colocados abruptamente sobre el espacio para 

romper con la armonía visual. A través de fotos, historietas o dibujos que relatan 

una historia, se pone de manifiesto una determinada situación, la denuncia de un 

hecho concreto o la creación de un espacio de opinión. La organización y 

distribución de los artículos e información dentro de las páginas del fanzine no 

sigue una lógica u orden establecido, ni tiene siempre alguna relación temática.  

A continuación insertaré algunas portadas y fragmentos de imágenes interiores de 

los fanzines tomados para el corpus discursivo que ilustran esta estética punk:  
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PORTADA DE FANZINE “TERCER MUNDO REBELDE”, N° 1 
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PORTADA DE FANZINE “COMUNIDAD PUNK”, N° 1 

 

COMUNIDAD PUNK Nº 1, P. 2 
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PORTADA DE FANZINE “COMUNIDAD PUNK”, N° 7 

 

PORTADA FANZINE RABIA N° 11 
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FANZINE HC VIVIENDO EN KOMA, N° 6, P. 4 

 

CONTRAPORTADA DE FANZINE “COMUNIDAD PUNK” N° 12 
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FANZINE HC VIVIENDO EN KOMA, N° 4, P. 9  

En este fanzine se utilizó de fondo la portada del Fanzine “Comunidad Punk”, N° 

12, al cual el (los) autor(es) le encimaron otras imágenes y textos.  
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PORTADA ORIGINAL DE FANZINE “COMUNIDAD PUNK” N° 12 
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FANZINE “COMUNIDAD PUNK” N° 23, YA EN FORMATO DIGITALIZADO 



 

304 
 

 

PORTADA FANZINE “COMUNIDAD PUNK” N° 19 
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FANZINE HC VIVIENDO EN KOMA, N° 5, fragmento de página 7 

En los fanzines encontramos cómo se sincretizan tanto elementos de la cultura 

establecida como de la cultura punk de los cuales se sirven para organizar la 

producción de sentido en su identidad colectiva y para re-orientar las acciones 

colectivas permitiéndoles definir los temas y contenidos que sostienen su agenda 

itinerante. El fanzine en sí mismo es una forma instituyente de los contenidos y 

significaciones que sostienen al punk como cultura, como identidad y como actor 

social. En palabras de Analco:  

“Retomando a Castoriadis, el fanzine formaría parte del nivel “instituyente”: esa fuerza 

que emana desde diferentes grupos sociales, que apuestan por lo nuevo, lo que 

pretende llegar a ser y trata de ocupar el lugar de lo “instituido”, que es aquello que se 

encuentra institucionalizado pero que no da cuenta de las necesidades de los sujetos, 

aquí y ahora”. (2004: 62) 

En las propias palabras de los colectivos, el fanzine se plantea como propósitos 

recuperar la comunicación directa entre los que no tienen acceso a los medios 

masivos de comunicación y para contrarrestar los efectos ideologizantes de éstos 

últimos, ofreciéndose como medios para des-contra-informar: 
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“KONTRADESINFORMA!!! 

Aquí estamos una vez más de regreso jodiendo al estado por medio de la prensa 

alternativa, esto no quiere decir que hayamos dejado de hacerlo por otros medios, 

el motivo de la re edición de este keskezine ha sido el crecimiento en la escena 

local tanto como el crecimiento personal ante la vida libertaria, durante todo este 

tiempo he aprendido valiosas cosas y he conocido gente maravillosa que se aferra 

a la lucha por la libertad sin darme la espalda a pesar de mi ignorancia no que mas 

bien comparten su amor y conocimiento, a ti y tod@sell@s mil gracias por caminar 

junt@s en esta interminable revolución de ideas.  

Ante la prensa vendida en l@s que reside la imposición de las ideas a través del 

terror de la violencia legalizada, se han creado una infinidad de publicaciones de 

contradesinformación como esta, producto de las mentiras cotidianas que nos 

inyectan los medios de distorsión para mantenernos pasivos, domesticados, y no 

hacer nada contra l@sautor@s de las injusticias y sólo proponemos una 

alternativa de una cultura de conciencia que nos ayuda a salir de la uniformidad de 

seres en serie que fabrica el sistema.” (FR-ETM-#0, p. 2)  

En la cultura punk, el fanzine pretende reconstruirse así mismo como una vía para 

la emancipación y la concientización no sólo de los individuos en la sociedad, sino 

también del lenguaje a través de la resemantización de algunos de sus usos 

sociales. Son funciones transgresoras que hacen cumplir a través del lenguaje. 

Algunas de estas transgresiones semánticas pueden observarse en las notorias 

incorrecciones sintáctica intencionales en la escritura, como se observa en la 

sustitución de la C y la Q, por la K y la S y la Z, por la X, el uso indistinto y 

mezclado de las minúsculas y las mayúsculas, para volverlo coloquial, haciendo 

interpelaciones directas, personales e inclusive irreverentes hacia el público lector, 

violentándolo gramaticalmente para llamar la atención hacia sus contenidos, 

puesto que te obliga a releer o centrar la atención para comprender lo escrito, 

como se observa en los siguientes párrafos:  

“Por un lado existe un prejuicio o kisas una mala interpretación de lo POLITIKO por 

algún@s companer@s, se expuso komo un rechazo a esto, pero durante la charla 

kedo más ke claro ke nuestra raíz komo punks es apolitika en el sentido de 

PARTIDISMO, AUTORITARISMO IDEOLÓGIKO, pero teníamos y kon el tiempo 

algun@s definimos nuestra polítikakomo formas de organizar y tomar nuestras 

vidas con nuestras propias manos enfrentando, kreando alternativas contra todo 

akelloke decimos rechazar, llegamos un poko a decir que es necesario rekuperar 

LO POLÍTIKO en el punk, la realidad no esta demostrando ke por deskuidar esto 
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dentro del movimiento, hoy esta asimilado por el komercio musical del rock, pero 

sabemos que en todo el mundo hay punks levantando esta kulturakonkonvikciones 

y como real forma de vida”(FCP-N°21, p. 3)  

“ AKaDaPaSoKe Doy 

Mi MeNterUmOrAmAlTrAtOs 

Mi SaNgReCaLiEnTefUrIoSa 

HIeRvEiNtOlErAnTe 

MiSiDeAlEsSoNpErSeGuIdOs 

LoSPaSoSApLaStAnTeSmEaLcAnSaN 

EnTrEtOrMeNtAsAuToRiTaRiAsReSpIrO” (FIR-N°7, p. 4)  

Los cambios arbitrarios en la sintaxis gramatical del lenguaje (pervierten, 

transgreden) rompen las reglas de uno de los pilares de la cultura misma: el 

lenguaje. Éste puede ser modificado, reconstruido y resignificado a fin de crear 

nuevos códigos de expresión y de comunicación; las reglas, en la concepción del 

punk, son para romperse. 

El uso intensivo de la K no es fortuito; al ser parte del vocablo PUNK, pretende 

cargar con una fuerza al lenguaje que por sí mismo pareciera no ser suficiente 

para mostrar la furia, el enojo y la resistencia al hablarlo y describirlo; es necesario 

que la forma misma del lenguaje también sea trasgredido para mostrar la fuerza 

con la que quieren actuar sobre la realidad. Como señalan Lozano y col. (1982), el 

lenguaje utilizado en los fanzines representa o describe acontecimientos o estados 

de cosas de los cuales se deriva su valor lógico, esto es, el valor de verdad deberá 

estar en correspondencia con aquello que describe su forma lingüística. La 

realidad no es suave, por el contrario, es dura e intransigente con los 

desposeídos, y por lo tanto, el lenguaje usado para describirla debe tener una 

forma igual de transgresora y reflejar el enojo para enfrentarla. En este sentido, el 

lenguaje posee un valor constatativo acerca de la realidad social y cumple la 

función de producir una acción social. Austin (referido por Lozano et. al., 1982) 
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denomina a estos enunciados ‘performativos’ puesto que hacen cumplir una 

acción referida, que no podría efectuarse de otro modo.  

En el caso de los punks, declararse como vegetarianos o veganos, no es optar por 

una vida saludable, sino es la enunciación que define una postura política de 

reconocimiento a los derechos de los animales y un acto encaminado a cuestionar 

y combatir la industria de producción 

intensiva de animales que mercantiliza su 

carne y sus derivados, contra el consumo 

de carne de cualquier tipo, contra las 

corridas de toros y las pruebas 

experimentales de laboratorio sobre 

animales en condiciones de crueldad.  

ZINE “INKREMENTANDO REBELDÍA” 

N° 7, Fragmento p. 5 

Si el lenguaje tiene este valor constatativo de la realidad y produce acciones 

sociales, entonces el lenguaje es un vehículo de sometimiento puesto que 

posibilita con sus usos sociales la diferenciación y la discriminación, como por el 

ejemplo, al masculinizar y feminizar los sustantivos, los adjetivos y los verbos 

según se pretendan vincular con características o rasgos propios de ser hombre o 

ser mujer. En este caso, por ejemplo, el Estado, es un sustantivo masculino que 

tiene prevalencia de la fuerza y dominio sobre la sociedad, que es un sustantivo 

femenino y como tal, debe obediencia y sumisión a los designios del Estado.   

En este sentido, el lenguaje mismo también debe ser transgredido en sus reglas 

gramaticales para modificar su uso. Para ello, un recurso utilizado en los fanzines 

punks para neutralizar el género del lenguaje ha sido el uso de la arroba @ o la X 

para referir indistintamente a hombres y a mujeres por igual, como se observa en 

uno de los ejemplos anteriores.  

“Por un lado existe un prejuicio o kisas una mala interpretación de lo POLITIKO por 

algún@scompaner@s, se expuso komo un rechazo a esto, pero durante la charla 

kedo más ke claro ke nuestra raíz komo punks es apolitika en el sentido de 
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PARTIDISMO, AUTORITARISMO IDEOLÓGIKO, pero teníamos y kon el tiempo 

algun@s definimos nuestra polítikakomo formas de organizar y tomar nuestras 

vidas con nuestras propias manos…” (FCP-N°21, p. 3) 

Otra forma performativa se observa en el tipo de escritura utilizada en el diseño 

del fanzine, en la que el lenguaje se vuelve objeto, nos muestra las posibilidades 

polisémicas de ser significado a través de las formas que el texto toma. En el 

diseño del fanzine, señala Martínez Díaz (s/f), la centralidad no está puesta en el 

texto, sino en los dibujos, las imágenes o las fotografías que en conjunto hacen 

una composición gráfica que enmarca, enfatizando visualmente, lo que en el texto 

nos dice.  

A continuación muestro algunos ejemplos de algunas portadas, de titulares de 

artículos o de viñetas utilizados en los fanzines:  

 
PORTADA DEL FANZINE “INKREMENTANDO REBELDÍA”, N° 7 

. 

 
FANZINE “TERCER MUNDO REBELDE” 
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FANZINE “COMUNIDAD PUNK”, N° 16, p. 7.  

Logo de una banda de punk brasileño “EXECRADORES”.  

 
 

 
 

FANZINE “RABIA”, Logotipo de portada. 

En estas imágenes podemos observas como las palabras se transmutan en 

objetos que toman forma y que nos hacen percibir la realidad como la vive y la 

siente quien hace el fanzine: la realidad es estridente como el nombre del fanzine  

Rabia. También las letras pueden parecen despeinadas, pueden ser crestas de 

punk con sus pelos parados que se rebelan a ser peinados o aplacados, también 

pueden parecer palabras que gritan o que estallan al igual que la imagen 

estridente del punk, con la misma fuerza y coraje con la que quieren ser leídos al 

utilizar la K en las palabras.  

Las grafías de las letras también toman la forma de alambres de púas que sirve 

para montar barricadas, acción que refiere el himno “A las barricadas”, símbolo de 

la resistencia anarquista durante la guerra civil española en 1936 y que se volvió el 

himno de la Confederación Nacional de los Trabajadores (CNT):  

Negras tormentas agitan los aires 

nubes oscuras nos impiden ver 
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Aunque nos espere el dolor y la muerte 

contra el enemigo nos llama el deber. 

El bien más preciado 

es la libertad 

hay que defenderla 

con fe y valor. 

Alza la bandera revolucionaria 

que del triunfo sin cesar nos lleva en pos 

Alza la bandera revolucionaria 

que del triunfo sin cesar nos lleva en pos 

En pie el pueblo obrero a la batalla 

hay que derrocar a la reacción 

¡A las Barricadas! ¡A las Barricadas! 

por el triunfo de la Confederación. 

¡A las Barricadas! ¡A las Barricadas! 

por el triunfo de la Confederación. 

También puede caber la posibilidad de que se trate de cercos de púas, mallas 

ciclónicas o muros, como los que pone la policía para proteger las cumbres 

internacionales contra las movilizaciones. Y que al semejar cercos o vallas, hay 

que proponerse la tarea de romperlas, derrumbarlas. Por lo tanto, la imagen puede 

ser un llamado para realizar esta tarea táctica en la que por lo común han 

participado los punks dentro del denominado bloque negro o Black Block y que 

sirve de avanzada para romper las cercas para permitir el avance de otros 

contingentes como ha sucedido en Seattle y Washington (1999), Genova (2001), 

Cancún (2003) y en Guadalajara (2004).   

También algunos textos tienen trazo de muros, que puede referir a los muros 

descarapelados de la ciudad, que es el escenario donde se desarrolla la vida de 

los punk: barrios y zonas marginadas venidas a menos que no pasan por el 

presupuesto público para ser remozadas, o también puede significar los muros 

que el individuo tiene que derrumbar para liberarse de sus opresores o derrumbar 

sus propias barreras mentales. Este tipo de imágenes también hacen referencia al 

espacio urbano donde se desarrolla la escena punk, lugar donde se vive el punk y 

se puede dar rienda suelta al desfogue de la furia, lugar que los punks sienten 
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como suyo o si no, hay que apropiárselo, como lo muestran  las siguientes viñetas 

de un comic:   

 

 

 

FANZINE “COMUNIDAD PUNK” N° 15, p. 11. 

Viñeta inicial de historieta punk. 

Aunque la mayor parte de las imágenes pueden ser diseñadas por ellos mismos, 

algunos dibujos o fotografías son re-apropiados y deformados con varias 

intenciones. La primera puede ser para provocar una reapropiación de imágenes y 

devolver  el mismo uso que el mercado ha hecho del punk: si se ha comercializado 

su imagen, por qué no apropiarse de dibujos animados del comic mercantil para 

mostrarlos como personajes que disfrutan del punk, apoyan sus causas y se 

oponen al capitalismo, como lo muestra El Gato Félix que viste de punk cargando 

su grabadora al hombro y escuchando alegremente música, en su playera se 

puede observar un puño golpeando una cruz suástica: 



 

313 
 

 

o el propio Mickey Mouse que viste una playera con una leyenda antirracista y con 

logo del anarquismo, y pide la participación de los lectores en un fanzine; 

 

o el propio Bart Simpson bailando al ritmo de punk. 

 

En todo caso, con la apropiación y el uso de este tipo de imágenes pretenden 

ejercer una especie de anti-copyright, que es una manera de colectivizar lo que el 

copyright ha privatizado. Es por ello que una de sus tareas ha sido promover el 

uso de la antítesis del copyright, que es el copyleft70, y que consiste en permitir un 

                                            

70Ver Fundación Copyleft. “La Fundación Copyleft nace para potenciar y defender la producción de 
arte, cultura y ciencia bajo licencias copyleft. Entendemos por licencias copyleft aquellas que 
permitiendo un mayor control de los creadores sobre sus obras, investigaciones y proyectos y una 
remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, también permiten a los usuarios 
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mayor control de los creadores sobre sus obras, proyectos e investigaciones para 

obtener una remuneración más justa y permitir un mejor y mayor acceso a estos 

bienes culturales y del conocimiento para los usuarios finales.  

Así mismo en la escena punk también promueven el uso del software libre para la 

libre distribución de copias o versiones modificadas de programas y trabajos, 

exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones 

modificadas bajo la licencia de Creative Commons. En los dos casos el fin es 

evitar la monopolización y comercialización por parte de los grandes corporativos, 

de los derechos patrimoniales de una vasta cantidad de obra cultural y educativa 

que debe ser patrimonio social. Así, el reconocimiento de las fuentes de la 

información vertida en los fanzines no resulta prioritario como propiedad, pero no 

por ello dejan darle crédito a fin de atribuirle con ello autenticidad de lo que se 

hablan y de lo que denuncian. Ejemplo de ello es que encontramos en sus 

trabajos la referencia de autores y personajes a las que ellos le reconocen 

autoridad intelectual, política y moral para sostener sus argumentos. Tal es el caso 

de las referencias a los propios pensadores anarquistas como Proudhon, Bakunin, 

Malatesta, Stirner, Kropotkin, Armand, etc., o Noam Chomsky, Penny  Rimbaud 

(exintegrante de la banda Crass), Naomi Klein y otros. Sin embargo, tampoco 

pretenden ‘dar línea’ o educar a nadie diciéndole qué hacer, a quién leer, por 

dónde ir:  

“…no intentamos educar a nadie (no somos tan soberbi@s), pero si buscamos 

robar terreno a tod@sl@sexpert@s que desean hacer de la palabra una práctica 

sólo de ell@s, (…) algunos de los datos serán puestos en duda por much@s 

(seguramente l@smism@s que prefieren ser engañad@s por la misma agencia 

periodística día tras día) y por ello hemos optado por la inclusión de citas que 

insinúen el grado de seriedad que cualquiera busca en un boletín.” (FTM-N°5, p. 

3).  

                                                                                                                                     
finales un mejor acceso y disfrute de los bienes bajo este tipo de licencias no restrictivas.” 
http://fundacioncopyleft.org/ (consulta: septiembre 22, 2012).  

http://fundacioncopyleft.org/
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Así, podríamos sintetizar las diversas funciones que cumplen  los fanzines dentro 

de la escena punk, como señala Analco Martínez (2004):  

a) El fanzine es el espacio o plataforma donde se construyen, reconfiguran, 

retroalimentan, fluyen e intercambian los significados sociales y culturales 

acerca de lo que configura la escena punk. Son una plataforma fundamental 

para hablar de sí mismos, de circular, confrontar y reconfigurar sus propias 

ideas acerca de ser punk, de cómo lo viven y cómo lo convierten en prácticas 

cotidianas y políticas, de cómo se apropian del pensamiento anarquista para 

imprimirle el sello propio. Esto se ha traducido en un proceso de constante de 

auto-redefinición que se observa en sus debates acerca de su identidad, de su 

pensamiento y principios con los que emergió el punk en el contexto mexicano 

y que, al paso de los años y a merced de los acontecimientos en los que se 

implicó, ha debido redefinirse a sí mismo.  

b) Los fanzines son medios informativos del acontecer cultural en la escena punk, 

pero también de difusión de las acciones colectivas. En sus páginas 

encontramos  cuestiones tan diversas que van de la vida cultural del punk 

propiamente dicha: conciertos, foros, encuentros, reseñas de discos o bandas 

de la escena punk, hasta las acciones de protesta o movilizaciones de 

solidaridad con otros movimientos. Se vuelven un medio de denuncia utilizando 

las características simbólicas y estéticas que el punk han creado como 

repertorios de protesta.  

c) Aunado a la cualidad informativa, se gestionan como un medio de contra-

información que pretende contrarrestar la censura y los mecanismos 

ideológicos  que minimizan el conflicto social que ha provocado la expansión 

del capitalismo en su modalidad corporativa, así como las situaciones de 

discriminación, explotación e injusticia generalizadas que afectan a una buena 

parte de la sociedad. También se proponen crear puentes para redimensionar 

la comprensión de los problemas locales, tratando de ubicar sus efectos 

perniciosos dentro de los mecanismos de funcionamiento de la economía 

global. Por tal razón, el problema de la migración, por ejemplo, no puede 

reducirse a un fenómeno local o regional de individuos aislados que esperan 
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“cruzar la frontera para cumplir su sueño americano”. Por el contrario, la 

migración es vista como la degradación humana de quienes menos tienen, 

obteniendo mayores ganancias de su extrema necesidad. Son mano de obra 

abaratada por la abundancia de pobres en los países periféricos (AL, Asía y 

África) convertida en mercancía que se traslada por su propio para ser 

explotada. Los centros de atracción económica como EU y Europa se 

benefician del tráfico ilegal de este tipo mano de obra, como una modalidad 

más del tráfico humano o trata de personas a nivel global. 

d) Por ende, la reflexión y la crítica les ha permitido identificar y definir su alter, el 

capitalismo, como adversario y sus discrepancias con éste. Lo que los ha 

llevado a plantearse las preocupaciones principales a partir de una articulación 

entre lo global y el futuro con el acontecer cotidiano y local.  

e) Son medios alternativos de expresión y debate acerca de las formas de 

participación en la polis. En este sentido proponen el pensamiento anarquista o 

libertario como referente para reconstruir la concepción sobre la autoridad y la 

ciudadanía, abriendo la discusión y la crítica contra la cerrazón que imponen el 

sistema de partidos políticos y la democracia liberales fomentando la apatía 

como mecanismo para que los individuos deleguen la representatividad. En 

este sentido, los fanzines se vuelven especie de manifiestos políticos con 

posicionamiento ideológico y postulados claros sobre el movimiento al que 

pertenecen.  

f) En el plano psicosocial, las discursividades que fluyen en los fanzines 

reproducen, mantienen, construyen y retroalimentan cierto tipo de relaciones 

sociales, lo que significa el mantenimiento de la interacción desde lo afectivo. 

Las relaciones afectivas que se producen entre los propios punks sostienen y 

retroalimentan la escena punk: la amistad, la confianza, la empatía y la afinidad 

son los afectos a partir de los cuales se conversan ideas y tareas, se generan 

propuestas para la acción colectiva y se deciden formas de participación, como 

los colectivos, que implica la producción de relaciones horizontales. Esta 

modalidad permite observar que el compromiso con el grupo o colectivo es 

afectivo y que se construye a partir de la convicción de que dichas tareas 
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puedan provocar cambios o crear esperanzas y no por el interés de obtener 

algún beneficio directo.  

De todo lo anterior, se puede plantear que los fanzines, en tanto plataforma 

textual, constituyen un recurso inmejorable para la exploración del punk con una 

estrategia discursiva, a través de y con la cual nos proponemos desplegar los 

argumentos para una lectura de la conformación del punk como escenificación de 

la afectividad colectiva para identificar los siguientes tres elementos que ya se 

habían anunciado páginas arriba.  

Hacer un análisis de la definición y defensa identitaria del punk nos lleva 

ineluctablemente al reconocimiento de su “alter ego” o adversario y a los rasgos 

culturales que permiten su diferenciación puestos en el campo de la acción 

colectiva. No se puede hablar de una definición identitaria sin que implique 

establecer un distanciamiento y una diferenciación de un “otro”, que se marca 

como el adversario, con el que se ha entrado en conflicto. La definición de las 

acciones colectivas significa la definición y la delimitación de un campo simbólico 

en el cual se disputa con el adversario la definición del sentido y significado de 

ciertos códigos culturales, normas y valores que definen el orden social. Es en 

este campo en el que se desenvuelve el conflicto y a partir de cual se está 

desafiando al adversario. En este sentido, tal como se fue mostrando a través de 

las páginas de sus fanzines, estos tres elementos están ligados, son parte de un 

mismo todo y no podríamos hablar de uno sin hacer referencia forzosa a los otros 

dos. Esto es, el punk, al hablar de sí, lo hace siempre en relación a otro. Y este 

otro’ definido como adversario lo constituye un conjunto de nociones que agrupa al 

capitalismo, el estado, el sistema represor, las instituciones, el mercado global o 

las transnacionales, a los que se enfrentan mediante ciertos repertorios de acción 

colectiva con las que pretende disputar códigos morales y contenidos simbólicos 

que mantienen un cierto orden social, económico y político con el que están en 

desacuerdo y pretenden cambiar. La manera de diferenciarse en su lucha contra 

el capitalismo es a través de sus ‘modos’ de definir sus acciones colectivas, que 

están sostenidas desde el principio que recuperan del anarquismo como el de la 
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autonomía y la autogestión que propone formas organizativas heterárquicas, es 

decir, horizontales y de autocompromiso. Esto es, la lucha no será iniciada por 

cuadros dirigentes que tengan la batuta de la concientización de la clase 

trabajadora, ni estará sostenida por la estructura de un partido político para 

transformar. Es por ello necesario aclarar que en cada uno de estos apartados se 

harán referencias a los otros dos, como puntos de sostén de una misma figura, 

que es la que nos da la imagen del punk y su escena.  

6.2 Configuración del punk como identidad colectiva, como estilo de 
vida y su posicionamiento como actor social  

 

El surgimiento del punk está ligado a un sentimiento de injusticia que embargó a 

toda una generación de jóvenes de los años setenta y que ha traspasado ya a 

varias generaciones. Mezcla de enojo, rabia, coraje, desilusión y frustración, el 

punk se volvió para estos jóvenes una vía de expresión frente a la desolación de 

un futuro incierto71. Durante las décadas de los ochenta y noventa este tema se 

volvió una preocupación central para los estudiosos académicos y las instituciones 

gubernamentales, debido al riesgo de inestabilidad social que pudiera resultar de 

la mezcla de condiciones adversas para el desarrollo de miles de jóvenes con 

formas explosivas de su inconformidad. La perspectiva que resultó de estos 

estudios académicos y de los programas gubernamentales dirigidos a estos 

sectores, produjeron una visión romantizada y hasta victimizada de los “chavos 

banda”, entre ellos los punks; visión que rechazaban puesto que sólo falseó la 

esencia del punk, porque estaba sirviendo para neutralizar su capacidad de 

reacción (en un primero momento, cuando sólo se plantean la protesta) y análisis 

crítico y actuación (ya como actor social) con la que pretendían responder a dichas 

condiciones. Desde esta perspectiva, estas políticas gubernamentales, sostenidas 

por algunos estudios surgidos de la sociología y la antropología de corte 

                                            
71 Véase el capítulo 3. Fenomenología del punk, en el cual hago un recorrido histórico del punk y 
las condiciones en las que surge (pp. 104-145). 
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estructural-funcionalista suscitaron su encasillamiento y estereotipación al ligar al 

punk con reacciones agresivas, iracundas y siempre vinculadas con 

comportamientos desadaptados y destructivos; estigmatización que sirvió para 

justificar la persecución y la represión, por considerarlos una amenaza social. Por 

otro lado, la estereotipación también llegó por el lado de la industria cultural de 

masas que se apropió de la imagen y de algunos de los símbolos más 

significativos del punk para traducirlos en afiches de consumo masivo para una 

población juvenil ávida de una estética –de boutique- para “romper las reglas”, 

aunque sea nada más para el fin de semana.  

Es de estos dos estereotipos de los que pretenden deslindarse los punks y a partir 

de lo cual formulan una reivindicación del punk que les permite enunciarse como 

actores sociales y mostrarse en el plano público como un movimiento social y 

como una identidad para construir un estilo de vida y una cultura propia.  

El punk se constituye también como un agente cultural en la medida en que las 

primeras generaciones se debatieron con la discusión a su derecho de ser 

reconocidos como una cultura propia, con procesos de producción identitaria y 

cultural que pertenecía a una tradición cultural, mejor dicho, contracultural propia. 

Los primeros punks surgen en los barrios marginales, se derivaron del 

denominado fenómeno “chavos-banda”. Las siguientes generaciones tuvieron que 

desafiar los estereotipos que les fueron impuestos desde la academia, las 

instituciones gubernamentales y la industria cultural de masas que pretendían 

atender su situación de marginalidad sociocultural. Sin embargo, el proceso de 

maduración y  constitución del punk como actor social se iría perfilando a partir de 

otros factores por los cuales transitó la sociedad mexicana a lo largo de los 

acontecimientos socio-históricos suscitados en las décadas de los ochenta y 

noventa.  

Desde la década de los años ochenta surgen los primeros colectivos punks y 

empiezan a circular los primeros fanzines, pero la persistencia o mantenimiento 

fue y ha sido muy fluctuante y sin mucha continuidad. Estos trabajos cumplieron 

varios propósitos: algunos de sus integrantes comienzan a cuestionarse acerca de 
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lo que está pasando en el punk, pues tanto para los académicos, como para las 

instituciones gubernamentales y los medios de comunicación –réplica de los 

primeros-, ayudan a crear, si no es que imponen, ideas de ‘sentido común’ acerca 

de lo que es la imagen y el comportamiento de los chavos punks 

estigmatizándolos como chavos desenfrenados, destructores, alcoholizados, 

drogadictos que pronto acabarían muertos o en la cárcel.  

Por otra parte, la masificación y asimilación del punk por parte de los medios de 

comunicación significó la apropiación de su imagen dulcificándola, suavizando su 

ritmo y contenidos musicales, despojándolo de la actitud rebelde que era su 

esencia. Estas señales fueron tomadas por algunos como serias amenazas a lo 

que había sido el punk. Los colectivos fueron los primeros intentos para organizar 

y sistematizar el trabajo para darle un sentido cultural y politizante, al igual que los 

fanzines, vueltos sus medios de difusión.  

Este acto de definición como actor social, desde la perspectiva de Touraine 

(1973), produce varios efectos en el campo político-social y cultural: a) su 

emergencia y persistencia en la escena pública evidencia enormes zonas de 

conflicto político y cultural entre una sociedad guiada por los intereses de un 

capitalismo rampante del que se atribuye su integridad a su capacidad para actuar 

racionalmente, por encima de las necesidades de algunas (a veces enormes) 

minorías que por su estilo de vida, le resultan inconvenientes o contrarios al propio 

capitalismo; b) el conflicto que subraya el punk señala las contradicciones propias 

del capitalismo mismo, esto es, que al pretender el sistema que la sociedad 

funcione bajo su propia lógica instrumental, olvida la capacidad de los propios 

individuos para resistirse y erigirse como actores sociales merced de la capacidad 

de agencia histórica cuando entran en conflicto los valores y las relaciones 

sociales; c) que este tipo de expresiones del punk viene a ser un conciso, pero 

significativo ejemplo de que en toda sociedad existen apuestas culturales alternas, 

las cuales forman sistemas o redes de acción histórica, encaminadas a disputar el 

control de los contenidos simbólico-culturales que sustentan las relaciones de 

dominación-subordinación, y d) que este tipo de experiencias colectivas de 
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alteridad cultural están apostando a la creación de espacios de participación y de 

acción en los que la reflexividad, la libertad de conciencia y la ética son su guía, tal 

vez no sin riesgos de caer en dogmatismos, de los cuales ellos mismos están 

advertidos.  

Desde este marco de análisis, se irán mostrando algunos ejemplos que permiten 

ilustrar cómo se van produciendo desde la discursividad, estos cambios en su 

configuración identitaria, como actores y como cultura en momentos coyunturales 

que les permiten reflexionar acerca de su postura política y sus actos.  

La transformación identitaria que se produce al interior del punk está ligada a 

varios momentos cruciales y coyunturas políticas en los simpatizantes, colectivos y 

grupos punks, entre ellos JAR, Furia de las Calles y Arjé, deciden participar 

activamente. Estas situaciones les permiten reflexionar acerca de la vigencia del 

punk y sobre su postura política frente a las condiciones sociales, políticas y 

económicas del país y de su manera de actuar. 

De las experiencias de participación más o menos constantes de un contingente 

punk en marchas, movilizaciones y protestas durante fechas conmemorativas o 

significativas para los movimientos sociales, tales como el 1° de mayo, el 2 de 

octubre, el 20 de noviembre, etc., no siempre sus resultados fueron positivos 

debido a que las más de las veces culminaron en la confrontación abierta y directa 

con la policía y a la escasa o nula obtención de respuestas a sus demandas 

puesto que estas pasaban a segundo o tercer plano porque los medios habían 

centrado su atención en la confrontación y los disturbios que estos “revoltosos” 

habían provocado. La persecución y la represión empezaron a provocar la 

desbandada o desinterés de algunos de los simpatizantes para participar en las 

marchas.  
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Comunidad Punk N° 10, p. 14 

Tales resultados desfavorables les permitió sopesar si el repertorio de protesta 

que simbólicamente habían usado en el punk desde sus inicios para hacer 

reaccionar a la sociedad provocándole incomodidad o rechazo, había perdido su 

efectividad, se ha vuelto estéril, pues ya no ejercía la presión buscada sobre el 

sistema, ni parecía incomodar demasiado a las instituciones gubernamentales 

(que hacían como que no existían cuando no fuera para utilizarlos como escarnio 

social) o los medios de comunicación (que ya los habían asimilado a la industria 

cultural y de la moda) y, en consecuencia, sus apariciones en el espacio público 

empezaron a parecer desdibujadas. Durante la década de los noventa había tal 

nivel de saturación de protestas, marchas y plantones en la ciudad de México, que 

una más no significaba nada; por el contrario les resultaría contraproducente sus 

apariciones en público, porque serían señalados como perturbadores del de por sí 

caótico espacio urbano. Por su parte, es necesario señalar que un mecanismo 

utilizado por quienes detentan el poder, consiste en remarcar el significado más 

bajo de la acción colectiva al reducirlo a una patología social o de comportamiento 

agregativo pasajero, a fin de deslegitimarlos y restarle importancia política y social 

a sus demandas expuestas por los grupos movilizados. Por lo cual, las 

movilizaciones en las que los punks participaron fueron utilizadas por los medios 

de comunicación para satanizarlos y hacer de ello un escarnio mostrándolos como 

individuos desadaptados y transgresores que causan “desorden”, “molestias” y 

“daños” a la ciudadanía; argumentación que justificaba y legitima el uso de la 

represión , como sucedió en 1994 con la movilización contra la Ley anti-inmigrante 
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187 Simpson-Rodino, frente a la embajada estadounidense que culminó con el 

mcdonalazo72.  

Estas situaciones los obliga inclusive a preguntarse si este tipo de repertorio de 

protesta resultaba efectivo o benéfico para el tipo de luchas que defendían o las 

demandas que planteaban; que, en todo caso, no buscaban que el estado y sus 

instituciones los “integrara” a un orden social o los “reivindicara” dentro del 

sistema, pues resultaría sumamente contradictoria considerando que desde su 

postura anarquista, el estado es una institución autoritaria, con la cual no pueden 

estar de acuerdo, sino más bien combatir.  

En todo caso, el cuestionamiento acerca de su presencia en la escena pública no 

está dirigida hacia si es válida o no; si el punk es vigente después de más de tres 

décadas de su aparición es porque las condiciones sociales, políticas y 

económicas que les dieron origen, aún prevalece y el pensamiento anarquista les 

aporta herramientas de análisis y acción sobre esta realidad. La orientación de sus 

reflexiones está dirigida a considerar la efectividad de sus formas de protesta, de 

si sus movilizaciones han provocado cambios reales al sistema, o si su apariencia 

sigue teniendo significado como estrategia de transgresión dentro de los 

repertorios de protesta. 

De esta manera, pude localizar en sus fanzines una rica discusión acerca de sí 

mismos, de cómo se nombran, que es muy amplia y en cada una de éstas 

maneras de nombrarse, están dando cuenta de su manera individual de ser y vivir 

el punk. Se puede decir que el punk es a la vez contracultura, movimiento social, 

identidad, estilo de vida, actor social: es todo y no es todo a la vez, puesto que 

están conscientes de que el punk no es un manual ni puede ofrecer todas las 

respuestas a los individuos por lo que no se puede apostar a que cumpla todas las 

expectativas de libertad o felicidad que se le atribuye. Sin embargo, si puede 

cobrar sentido para quienes piensen que el punk es una postura política a la que 

                                            
72 Véase apartado 3.7. El punk como oportunidad para acción colectiva, pp. 141-142 
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hay que reivindicar con acciones frente a un estado de cosas que produce 

injusticia, exclusión, pobreza y marginalidad.  

Puedo considerar que el punk, en términos fenoménicos, mantiene una 

uniformidad más o menos coherente y con algunos rasgos característicos también 

más o menos consistentes. Sin embargo, al no haber una manera única de ser 

punk, el punk se vive como maneras de ser en el mundo y como una manera de 

ser en la resistencia, intentando en todo momento diferenciarse de quienes lo 

asumen como una pose de moda o de falsa rebeldía fatua. En la escena punk, no 

se sigue ningún modelo, nadie pretende establecer las reglas de cómo ser punk, 

cada individuo toma los elementos que le parecen más adecuados para sentirse 

perteneciente y decidir qué cosas le son útiles para construir su significado de 

resistencia: no es únicamente la vestimenta, ni la música, no está en acudir o 

convivir en ciertos lugares. El modo de ser punk está en participar en formas 

colectivas de pensamiento y de afectividad que defienden un sentido para actuar y 

movilizarse por algo –defender causas y luchar contra el sistema capitalista- 

señalando, evidenciando o acusando las causas de las desigualdades que 

produce el sistema. Podríamos decir que es justamente este conjunto de 

particularidades lo que caracteriza al punk como actor colectivo: no hay presencia 

constante en el ámbito público y su visibilidad pública es más bien volátil; sus 

simpatizantes no están integrados en una organización o estructura, ni participan a 

manera de agremiados que respondan a dirigencia alguna; el punk es una 

multiplicidad de rasgos que se puede igualar tal vez a la misma cantidad de punks 

que se autoafirma como tales. En este caso, pude reconocer una aparente 

homogeneidad que me ayudó a construir una visión de conjunto dada por los 

elementos recurrentes que fui encontrando sobre su manera de ser en el punk, 

enfocando mi atención acerca de lo que sentían, lo que pensaban y cómo 

hablaban de ellos mismos, pero también en su devenir como tendencia 

contracultural, como estilo de vida o como movimiento:  

“El punk si es político en sí y lo tratamos de reivindicar así, (…) dicen (que) el punk 

no es político, entonces por eso hay que ponerle un anarco, (…) y también sí 

tenemos como principios del anarquismo, pero también decimos que el 
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anarquismo no es una prioridad que va a traer todas las soluciones” (Linox JAR-

FC, 1ª entrevista) 

La definición identitaria que construyen para sí los propios colectivo es desde el 

reconocimiento de su posición como actores sociales, sea a través de lo que 

recuperé de las entrevistas y lo encontrado en los fanzines, y es enunciada como 

una cultura, como movimiento social, como actores sociales, como estilo de vida y 

como sentimiento, sin que signifique que o es uno o es otro.  

Esta es una de las características de los nuevos movimientos sociales y de la 

acción colectiva que emprenden, como señala Melucci, puesto que en estas 

nuevas formas de movilización y de acción se encuentra implícito el manejo del 

poder cultural y de las diferencias culturales, puesto que está relacionado con la 

forma en que nombramos el mundo, de cómo a través del lenguaje utilizado para 

nombrar la realidad, se eligen ciertos códigos que la organizan o pretenden 

reorganizarla, pero sobre todo, de cómo el individuo es capaz de nombrarse y 

reconocerse a sí mismo a partir de reconocerse y darse sentido dentro de los 

referentes culturales y sociales que le hacen surgir.  

Es así que pese a que constantemente reiteran que la identidad punk no es sólo la 

apariencia ni la música, resulta relevante observar cómo en los fanzines hacen 

referencia al punk a partir de mostrar reiteradamente imágenes, fotografías, 

dibujos o comics con la apariencia estética que los ha caracterizado: jóvenes con 

crestas o mohawk altas, con perforaciones y vestimenta negra o desgarbada, 

rasgos de una actitud desafiante.  
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Sin embargo, las actitudes desafiantes también pueden verse como actitudes en 

acción, es decir, los punks ven la necesidad de utilizar la imagen de actitud 

desafiante del punk como una oportunidad para provocar al sistema y para llamara 

a la realización de tareas o actividades que sean congruentes con la postura 

político-identitaria del punk y de:  

    

La trivialización del punk hecha por el mercado, la industria cultural de masas y los 

medios de comunicación, propició su estereotipación y, por consecuencia su 

satanización a través de una deformación de su estética y del cual no quedaba 

nada de sus raíces transgresoras. Es por ello que en los fanzines aparecen 

constantes alusiones a la necesidad de resignificar de un modo particular del 

punk, que no se encuentra sólo en la apariencia o en la música: cómo reconocerse 

a sí mismos si el mercado capitalista se ha apropiado de su identidad.  

“Se tiene la idea de que el punk apareció con la banda Sex Pistols, pero eso es 

mentira, ya que los Sex Pistols nunca mostraron una actitud Punk, como el hazlo 

tu mism@, critico, o anticonformista, (…) los Sex Pistols mostraban una imagen de 

destructiva, violenta, que era la imagen que le convenía al sistema; hablar de Punk 

era sinónimo de Sex Pistols, de gente sin cerebro y que hacía que al Punk se le 

viese como un vándalo o drogadicto, pues a los medios les convenía esa imagen. 
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(…) A principios de los 80s, el Punk se vio acechado por el sistema capitalista, y 

fue cuando algunos Punks se comenzaron a oponer a lo que estaba sucediendo 

ya que su cultura se estaba comercializando (como ha estado sucediendo en la 

actualidad), por lo que nace el término Hard Core y la música se volvió más velos y 

agresiva”. (FHCVK-N°6, p. 4) 

“El otro día leyendo el fanzine miguel #11 encontre un artículo acerca de los pijo-

punks (punks fresas) y me puse a pensar en la actual moda que se está dando 

respecto a la estética punk, esto pienso se está dando por parte de el estado 

queriendo reducir el punk a una moda simplemente y poniéndolo ahora en los 

grandes escaparates tomando de el punk ciertas cosas (pulseras y cinturones con 

estoperoles, camisas con estampados “punks”, sex pistols, anarquías, etc.) 

entonces desvirtualiza la esena rebelde de el punk… esto no es punk, el punk 

tiene su estética por causas sociales, de rechazo y de choke.” (FCP-N° 16, p. 16) 

“El punk es antiautoritario, (…) es internacionalista, no reconocemos las fronteras 

que puso el capitalismo, (es) al igual antirracista no conocemos esas supuestas 

divisiones de raza” (1ª entrevista Linox, JAR-FC) 

“El punk-hardcore es resistencia, es propuesta, es la limitancia (sic) a luchar por un 
cambio, es romper con la apatía; por eso hoy más que nunca el punk debe abrirse 
a otras propuestas y formas de lucha, acabar con el divisionismo que hay dentro 
de los diferentes movimientos contraculturales, (inclusive con el divisionismo que 
hay dentro del mismo movimiento punk), y luchar en los puntos en que se 
coincidan” (FHCVK-N°6, p. 5)  

Así, ellos mismos se autodefinen como una contracultura, entendiéndola como 

una postura contraria a la concepción dominante en la que los valores y 

significados culturales construyen la mentalidad conformista de los individuos, 

fomentando actitudes y comportamientos de apatía e indiferencia frente a 

situaciones que debieran ser significadas como injustas. Desde este punto de 

vista, la contracultura punk, es una práctica que debe fomentar en el individuo 

actitudes de inconformidad, pero sabiendo por qué se está inconforme: 

“No hay ke seguir al kompa sólo porque te dice que eres un marikita, ahora ya 

sabes lo ke okasiona esto, ya sabes porke lo ases o solo eres uno más de esos ke 

se dicen punk, y que su cabecita de pájaro no les da para más ke solo traen la 

facha (…) Ke kuestiones tu aktitud, tu persona, así sabrás si es lo korrecto, (…) o 

lo ke kieren las drogas y el estado (…) Recuerda que el estado prefiere punx 

drogados y envisiados, ke organizados y en lucha” (FCP-N° 16: P. 6)  

De esta manera, la definición de la identidad punk atraviesa todos los aspectos de 

la vida cotidiana de quienes se asumen punks y, al hacerlo, implica pasar al plano 
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de la acción colectiva puesto que buscan la congruencia entre la crítica personal y 

las acciones que produzcan cambios tanto en la vida de cada individuo como en el 

sistema social.  

Como una identidad:  

“No es fácil ser diferente (punk) pero donde hay un deseo siempre hay un camino 

y aunque la lucha está llena de obstáculos que a veces nos pueden hacer dudar 

también tienen muchas satisfacciones quizá una de las más grandes es no ser 

cómplice de este sistema, estamos convencidos de que nuestra lucha y ni nos 

rendimos ni nos vendemos.” (FCP-N°1: Editorial).  

“EL PUNK NO se CONTAGIA POR IMITACIÓN. Claro que siempre hay quienes 

imitan la imagen, pero aquí nos referimos al verdadero sentir PUNK, pues quien 

decide involucrarse en el punk lo hace por convencimiento y esfuerzo propio, y 

esto no es nada fácil de desarrollar,…” (FCP-N° 12: P. 16)  

“… te hablaré un poco de lo que es el movimiento y la cultura punk, así como el 

verdadero espíritu y sentido de este movimiento. Y es que creo conveniente 

reafirmar el verdadero sentido de este movimiento, ya que últimamente los medios 

de comunicación (televisión y su red de enajenación), a través de canales como 

MTV, han sacado grupos que según ellos es música punk-hardcore, 

aprovechándose de este sonido, lucran con este movimiento y dan una imagen 

falsa de él” (FHCVK-N°6: p. 4) 

También les permite tomarlo como un estilo de vida de ruptura:  

“Sin embargo y a pesar de los pesares, hay todavía mucha gente que a lo largo y 

ancho del mundo lucha por mantener al punki como una alternativa de vida y que 

resiste a incorporarse a la mierda colectiva, por ellos (as) y por nosotros(as) “el 

punk seguirá más vivo que nunca” R.K. (FCP-N°1: p. 4) 

“…es romper barreras que consideres opresivas, es vivir plena y 

CREATIVAMENTE, y para esto, para ser creativo no necesitas ser una copia de 

los demás, es buscar tu sentir aplastado por toda la cultura de la ignorancia,…” 

(FCP-N°, P. 11) 

“…lo que interesa no es el tamaño o el color de tu mohawk si no lo que interesa es 

LA ACTITUD DE RUPTURA que diferencia al punk de todas las demás corrientes 

de pensamiento radical…” (FCP-N°: p. 11) 

Son actores sociales:  
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“EL PUNK ES rebelarte a un sistema injusto y luchar en la medida de lo posible en 

no ser parte de el, es tomar en tus manos el sentido de tu vida, es decir, 

autogobernarse, es romper barreras que consideres opresivas,…” (FCP-N°: p. 11) 

Y también se define como un movimiento social al que definen como una toma de 

conciencia individual para pasar a la lucha  

“El punk sirvió como base de partida para concientizar e involucrar a muchas 

personas en la acción político-social y contracultural” (FCP-N°15: p. 7). 

“Es ya una realidad palpable, el punk aún está vivo, pocos son los que lo dudan y 

su carácter revolucionario es cada vez más claro. (…) el punk es una respuesta a 

décadas de opresión social, ataka los pilares de la opresión, costumbres, gobierno, 

capital, patria, todos estos valores autoritarios son cuestionados y ridiculizados…””. 

(FCPN°12: p. 16) 

Cómo expresan el significado del punk como contracultura: 

“El punk es una CONTRACULTURA no una ideología hecha y terminada, algo que 

se vive a cada momento y se debe ir construyendo,...” (FCP-N°15: p. 7). 

“El punk es ya una contracultura con una práctica y una idea que le dan su razón 

de ser, EL PUNK ES UN CONJUNTO DE IDEAS Y PRÁCTICAS 

REVOLUCIONARIAS, ARTÍSTICAS Y CONTRACULTURALES que tienen origen 

en muchos de los movimientos que con estas características surgieron en Europa 

en todo el siglo 20” (FCP-N°, P. 11)  

“El punk es una forma de expresión cultural, y una de las pocas corrientes 

subterráneas antiautoritarias contraculturales.” (FHCVK-N°6: p. 4) 

La adopción del pensamiento anarquista y la adhesión al EZLN y a las demandas,  

principios y planteamientos dados a conocer en las Declaratorias de la Selva 

Lacandona (sobre todo la Sexta Declaratoria)  ofrecieron al punk elementos para 

resignificar su acción colectiva, lo que les permitió pasar de la mera protesta a la 

propuesta de cambios en el modo de luchar y resistirse para aspirar a un mundo 

diferente al impuesto por el capitalismo. Estas nuevas significaciones se 

encuentran en los principios de autonomía y autogestión que coinciden con la idea 

del “Hazlo Tú Mismo” (DIY)  que el punk reivindica y que proponen como guías 

para que los individuos construyan su propio ámbito de libertad, haciéndose cargo 

de sus propios procesos, decisiones y formación, promoviendo el sentido de 
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colectividad y los lazos solidarios para hacer frente a los estragos de las 

condiciones sociales, políticas y económicas que el modelo capitalista neoliberal 

nos ha dejado en todo el planeta. Este principio, el “hazlo tú mismo”, será el 

principio rector sobre el cual se crea la agenda itinerante y dirige las acciones 

colectivas, como se verá más adelante. 

La adhesión al movimiento zapatista y haber participado en el recorrido de La Otra 

Campaña en 2006, acabó por fortalecer la convicción de que la autogestión y la 

autonomía pueden ser principios fuertes para la construcción de un futuro alterno 

sobre la realidad sobre la base de acciones colectivas concretas y cotidianas y 

que no podían ni debían seguir luchando para ser incorporados al capitalismo que 

los excluye. 

“El punk no es para nosotros una teoría de cambio social (ni necesita serlo), el 

punk es una forma de enfrentar la vida, de romper con la opresión cotidiana, es 

una crítica sagaz, es una cultura de ruptura con este sistema, pero no es 

aislamiento porque el aislamiento beneficia a esta sistema mismo, (…) el 

ACTIVISMO CONSTRUCTIVO (…) significa trabajar más en la creación de 

estructuras y perspectivas anti-autoritarias propositivas, no para coexistir mejor 

con el estado, sino para socavar su poder,…” (FCP-N°: p. 9) 

Para su propia autodefinición del punk como movimiento, como cultura, como 

identidad, les resulta vital regresar al origen de su propia historia. Reconstruir esta 

historia implica construir una narrativa propia en la que el mito fundante sirve de 

articulador de los  significantes que cohesionan la identidad punk y que en la 

narrativa van reconstruyendo para sí el relato de la historia del punk, cómo la 

reconstruyen a partir de diversas fuentes, siendo la narrativa oral y la expresada 

en los fanzines, las principales fuentes de transmisión de la tradición en el punk, 

pues al ser contada de boca en boca, se van reproduciendo los lugares comunes 

tales como el año de inicio, las primeras bandas musicales, las razones por las 

que apareció el punk, los actos de insolencia con la que se oponen al estilo de 

vida predominante, la necesidad de reivindicar la apariencia como un repertorio de 

protesta, de la agresividad y la desobediencia como un medio de resistencia, de la 

producción cotidiana de una estética insumisa como una forma de expresar 

permanentemente su inconformidad contra el autoritarismo, la represión y la 
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sociedad “absurda y estúpida” como ellos la llaman. De esta manera, se refrendan 

y resignifican los contenidos y las formas en que se expresa y se vive en la escena 

punk en estos momentos por los colectivos punk.  

“PUNKY ANARKO PUNK 

ALGUNOS APUNTES INTERESANTES  

(a propósito de la discusión en la lista de resistencia anarkopunk)  

1.- DE COMO SURGE EL PUNK.  

Vallamos a la historia, en el año del 72 un tipo ambicioso y astuto llamado Malcom 

McLaren (quien después armaría a los Sex Pistols) se relacionaba con un grupo 

de personas que en algún momento conformaron la Internacional Situacionista, ahí 

McLaren se empapo de lo que era y es la critica social más mordaz, completa y 

lucida que existe hasta nuestros tiempos, ideas que en parte utilizaría después 

para montar la imagen de los Sex Pistols, claro un tanto desvirtuada por él y otro 

tanto desvirtuada por los medios, ejemplos abundan, tomemos uno, el recurrido 

slogan “No hay futuro” popularizado por los Sex P. En realidad pregonaba lo 

contrario, palabras más, palabras menos en su versión situacionista decía: “No hay 

futuro, el futuro sólo será la construcción del presente… el presente a su vez solo 

será la construcción de nuestras propias vivencias” es decir no era un llamado a la 

autodestrucción sino a tomar el control de nuestras vidas. (…) El punk no es solo 

la escena musical, tampoco es solo su aporte estético, esto lo musical y lo estético 

es lo que la mass media exploto precisamente para que pasara desapercibido el 

auténtico mensaje, tal como hace hoy con el Zapatismo, montando supuestos 

escándalos para que pasen desapercibidas las verdaderas razones, (…) El punk 

es y era antes que nada la actitud de ruptura, sustentada no por meros caprichos 

sino por un análisis del control social bastante lucido y profundo pues abarca la 

política, la sociedad y la cultura (la valides de esta critica es tan amplia que habrá 

que escribir otro texto)” (FCP-N°17: p.3) 

Se replantean la efectividad de su acción colectiva, considerando que la nueva 

fase globalizada del capitalismo, por un lado, ha agudizado las condiciones 

sociales que dieron origen al punk, y por el otro, a las tergiversaciones que ha 

sufrido al haber sido cooptado por el mercado como una mercancía más de 

consumo de masas. Como lo dicen en sus propias palabras:  

“…dicen que el punk no es político, entonces por eso hay que ponerle un anarco, 

eso es lo que tienen, que el punk sí es político en sí, y lo tratamos de reivindicar 

así, y también si tenemos como principios el anarquismo, pero también decimos, 
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que el anarquismo no es una prioridad que va a traer todas las soluciones, 

entonces nos gusta el anarquismo, pero también nos gusta el zapatismo, nos 

gusta la ecología, cualquier cosa libre, pues luego somos más amplios en los 

punks y autónomos.” (1ª entrevista Linox JAR-FC) 

En tal línea de pensamiento, se comprende que la agresividad con la que surge el 

punk tenga la intencionalidad de hacer evidente la inconformidad y que el 

desarrollo de una actitud irreverente y desafiante está en correspondencia con la 

actitud de ruptura que proponen en sus acciones. Estas actitudes: irreverencia, 

desafío, agresividad son formas afectivas que pueden ser reconocidas en diversas 

corrientes culturales disruptivas de las cuales abreva el punk –dadaísmo, 

situacionismo, beatnik, contracultural- , además de que recupera la acción 

directa73 del anarquismo como un modo de romper con las formas sociales 

convencionales.(la acción directa también fue pensada como propaganda por el 

acto, es decir, pensar muy bien las acciones a ejecutar pues éstas deberán 

poseer/desprender una suerte de enseñanza (instrucciones a seguir) deben 

entrañar un potencial didáctico, ser persuasiva, instructiva y eficaz en tanto que 

acción.)  

El malestar expresa un agravio moral y un cuestionamiento ético contra las reglas 

del mercado global y el estado capitalista. La protesta nos muestra el descontento 

que está dirigido no sólo a las condiciones materiales de marginación en las que 

se encuentran ellos como jóvenes punks, sino, además el punk es una plataforma 

para hacer una crítica severa a la ética del sistema capitalista como modelo 

dominante de organización moral de la sociedad y a sus sistemas simbólicos que 

lo sostienen.  

                                            
73La acción directa generalmente ha sido asociada o entendida como acciones violentas, sin 
embargo, no forzosamente implican violencia física, aunque si sabotaje, desestabilización o bloque 
a instituciones, empresas o símbolos del poder económico y político. Sin embargo, contra esta 
concepción, dentro del anarquismo en sus diferentes concepciones, la acción directa también 
suele utilizarse para referir a la capacidad de los individuos para realizar por sus propios medios, 
sin delegar en terceros o instancias, las acciones necesarias para lograr la consecución de sus fines, 
para evidenciar y resolver un conflicto o para rebelarse contra situaciones injustas de manera no 
autoritaria. 
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De esta postura se deriva, por ejemplo, la crítica al sistema patriarcal autoritario 

que moldea el comportamiento de hombres y mujeres en relación al tipo  de 

posición que deben ocupar o de trabajos que deben realizar, llegando al punto de 

naturalizar las diferencias sociales y los principios autoritarios que subordinan a 

los individuos a las instituciones gubernamentales, educativas y/o religiosas, 

negándoles el derecho a pensar y decidir por sí mismo; o la crítica al sexismo de 

la sociedad, ponderando la virginidad y la monogamia en las mujeres y la 

disipación de la sexualidad de los hombres. En este orden social y moral, la 

religión juega un papel importante y es hacia esta donde dirigen la crítica. Con ello 

muestran las contradicciones morales que sostienen al propio capitalismo y que 

permite la reproducción de modos de dominación singulares que se anudan a un 

sistema de dominación más amplio.  

 

Comunidad Punk N° 3, p. 39 

Así, los sistemas simbólicos de organización moral de la cultura que le permiten la 

estabilidad del orden social, pensado desde Bourdieu (2000), tales como el 

sistema educativo, la religión, los medios de comunicación, alojan y reproducen, a 

través de la producción discursiva, significaciones culturales que se imponen como 

únicas o principales (más valiosas, más importantes etc.) y legítimas, tanto para 

asimilar el entorno y las experiencias individuales y colectivas que estandarizan y 
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hegemonizan el sentido de la realidad, como para definir ciertos estilos de vida 

como los únicos válidos que sirven para acoplarse al modelo imperante, que es el 

modelo de producción y consumo prescrito desde el capitalismo (Bourdieu, 2000).  

En esta producción discursiva de la realidad, hay un avasallamiento de 

significaciones que se produce con una asiduidad y casi ubicuidad tal que 

enmascara o niega de origen la existencia de otras fuerzas simbólicas –de otros 

grupos dentro de la misma sociedad- que se le oponen, anulando la correlación de 

estas fuerzas que tensionan los significados coexistentes en la construcción social 

de la realidad, criminalizando a los sujetos y colectivos que  disputan los 

significados hegemónicos, calificándolos como desviados o pervertidos y 

haciéndoles caer sobre sí la responsabilidad de su condición de desviados y 

desadaptados por no regirse por los contenidos culturales hegemónicos. Esto es 

en sí una violencia simbólica que naturaliza y legitima las injusticias sociales; la 

inequidad, la exclusión y la discriminación, son la fuerza con que se impone el 

orden social. 

La expresión de inconformidad del punk no es sólo 

contra las inequidades sociales y económicas. 

Desde las raíces de la contracultura y de la influencia 

del anarquismo, el punk reconfigura el repertorio de 

su protesta y nos muestra que el origen del malestar 

no es sólo por el orden material sino es contra los 

códigos de significación que el capitalismo ha 

impuesto de manera violenta y que operan como 

organizadores de sentido de un orden moral, cultural, 

político y económico de una sociedad que está en 

decadencia.  

El punk no intenta combatir precisa ni únicamente un 

orden económico sino todo un orden de significaciones que mantienen relaciones 

de dominación y que se cierne sobre los jóvenes, por un lado, sobrevalorando la 

condición de juventud e imponiéndole las aspiraciones y expectativas sociales de 
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promesa para el sistema, pero por el otro, convirtiéndolos en una mano de obra 

abaratada como mercancía desechable dentro de un sistema de producción-

consumismo insensible y rapaz. El carácter explosivo de la agresividad y la 

expresión iracunda de la rebeldía deberán comprenderse como una forma de 

protesta que pretende evidenciar las maneras intangibles y exponencialmente más 

violentas con que el sistema económico neoliberal ha marginalizado y excluido a 

los jóvenes y que, al citarlos como delincuentes, anula e invisibiliza la expresión de 

su malestar.  

Por su propia condición de estar al margen de la cultura formal, su expresión no 

está autorizada dentro de las discursividades ‘apropiadas’ ni está acreditada para 

circular en los canales ‘adecuados’, porque son significados como una amenaza, 

por lo tanto, no deben existir. La manera en que los colectivos, como JAR, Arjé o 

la Furia, entre otros, se apropiaron del punk en nuestro país, tuvo que ver tanto 

con las condiciones socioeconómicas imperantes en los ochenta y a la 

inaccesibilidad a los bienes de la cultura, pues desde su perspectiva, éstos habían 

sido monopolizados por las clases medias intelectuales universitarias de las 

cuales ellos se sentían excluidos. Esta condición les negó a los punks el acceso y 

uso de un lenguaje  y en general de medios de expresión 

y aceptados socialmente, no contaban con demasiados 

elementos culturales o políticos para desafiar al régimen 

político y al sistema social, por lo que su música, la 

vestimenta y su permanente actitud de desafío se vuelven 

la manera de burlar la censura, la represión y expresar el 

descontento. Son sus maneras de hacerse escuchar, de 

hacerse ‘visibles’, de mostrarse a través de su estética 

agresiva y su discursividad disruptiva.  

Por este desafío, se les ha criminalizado por su manera 

de vestir y actuar, por su música, por sus formas de 

expresión y de comunicación. Su estética cotidiana, tales 

como el uso de perforaciones en el cuerpo o de 
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estoperoles en la ropa, está colmada de agresividad para mostrar este sentimiento 

de injusticia y sus acciones son disruptivas pues tratan de evidenciar que las 

disparidades sociales y culturales del sistema capitalista en que vivimos han 

causado los agravios morales.  

Retomando a Fernández Christlieb (1999), puedo dar cuenta de la ética y de la 

estética del punk a través de su estética cotidiana que se muestra a través de un 

arte cotidiano, entendido éste como el conjunto de actos que pueden hacer 

aparecer los afectos, hacerlos permanecer o retardar su desaparición. Se puede 

observarse su materialización a través de comportamientos, de sonidos, de 

imágenes y de textos que toman la forma afectiva en las expresiones que dan vida 

a la escena punk. En tal sentido, la materialización de los afectos presentes en el 

punk –su rabia, su enojo, su descontento, pero también su ilusión, su esperanza y 

su convicción por otro mundo distinto- se expresa en la estética de un arte 

cotidiano, que adquiere la forma de la realidad en la que viven los punks.  

El punk, como arte cotidiano tiene significados propios, 

una lógica propia. Es un arte que se produce en la vida 

diaria, donde los punks, al igual que cualquier otro 

grupo social, materializan la reproducción de sus 

procesos afectivos, porque es donde se aseguran que 

aparezcan, permanezcan o se resignifiquen los afectos 

que dan forma a la realidad sin que deban ser 

explicados en su forma o deban justificar que lo que 

hacen es útil para ellos o les sirve para ‘algo’. En tal 

sentido, como arte cotidiano, el punk ha echado mano 

de lo que la gente común usa en su vida diaria para 

expresarse: el cuerpo, los espacios, la conversación, el 

baile, la música,  la teatralización.  

En este sentido, el cuerpo se vuelve un instrumento propio perfecto para 

materializar los afectos a través de la apariencia, se modela, se talla, se usa como 

vitrina para hacerlo decir lo que se siente, para expresar lo que no se puede decir: 
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las telas desgarradas de la ropa muestran el desgarre social provocado por la 

desigualdad y la injusticia; el uso del negro, es la muestra de lo sombrío que 

perciben el presente o futuro de la sociedad; las marcas en el cuerpo –tatuajes o 

percings- es como si fuesen pintas o letreros con consignas en los muros de las 

ciudades para llamar la atención sobre lo que no quiere ver la sociedad; las 

crestas paradas pueden visibilizarse como gritos estridentes de la inconformidad 

vivida.  

También los espacios urbanos han sido espacios apropiados, tomados por asalto, 

en una ciudad que es un espacio hostil y agresivo,  son espacios con los que se 

ha construido la escena punk, es el esfuerzo de hacerlos propios, es decir, 

hacerlos emocionalmente habitables, que permiten que ahí se produzca la 

literatura cotidiana, o mejor dicho, el chisme, el 

diálogo, la conversación, que les permite desplegar 

las largas narraciones con las que se construye y se 

nutre la historia propia del punk, dejando que se 

llenen los espacios con las frases, los modismos 

pero también de los silencios y las discusiones. La 

música no sólo es la rispidez con la que las bandas 

hacen sentir el acelere de la guitarra, la batería o la voz, sino los sonidos de la 

conversación, los que se producen en la ciudad, en las multitudes, que también 

producen una especie de baile, que se observa como enjambre que se mueve en 

una teatralidad dentro de un espacio. La escena del punk también tiene sus 

rituales de teatralidad que se reproducen en los espacios urbanos, como el 

tianguis del Chopo en la ciudad de México, que es a la vez espacio de 

interrelación y de intercambio y circulación de materiales –música, lecturas, 

indumentaria, información, noticias, etc.-. 

La rapidez con que el punk se expandió en nuestro país en las décadas de los 

años setenta y ochenta, tiene que ver con las condiciones sociales de 

marginalidad y pobreza crecientes y marcadas por un ambiente de fuerte 

represión contra todo lo que pudiera significar oposición al régimen político priista. 
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En tal sentido, el punk resultó un catalizador del descontento generado por tales 

condiciones entre los jóvenes porque la forma estética del punk poseía la misma 

intensidad del enojo y la hostilidad con la que vivían la realidad estos jóvenes. La 

realidad era tan agresiva como la estética punk. La escena punk tarda en 

configurarse; las primeras expresiones culturales en la escena punk parecen 

imitativas de lo que sucedía en otros países. La llegada a nuestro país de los 

primeros materiales de música, de la influencia de 

la vestimenta y las primeras tocadas, son la 

oportunidad de montones de jóvenes para desafiar 

frenéticamente al medio social que los ha 

arrinconados en la marginación y la exclusión74; la 

sensación de desesperanza hacia el futuro, o 

mejor dicho, de “no futuro”, como reza una de sus 

frases más comunes75, es lo que prevalece en la construcción de su concepción 

estética.  

La adopción de la indumentaria negra y desgarbada en el punk no es más que la 

significación del pesimismo y el duelo con el que se vive la negritud de un futuro 

incierto. El uso de un lenguaje soez, burdo, grotesco en la letra de sus canciones y 

en sus publicaciones hace evidente lo terrible, lo angustiante de una realidad sin 

expectativas que es vivida como imponente; el lenguaje insolente es su expresión 

inmediata a un contexto en el que los desposeídos no tienen acceso a la palabra, 

el grito enardecido es casi la única posibilidad de hacerse escuchar. La rapidez y 

lo estrepitoso de la música hace sentir el acelere con que se vive la vida; si no hay 

futuro, para que tomarse las cosas con calma, es el vértigo con que se mueven las 

cosas y el mundo que no permite dar cuenta de lo que está sucediendo y, por 

ende, no nos damos cuenta de cómo los intereses de unos cuantos están pasando 

por encima de la vida de los más.  

                                            
74 Véase el apartado 3.5. La historia del punk en México: su adaptación como género musical.  
75 Esta frase es tomada de la canción “God save the Queen” de la banda Sex Pistols, agrupación 
emblemática de los inicios del punk inglés y que en su letra aparece la frase ‘No future’.  
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Esto se puede observar en la reseña que hacen del disco “No estamos conformes” 

publicado en 1990 por la agrupación Massacre 68, una de las bandas 

emblemáticas de la escena punk mexicana.  

“En el año 1990 el cuarteto mexicano Massacre 68 graba uno de los discos que 

sintetiza, como pocos, la rabia y la protesta inherente al punk latinoamericano de la 

época. Tras grabar un primer demo de 10 temas, la agrupación conformada por 

Chompis en la guitarra, Pedro en el bajo, Aknez en la voz y Pelón en la batería, 

graban su primer y único vinil al que llaman “No estamos conformes”, de manera 

independiente y autogestionada. A pesar de las deficiencias en el sonido, lo que a 

su vez es parte de su magia, los 16 temas que forman parte de este disco son 

imprescindibles en la historia del hardcore-punk latino. Desde el propio nombre del 

conjunto, homenaje a los estudiantes mexicanos asesinados el 2 de Octubre de 

1968 en la Masacre de Tlatelolco, cada uno de los temas es un grito contundente 

de protesta contra lo establecido.” Reseña sin autor y sin fecha76. 

Y como se puede constatar en la portada y en algunas de las letras de las 

canciones que aparecen en este disco:  

 

 

                                            
76 Aparecida el blog exilio interior fanzine hardcore postpunk 
http://exiliointeriorzine.blogspot.mx/2011/10/clasicos-del-punk-latino-massacre-68-no.html 
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MASSACRE 68 (1990). No estamos conformes. 

TANTOS DIAS, TANTOS AÑOS  
Tantos días, tantos años 
Has esperado un futuro feliz 
El futuro ingrato lleno de amarguras 
Lleno de desgracias y desesperación. 
Déjalos morir 
Como te dejaron vivir 
Como te humillaron y te golpearon 
Déjalos morir 
Como te dejaron vivir 
Como te dejaron morir de hambre. 
(coro) Déjalos morir 
Como te humillaron 
Déjalos morir 
Como te golpearon. 
Todos seguimos llenos de odio 
Mientras ellos con su poder y corrupción 
Destrozan a la gente 
Matándola de sed y cólera. 
Tantos días, tantos años 
Has esperado un futuro feliz 
El futuro ingrato lleno de amarguras 
Lleno de desgracias y desesperación. 
Déjalos morir 
Como te humillaron 
Déjalos morir 
Como te golpearon 
_______   
 
NO ESTAMOS CONFORMES 
No estamos conformes 
Los derechos humanos 
Los violan en todas partes 
En México es el destino 
(coro) Hambre, miseria y depresión 
Hambre, miseria y depresión 
Hambre, miseria y depresión 
Hambre, miseria y depresión 
Debemos liberarnos 
Del dominio explotador 
De puercos capitalistas 
Iniciemos una protesta. 
(coro) Punk’x y gente deprimida Punk’x y gente deprimida 
Punk’x y gente deprimida 
Punk’x y gente deprimida 
(coro) Hambre, miseria y depresión 
Hambre, miseria y depresión 
Hambre, miseria y depresión 
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Hambre, miseria y depresión 
(coro) A luchar, a luchar, por la libertad 
A luchar, a luchar, por la libertad 
A luchar, a luchar, por la libertad 
A luchar, a luchar, por la libertad 
(“se repite”) 
Por la libertad… 
 

La estética de su vestimenta y de sus imágenes es intencional y es en sí una 

estética agresiva que tiene como propósito evidenciar su malestar y desacuerdo 

frente a una sociedad que suele invisibilizarlos por ser una población que no 

produce y no consume, pero además los criminaliza por ser jóvenes que no 

pretenden integrarse al orden social prevaleciente.  

La violentación de los referentes discursivos acerca de la juventud fue una 

condición necesaria para poder renombrarse como actores sociales en un 

escenario social y político que naturalizaba la rebeldía de la juventud como etapa 

de inmadurez para participar y actuar en la vida social, política y económica del 

país. Esta violentación de los referentes discursivos acerca de la juventud ha 

consistido en representar a la juventud a través de un conjunto de imágenes que 

la muestra como irascible, irresponsable y desviada, como lo evidencia esta 

monografía escolar de los años ochenta que habla acerca de la delincuencia 

juvenil y que coloca como similares la agitación juvenil, el pandillaje, el vandalismo 

o la prostitución, entre otros.  
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Eufemísticamente el punk ha enfatizado la violencia utilizándola como una 

estrategia discursiva y como un recurso visual, utilizado en su lenguaje y en su 

estética, que le ha permitido hacerse visible y posicionarse en el mundo social a 

través de la reiteración de la imagen trasgresora, disruptiva con la que emergió en 

los setentas pero que han ido modificando debido a la necesidad de deslindarse 

de la tergiversación y vaciamiento del sentido disruptivo sustituido por la 

banalización como ícono de la cultura pop.  
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FANZINE “COMUNIDAD PUNK N° 19, P. 19, fragmento de una historieta. 

La constitución del punk como un actor social, a través de sus discursos y 

prácticas culturales disidentes, dio cuenta de la fragilidad y la fractura de los 

vínculos sociales entre estos jóvenes urbanos y las instituciones sociales y 

públicas. Su desacuerdo no podía ser expresado, puesto que no tienen acceso a 

los canales formales, como los medios de comunicación o los representantes de 

elección popular. A lo largo de los años que se ha mantenido vivo el punk, se decir 

que han pasado tres generaciones, las cuales han desarrollado variaciones en sus 

formas de expresión que se han desprendido de varios procesos significativos en 

su configuración identitaria y algunas experiencias por las que ha tenido que 

atravesar como agente cultural y como actor social y político.  

Estas variaciones están ligadas a algunos procesos que tienen que ver con el 

crecimiento o maduración de las primeras generaciones punks, la incursión en 

otros contextos culturales, la lectura e incorporación del pensamiento libertario, 

anarquista o ácrata, pero sobre todo, a la vinculación y participación con otros 
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movimientos sociales que les ha abierto el panorama para 

construir una agenda propia que definiremos como agenta 

itinerante.  

Este ha sido un trabajo de autoreflexión arduo que les ha 

permitido redefinir varios aspectos que se pueden resumir 

en tres elementos: a) la defensa y resignificación de la 

identidad punk como un estilo de vida que les permite 

asumirse tal vez para algunos –no todos-, como un 

movimiento social y contracultural, con una postura 

ideológica sostenida en el pensamiento anarquista; b) la 

redefinición de los propósitos por los cuales el punk se erigió en una propuesta 

contracultural frente al capitalismo global como sistema de organización social, 

cultural, político y económico; y c) las áreas temáticas o frentes de lucha contra el 

capitalismo global, que serán las áreas que constituyen su agenda itinerante y es 

donde se ubica el énfasis de su acción colectiva  

Desde esta perspectiva, si bien reconocen que resulta 

muy complejo acabar con el sistema capitalista que se 

ha impuesto a nivel global como sistema social, 

consideran que es posible crear espacios alternativos 

autónomos y autogestionados que escapen al control de 

este sistema.  

Por ahora pasemos al análisis del siguiente rubro: la definición del adversario. 

6.3 El análisis del capitalismo global y su crítica como sistema de 
organización social 

 
Si el proceso de definición identitaria del punk se construye a partir de su 

definición histórica como actor social, esto nos conduce forzosamente  a la 

identificación de su alter ego o adversario, es decir, contra quién han emprendido 



 

345 
 

la lucha y, en consecuencia, sobre qué campo se está disputando el conflicto, esto 

es, los contenidos de su agenda itinerante.  

Por definición inicial, el adversario o contrincante identificado por el punk puede 

considerarse que es el sistema capitalista y el Estado, contra quienes han 

declarado una relación dialéctica de conflicto y que el antagonismo está sostenido 

sobre la definición de contenidos de significación cultural. Sin embargo, en esta 

definición no señalan a un solo actor, sino varios actores o agentes que 

interactúan entre sí para darle cuerpo a lo que conocemos como capitalismo 

global o neoliberal y que se reconoce por sus formas políticas (estructuras de 

gobierno e instituciones que monopolizan el ámbito de la toma de decisiones 

pública, la representatividad y la participación y que se imponen por la vía de la 

fuerza jurídica y física), su estructura económica (organismos corporativos 

empresariales y financieros que imponen mecanismos para centralizar y dirigir la 

vida social y política hacia la producción y el consumo) y que se traduce en formas 

de organización social en las que su estructura está definida por las dos 

estructuras anteriores, las cuales le imponen y determinan una dinámica particular 

en la vida cotidiana de los individuos.  

Tal imprecisión no es atribuible a su incapacidad para visualizarlo o a 

desconocimiento sobre el funcionamiento del fenómeno, sino a la complejidad 

misma del capitalismo, que no puede ser entendido sólo por su modalidad 

económica, sino que deberemos comprenderlo como una forma de organización 

social, cultural y política, que fue la que resultó triunfante al final de la guerra fría y 

la caída del bloque socialista y que sus voceros defienden como la única forma de 

organización posible a nivel global.  

En este sentido, la modalidad en que el sistema capitalista se ha reproducido y 

expandido en las últimas tres décadas, resulta en una compleja maraña de la que 

difícilmente se puede dar cuenta cabal de su funcionamiento. De alguna manera, 

el trabajo de denuncia que se hace desde los fanzines, permite reconocer algunos 

de los rasgos y efectos de cómo el capitalismo se encuentra presente en cualquier 

espacio, actividad, situación o momento de la vida de los individuos y de las 
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sociedades, como la sexualidad, el trabajo, la alimentación, la convivencia, los 

gustos culturales; pero además de ello, el punk nos permite ver entre las páginas 

de sus fanzines cómo al irrumpir y controlar estos espacios de la vida cotidiana, 

los determina y los mercantiliza. En este sentido, el Estado ha cumplido su tarea 

como agente administrador que le ha servido al capital, para controlar y 

monopolizar la vida pública y privada.  

El capital ha creado una excesiva interdependencia entre el sistema de producción 

y de consumo y el ámbito de la vida cotidiana, haciendo parecer que es el único 

modo de vida social posible. Esta visión se impone con una fuerza determinista, 

sobre todo después de la caída del bloque socialista, momento que coincide con la 

expansión del capitalismo global que modificó los referentes ideológicos políticos 

del siglo pasado, dejando una impresionante sensación de indefensión o 

desolación entre una buena parte 

de los partidarios de la izquierda 

frente al modelo triunfante.  

En este sentido, el análisis que 

realizan los punks en sus fanzines 

va dirigido a dar cuenta de los 

efectos que esta modalidad de 

capitalismo global, ha provocado y 

que trascienden la singularidad de 

cada sociedad o individuo.  

FANZINE HC “VIVIENDO EN KOMA”, N° 4, 

fragmento de contraportada. 

El conflicto real en curso, al cual  se están encargando de señalar los colectivos 

punks, menciona Zibechi (2011), se está desarrollando en territorios gelatinosos, 

con límites imprecisos, porosos y cambiantes, en los que los modos de resistencia 

contemporáneos, apenas logran definir o precisar ciertas temáticas desde las 
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cuales construyen trincheras de resistencia contra los efectos totalizadores del 

capitalismo.  

En este sentido, la definición que manejan sobre su adversario está compuesta de 

un conjunto de actores y efectos que se incorporan para formar una noción más 

amplia, la del capitalismo global. Desde esta perspectiva, los actores serán los 

agentes que integran al sistema capitalista. El Estado, sus instituciones y los 

gobernantes que se encargan de organizar y administrar el ámbito político y del 

orden público, para lo cual hacen uso de uno de sus principales instrumentos: la 

fuerza jurídica y la fuerza policiaca; el sector privado, representado por las 

empresas multinacionales o corporativos; el sector financiero, integrado por los 

bancos y los organismos financieros internacionales (como el FMI, BM o BID); las 

organizaciones internacionales que sirven para integrar los mecanismos de 

funcionamiento mundial del capitalismo (como la OMC, la OCDE, el G8 o los 

grupos representantes de los países más poderosos del mundo) y los medios de 

comunicación, integrados como agentes productores y reproductores de 

información para crear opinión adecuada a los fines e intereses de los anteriores 

agentes. A esto habría que agregarle los actores sociales y culturales que ayudan 

a producir y reproducir los esquemas de significación para el mantenimiento del 

orden social en términos ideológicos, como la educación y la religión.  

Sin embargo, el adversario también son los efectos o situaciones que 

desencadenan las acciones de capitalismo y sus aliados y que comprenden un 

conjunto amplio de problemáticas, efectos, situaciones o dinámicas que desde el 

discurso del punk enjuician como desiguales, discriminatorias dañinas, perniciosas 

y nocivas, y que son resultado de un conjunto de factores y condiciones históricas 

en las que el capitalismo ha explotado desmedidamente la riqueza al planeta y a la 

fuerza humana: el calentamiento global, la migración internacional, el conflicto 

indígena en Chiapas, la represión, la explotación animal, etc., serán algunos de los 

efectos o situaciones sobre los cuales el punk ha construido su agenda itinerante y 

ha definido sus repertorios de acción colectiva, como se verá en el apartado 
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siguiente. Por lo pronto, iré mostrando aquí la manera en que el Estado y el 

capitalismo son referidos y cómo son significados dentro del discurso del punk.  

A lo largo de los fanzines encontramos caracterizaciones del adversario no muy 

precisas o claras, con referencias personajes o actores de muy diversa índole. Los 

siguientes serían los actores hacia los cuales dirigen el desafío y sobre los que 

recae recurrentemente la crítica; cómo los representan y el tipo de efectos, actos o 

situaciones que generan por las cuales apareció la inconformidad y contra los que 

se movilizan:  

 El capitalismo es el causante de las condiciones de empobrecimiento de la 

mayor parte de la población mundial. Dentro de este conjunto de actores están 

tanto las empresas multinacionales como los organismos financieros 

internacionales y el gobierno de EU, quien es visto como el orquestador del 

orden económico, político y social a nivel mundial a fin de garantizarles a las 

empresas corporativas multinacionales las mejores condiciones en los países 

de la periferia donde se piensan asentar.  

Se asume de alguna manera que los lectores tienen una concepción más o menos 

homogénea del capitalismo y de los efectos que provoca y que la mayoría de la 

gente los identificará cuando hacen referencias a éstos. En consecuencia, en los 

fanzines aparece representado un conjunto de rubros que hablan acerca de su 

concepción del capitalismo global y su funcionamiento a partir de la descripción de 

efectos, actos o situaciones muy particulares.  

“Desde la aparición del sistema capitalista el deterioro ecológico y ambiental se ha 

incrementado como nunca antes. La producción industrial por medio del uso de la 

extracción y quema de recursos energéticos a propiciado la concentración 

atmosférica de dióxido de carbono, (…) El modelo de producción capitalista desde 

su concepción no es sustentable, ya que a diferencia de sistemas sociales previos, 

se basa en la acumulación de capital al producir bienes materiales por medio del 

trabajo asalariado a costa de la explotación y destrucción de nuestro entorno, (…) 

Es claro que el sistema industrial y quienes llevan sus riendas no tienen ningún 

interés en frenar, un siquiera disminuir el deterioro que nos ha puesto en la 

posición en la que actualmente estamos. (…) Estamos convencidos que la ilusión 

que alimenta el ego del poder de los gobiernos mundiales impide una clara visión 
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de cambio para el beneficio colectivo de la sociedad humana y nuestro entorno. 

(FCP-N°23, p. 33)  

 El estado, el gobierno, sus instituciones y los gobernantes son nombrados sin 

diferenciarlos y utilizan estas acepciones como sinonimia, posiblemente a que 

entre uno u otro no hay diferencias porque, en su análisis todos forman parte 

del mismo mecanismo de corrupción pues todos los gobernantes son la misma 

“mierda”. Toda alusión a éstos se conciben como actores autoritarios y que su 

papel tiene como fin procurar la defensa de los intereses del capitalismo, de las 

empresas y de la clase empresarial, y el enriquecimiento sin cumplir su 

responsabilidad política de defender al pueblo. Para lograr este propósito es 

que hacen uso de las fuerzas policiacas como instrumento represivo bajo la 

justificación de resguardar del orden social. También en este rubro entra toda 

referencia a los partidos políticos, el sistema electoral, las elecciones, que las 

conciben como mera farsa para hacer parecer que hay democracia en el país, 

cuando en realidad no existe ninguna posibilidad de expresar libremente las 

opiniones ni cambiar a los gobernantes  

 Las cumbres internacionales como el Foro Económico Mundial o del Grupo de 

los 8 La alusión a la clase política que sólo sirven para ponerse de acuerdo 

cómo seguir explotando y empobreciendo a los pueblos del mundo.  

 Los medios de comunicación, que son los aliados del sistema para 

hegemonizar concepciones prefabricadas acerca de la realidad que divulgan 

entre la población a fin de defender sus propios intereses.  

 La religión y sus instituciones jerárquicas, en particular del catolicismo y demás 

religiones que devienen de la tradición judeo-cristiana, que señalan como los 

instrumentos de enajenación y manipulación mental de la población,  

Así, el punk, al definir su postura política lo hace dentro de la tradición del 

pensamiento libertario o ácrata y, en consecuencia dirige su lucha contra el 

capitalismo global y contra el Estado, pues este último es definido como el 

instrumento para resguardar los intereses del capital privado, preservando la 

estabilidad mediante un modelo de democracia liberal y de sistema de partidos, 

como forma de organización política en la que sustenta su legitimidad, aunado a 
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mecanismos autoritarios y de represión que anulan toda posibilidad de 

organización autogestionaria que emane de los propios individuos. 

El punk recupera planteamientos tanto teóricos como prácticos de la nutrida 

tradición del anarquismo para sustentar la crítica hacia el capitalismo como 

sistema social y a la democracia liberal como crítica política, desde los cuales 

explican el origen de las desigualdades en el mundo:  

“La explicación menos acabada, pero no menos exacta, acerca del porqué se genera 

la pobreza en el mundo, es la que dice que una pequeña fracción de la población 

mundial se lleva gran parte de sus riquezas. Bien sabemos también, que esta 

pequeña fracción de prósper@s afortunad@s se ubican en el grueso del extremo 

norte del planeta en los llamados “países industrializados” a l@s que definitivamente 

les pertenece, usando y abusando de él amparad@s siempre bajo aquella libertad de 

mercado que defiende recalcitrantemente la democracia burguesa.(…) …las 

gigantescas empresas nacionales comenzaron a sentir que el mercado de su propio 

país les quedaba chico y decidieron lanzarse (…) a crear un capitalismo mundializado 

encargado supranacionalmente a organismos como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional, el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, la Corporación 

Financiera Internacional, etcétera.” (FTM-N°5, p. 4, subrayado mío) 

“…podemos decir que hoy en día las grandes potencias ya no resultan ser grandes 

“naciones”, sino muy por el contrario, son fusiones, pools, holdings, e incluso familias 

las que detentan acumulaciones de riquezas del mundo, (...) buscando la plusvalía en 

cualquier parte del mundo, ya que el fin del capitalismo es la obtención de ganancia 

donde quiera que ella se obtenga del trabajo asalariado. (…) La economía y el 

comercio de cualquier país puede ser penetrado por las empresas multinacionales a 

través de la creación de empresas filiales que disfrazan el capital internacional en 

capital nacional” (FTM-N°5, p. 5, subrayado mío) 

En este sentido, la definición del agente no importa tanto como la comprensión de 

la dinámica con que opera y el reconocimiento de los efectos que genera a nivel 

mundial, que se traducen en mecanismos de exclusión y condiciones de 

desigualdad en lo local muy específicos y particulares a cada grupo social. Esto se 

puede observar en la definición de los diferentes frentes de lucha o temáticas de 

resistencia con los que tratan de evidenciar el funcionamiento de los mecanismos 

en lo global y mostrar los efectos en lo local, a fin de  tratar de combatirlos y 

evitarlos. Un ejemplo de ello se puede ver a través de un artículo en el fanzine 

“Tercer Mundo Rebelde”, en donde hacen una denuncia sobre los usos y fines 
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perversos de la ingeniería genética y los intereses económicos tan fuertes que 

están en juego; la apertura de la frontera comercial que está permitiendo el paso 

de semilla transgénica y, en consecuencia, están en riesgo la agricultura 

tradicional, la degradación de la biodiversidad y la pérdida de la riqueza 

alimentaria de varias regiones en el mundo. En estas condiciones de 

competitividad de producción, en la que el campesino se ve obligado a utilizar 

semillas manipuladas genéticamente, pagándolas más caras para tener cosechas 

rentables, pero con un margen mínimo o casi nulo de ganancias porque está 

obligado a vender la cosecha a trasnacionales que se encargan de la distribución, 

como es el caso de la cadena de supermercados de Walt-mart. “Todas estas 

empresas están radicadas en EU, la Unión Europea y Japón, estos son los que 

sacan tajada de este sucio negocio, y la tajada no es poca, controlan ya el más de 

50% del comercio mundial de alimentos”. (FTMR-N°2, p. 6). En este sentido, la 

investigación biogenética con fines de acaparamiento de la información 

biogenética de la diversidad animal y vegetal en el mundo se convierte en un 

enemigo a vencer, pues los grandes corporativos están privatizando información 

vital para la sobrevivencia de toda especie en el planeta.  

Así pues, resulta interesante observar cómo representan en imágenes al 

adversario y del efecto que pretenden provocar en el lector:  

 Los capitalistas, los empresarios, las empresas multinacionales son 

representados como personajes vestidos con riguroso frac,  sombrero y 

otros accesorios que indican riqueza, abundancia u opulencia, como el 

símbolo del dinero o la obesidad; sus actitudes son voraces, rapaces, sin 

ningún sentimiento, con miradas frías, desorbitadas por la ambición y la 

avaricia, que pasan por encima de los trabajadores o en posesión del 

planeta; los distintivos de sus ropas hacen referencia a las estrellas y las 

barras de la bandera estadounidense; el escenario es el planeta o espacios 

donde se desarrolla la vida del trabajo, se pueden observar marchas de 

trabajadores con mantas y pancartas o al fondo verse las siluetas de 

empresas (como los antiguos emplazamientos fabriles del siglo XIX) o los 
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respaldan cañones; la nueva deidad a las que se adora, como si fuese un 

dios, son las marcas y el dinero, simbólicamente representados como en un 

altar al que se le pliegan un ejército de individuos como si estuviesen en 

postura de oración o las nuevas epidemias como las cadenas de comida 

rápida tipo McDonalds.  
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- Los organismos internacionales. En esta categoría de actores se 

encuentran los organismos internacionales que en la última mitad del siglo 

XX y lo que va de este se han encargado de regular el flujo comercial y 

establecer lineamientos para el manejo financiero de los países miembros 

de estas organizaciones. Estos son el Fondo Monetario Internacional, el 

Bando Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización 

Mundial del Comercio, como las entidades que han impulsado la 

globalización económica y comercial, al tener una abierta postura 
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injerencista en las economías locales en situación de crisis financiera 

interna, imponiéndoles condiciones que obliga a los gobiernos a realizar 

fuertes recortes presupuestarios sobre todo en materia de política social y a 

la apertura incondicional de su economía para la entrada de la inversión 

extranjera a cambio del rescate financiero. En este sentido, se puede 

identificar que han sido los organismos responsables de impulsar el modelo 

neoliberal en las economías locales que se muestran más vulnerables y 

que ha permitido la expansión de los corporativos multinacionales. Esto es, 

este tipo de políticas ha provocado la entrega de las economías locales a 

los corporativos multinacionales que se ven beneficiados de políticas 

fiscales, aduanales y laborales muy laxas, provocando la quiebra del 

comercio local, por la imposibilidad de competir con grandes cadenas que 

reciben más beneficios de los que dejan en los países de acogida. Otro de 

los efectos se observa en la precarización de las condiciones laborales que 

se observa en los bajos salarios y la inestabilidad laboral. A estas 

condiciones de trabajo es a las que cuestionan pues propician desigualdad, 

marginalidad, pobreza y discriminación en todas sus versiones. Situación 

que es definida en los fanzines 

punk como la creación de una 

nueva versión de esclavitud vía 

los préstamos y rescates 

financieros; como se observa en 

la caricatura, la OMC y otros 

agentes, como la iglesia, el 

ejército y los banqueros, que se 

están repartiendo el mundo.  

Fanzine Hard Core “Viviendo en Koma”, N°6, p. 15 

 El estado, sus instituciones: los gobernantes. En estas ilustraciones 

podemos observar cómo representan a los gobernantes. En los fanzines se 

encuentra que el estado, sus instituciones y los gobernantes representan la 
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cara pública del capital, pues los gobernantes son elegidos por el capital, no 

por la voluntad del pueblo, pues las elecciones son una farsa, para cumplir 

la voluntad del capital y asegurarles la máxima protección y beneficios para 

la obtención de colosales ganancias. La mayor parte de las imágenes 

refieren a figuras públicas el momento representándolas como idiotas o 

ingenuos que creen que engañan a los ciudadanos, como es el caso de las 

caricaturas que dibujan al ex presidente de México, Vicente Fox, o al ex 

presidente de EU, George Bush.  

   

Fanzine HardCore “Viviendo en Koma, N°4, pp. 9 y 10 

 Las fuerzas represivas integradas por los policías y el ejército son el 

centro de ataque en varios fanzines, señalándolos como el brazo represor 

del Estado y el capital,  los causantes de la desaparición de los que han 

tenido el valor de oponérsele a los intereses del capital y de incontables 

muertes de los han denunciado. Las imágenes suelen ser grotescas, los 

representan como calaveras o con el uniforme con equipo antimotines: 

chaleco antibalas, casco con visor y protector de nuca, escudo y tolete. En 

las fotografías son retratados en los momentos de confrontación con otros 

grupos punk, y en los dibujos pueden aparecer como perros que son 

azuzados y responden a la voz de ataque del amo. La referencia es 

siempre de desprecio y de una mordaz compasión porque hacen el trabajo 
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sucio del sistema al defender los intereses de su propio enemigo de clase, 

pues ellos sólo obedecen órdenes sin tomar conciencia que están 

reprimiendo a gente indefensa, su propia gente y que ellos también 

pertenecen a la clase explotada. 

  

Fanzine HardCore “Viviendo en Koma, N°4, p. 3 

  

Fanzine “Comunidad Punk”, N° 22, p. 6 

 

- Los medios de comunicación. Este es uno de los principales actores 

definidos como adversarios, responsables de la “idiotización” de la 

población, que manipula y controla la información, deformando los 

acontecimientos para beneficio del capital. En este caso, la televisión ocupa 

un lugar central en la crítica, pues hace de ella el enemigo a vencer, por los 
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efectos de evasión y manipulación de la realidad que crea una versión 

idealizada que no tiene ninguna relación con el contexto que le toca vivir a 

cada individuo, que los hace pasivos y conformistas.  

 

 

Fanzine “Viviendo en Koma”, N° 5, p. 7 

Estos serán los actores principales a partir de los cuales definen la representación 

que han construido sobre su alter ego o adversario. Dentro de esta categoría 

también entran otros actores, como la religión y la educación, a los cuales hacen 

referencia en menor medida, siempre señalándolas como las responsables de la 

dominación mental y religiosa de los individuos porque también sirven a los 

intereses del capital y del estado.  

Resultado de la acción de estos actores es que existe una sociedad “estúpida, 

manipulada, con individuos apáticos y enajenados y, por lo mismo, conformistas, 

que se dejan manipular por la fe y la ignorancia”.  

Sin lograr ser exhaustiva en el desglose y análisis de cada una de las formas en 

que los fanzines nos presentan la configuración de los adversarios del punk, me 

parece que con esto se puede formarnos una idea acerca de los rasgos 

pregnantes que los identifican y las razones por las cuales son señalados como 

los causantes de la desigualdad, la injusticia y la marginalidad sobre las cuales 

han decidido actuar para contrarrestar, como los veremos en el apartado 

siguiente. 
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6.4 La agenda itinerante del punk como repertorios de acción 
colectiva de sus colectivos 

 

El tercer elemento lo constituye la construcción de su agenda itinerante integrada 

por áreas temáticas desde las que define su participación como actores sociales, 

crean el campo de disputa con el sistema capitalista y sobre las cuales se 

proponen trabajar para aportar al cambio social y la transformación del sistema.  

En este tenor, la relación entre estos dos actores al ser por antonomasia de 

antagonismo, deriva en la creación de un campo simbólico de conflicto acerca de 

la definición de los contenidos simbólicos que sostienen las interacciones sociales 

y culturales. Los repertorios discursivos encontrados en los fanzines, tratan de 

hacer evidente el conflicto subyacente entre los intereses que promueve y 

defiende el capitalismo y los efectos o situaciones que produce, y el conjunto de 

acciones colectivas mediante las cuales el punk se opone a los efectos y las 

secuelas que  ha provocado el capitalismo en la vida de los individuos y sus 

comunidades. Para ello echa mano de ciertas estrategias argumentativas para 

provocar la reflexión acerca de los estilos de vida que promueve el capitalismo y 

mostrar cómo la autonomía y la autogestión son la base para crear nuevos estilos 

de vida y para cierto tipo de acciones colectivas con las cuales contraponerse al 

capitalismo. A este campo propongo definirlo como el momento de creación de 

una agenda itinerante del punk, que es la definición de un conjunto más o menos 

coherente y cohesionado de acciones colectivas y que se constituye en la parte 

nodal del repertorio de protesta del punk, como eje de la resistencia, para subvertir 

los efectos del sistema, proponiendo modos alternativos de vida, de actuar y de 

organizarse.  

Dado que el funcionamiento del sistema capitalista está sostenido por complejas 

conexiones con y sobre la vida de los individuos y las sociedades a nivel global, 

dicha complejidad muestra como evidente que resultaría difícil, sino es que 

imposible, cambiar o afectar al sistema capitalista en su conjunto; que en esta 

medida lo que queda es restringir el ámbito de acción y redirigirlo hacia ámbitos 
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más inmediatos de la vida cotidiana donde los individuos pueden tener más o 

menos un control sobre el desenvolvimiento de sus esferas. En este sentido la 

definición de los temas que organizan su agenda es muy amplio y a veces 

cambiante, es por ello que la denominaremos como agenda itinerante, puesto que 

implica pensar y analizar sobre diversas esferas o ámbitos de la vida cotidiana con 

múltiples maneras de actuar para reconstruir y/o reconfigurar dichos ámbitos para 

lograr la subsistencia humana. En este sentido, los ámbitos del trabajo y la 

subsistencia  son las esferas del ser humano que más fuertemente han sido 

supeditadas por el sistema capitalista, para convertirlos en los ámbitos de la 

producción y el consumo, sujetándolas a la dinámica de competitividad y máxima 

ganancia.  

En este sentido, el conjunto de temáticas que forman esta categoría está 

organizada en función de los espacios y actividades que han sido definidos por el 

punk como trincheras para resistírsele al capitalismo, razón por la cual, la agenda 

itinerante es una agenda de resistencia.  

FORMA ORGANIZATIVA DEL 
CAPITALISMO 

PROPUESTA DE ACCIÓN COLECTIVA 
PARA EL CAMBIO 

Estructuras políticas autoritarias - 
instituidas jerárquicamente  

Formas de participación social y política 
autónomas 

Estructura social discriminatoria Construcción de relaciones igualitarias de 
género y de diversidad cultural 

Sociedad de consumo Autogestión de formas de subsistencia 
alternativa 

 
Es necesario señalar que la definición de esta agenda está estructurada a partir de 

la confluencia de un conjunto de intereses y preocupaciones particulares que cada 

individuo o colectivo plantea como espacios necesarios para definir un frente de 

lucha contra el enemigo o adversario común: el capitalismo global o neoliberal. 

Esto es, si bien aparecen temáticas frecuentes o preocupaciones comunes sobre 

las que se plantean formas de acción colectiva para la resistencia, su desarrollo no 

está supeditado a una directriz trazada por dirigencias o planes de acción de los 

colectivos. Cada quien decide el campo temático para actuar. Pueden existir 

acuerdos en común para concertar cierto tipo de acciones, pero nunca implicará 
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seguimiento subordinado; tampoco hay una unificación de temas o acciones 

específicas a realizar para emprender acciones colectivas.  

En este sentido, los ejes que le dan el sentido de dirección y que sostienen al 

conjunto de acciones que conforman esta agenda son dos ejes o ideas sobre las 

cuales proponen  que pretenden conducir y sostener su dirección: la autonomía y 

la autogestión. Estos principios resultan destacables pues, desde mi punto de 

vista, crean un espacio y le imprimen una dirección a los repertorios de protesta y 

formas de resistencia, que se traducen en modificaciones a los estilos de vida, 

para reconstruir los lazos sociales y replantear el vínculo social.  

La consigna “hazlo tú mismo” es reivindicada por los propios punks desde su 

origen77 como la consigna que les permitió recuperar el espíritu independiente y 

autogestionario con el que había nacido el punk, con el que podían recrear 

posibilidades para construir algunas propuestas al 

margen del sistema capitalista que los había excluido: 

reconocen que si bien, resulta del todo imposible salirse 

o mantenerse totalmente al margen del sistema por la 

compleja interacción que lo hace funcionar y en la cual 

estamos inmersos, las acciones que proponen van hacia 

lo individual y hacia lo colectivo. La autogestión y la autonomía se convirtieron en 

las nociones clave para iniciar la acción colectiva para pensar y actuar en un 

presente y hacia un futuro. Esta convicción de actuar por un futuro distinto, de 

construir para sí mismos a partir de la esperanza es parte de la sensación de 

construir una sociedad aparte.  

La configuración de su agenda itinerante se ha ido modificando en primer lugar, en 

función de su perspectiva y su sensibilidad histórica del punk, esto es, de cómo 

han resignificado su identidad cultural en función de las narrativas para reconstruir 

                                            
77 Aunque no es muy claro en qué momento aparece la consigna “Hazlo tú mismo” o “Do It 
Yourself” (DIY) dentro de la escena punk ni quién la acuña, resulta de uso común referirla dentro 
de los inicios de la cultura y el movimiento punk, como una búsqueda de la autosuficiencia y la 
autenticidad y que se extendía a la no-comercialización de las obras o trabajos realizados.  
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la propia historia del punk y de cómo estas narrativas los hacen percibirse a futuro 

como actores en un contexto político nacional o local, con una identidad y una 

postura político-ideológica que les permite actuar en la escena pública frente a un 

adversario claro, pero sin perder la perspectiva de su vinculación tanto con otros 

grupos punk o anarcopunks a nivel mundial, como la estrecha vinculación de su 

agenda con el contexto global.  

“He escuchado a muchos decir que “todo es punk” yo no les creo no es hacer lo 

que sea, para eso no necesitas el punk, el pun tampoco es seguir una forma de 

vestir, el punk no es oír un solo tipo de música o hablar y juntarse con gente de un 

tipo, EL PUNK ES rebelarte a un sistema injusto y luchar en la medida de lo 

posible en no ser parte de él, es tomar en tus manos el sentido de tu vida es decir 

autogobernarte, es romper las barreras que consideres opresivas, es vivir plena y 

CREATIVAMENTE, y para eso, para ser creativo necesitas no ser una copia de los 

demás es buscar tu sentir aplastado por toda tu cultura de la ingnorancia, es claro 

que los “punks” (entre comillas) que aparecían en las fotos de 1977 quizá no 

sabían nada de indios exterminados, porque muchos de ellos solo seguían la 

moda jodiendo a los punks (sin comillas) que se cortaron el cabello en mohicano 

(mohawks para ser precisos) en solidaridad con los indios americanos que en el 77 

se resistían a ser encerrados en reservaciones y esto está documentado en 

artículos de fanzines y periódicos de aquella época, pero lo importante de las 

preguntas es saber que los candados, los picos o los mohawks aunque ya no 

cumplan del todo su papel de denuncia al ver sido absorbidos por las modas, SI 

SON elementos que la contracultura punk utiliza o utilizo con una ACTITUD DE 

RUPTURA, y esto es la esencia del tema, lo que interesa no es el tamaño de tu 

mohawk si no lo que interesa es LA ACTITUD DE RUPTURA que diferencia al 

punk de todas las demás corrientes de pensamiento radical de las últimas 

décadas. Raul senk” (FCP-N°16: p. 11) 

En segundo lugar, la definición de las posibilidades para actuar está dada también 

por los cambios en la concepción de ruptura y de dirigir sus acciones colectivas. 

Desde esta perspectiva, la acción colectiva se puede comprender como acción 

directa y que es significada, no como acciones violentas, como son definidas por 

los adversarios, sino como una actitud propositiva para crear y como un 

compromiso para mantenerse activos y alertas en las formas de lucha y en cada 

una de las acciones que realicen los colectivos:  

“Activistas sabemos que son las personas que hacen actividades, permanecen 

activos (válgame la redundancia) con un ideal político, cultural y social. (…) 
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Muchos pensamos que la mejor acción directa es crear; crear espacios, formas de 

lucha, cosas alternativas y autogestivas. La violencia viene cuando tengas que 

defender lo que creaste. Yo creo en esa acción directa, algunas acciones directas 

en la calle como destrozar multinacionales están aseguradas contra daños, no les 

pasa nada con destruir una sucursal, al contario hay más problema con la gente 

que los destruye puesto que los detiene la policía y tienen que pagar grandes 

cantidades para poder salir. ¿Y qué pasó? ¿la transnacional gastó? ¿se avanzó en 

algo? Más bien la multinacional queda una vez más como víctima y no se avanzó 

nada, se criminaliza la resistencia social y aparte se gastó dinero que bien se 

hubiera ocupado para crear algo. Estas prácticas de destrozar cosas sirvieron en 

su momento, ahora a nosotros nos toca crear nuevas formas de lucha, resistencia, 

protesta y acción directa,…” (FCP-N° 22, P. 12)  

En contrapartida, en algunos periódicos pude ubicar formas de referencia que 

tipifican a los punks como violentos, que sus fines son irracionales por ser 

violentos y por tanto, no deben tener mayor respaldo a sus acciones:  

“CRECE LA VIOLENCIA ANARQUISTA EN EL PAÍS 

Jóvenes radicales multiplican sus ataques contra lo que consideran 

símbolos del capitalismo en el país: cajeros bancarios, tiendas de 

mascotas, automotrices. El paquete bomba contra científicos del Tec de 

Monterrey marca la nueva escalada de agresiones.  

Individualidades Tendientes a lo Salvaje (ITS) envió un paquete bomba al 

científico Armando Herrera Corral del Tecnológico de Monterrey, campus 

Estado de México, el 8 de agosto pasado. Le estalló al abrirlo. Él y su colega 

Alejandro Aceves López quedaron heridos. 

Este no fue un caso aislado. Es producto de una historia que se gesta desde 

hace tiempo en México y que tiene raíces doctrinarias anarquistas de hace dos 

siglos. 

En general, el anarquismo busca subvertir la dominación del Estado. 

Hay diferentes expresiones: en defensa de la tierra, en defensa de los animales, 

la anticarcelaria y la anticivilización. Una de las más extendidas es la 

“ecoanarquista”. Sus acciones consisten en la liberación de animales de 

criaderos o tiendas de mascotas; explosiones en cajeros automáticos, 

restaurantes de comida rápida y empresas peleteras. 

“El denominador común es la rabia y la ira liberada, donde la acción (ya sea 

sabotaje, agitación, propaganda por los hechos o desestabilización) debe hablar 

por sí misma”, dice el investigador Jorge Lofredo, del Centro de Documentación 

de los Movimientos” 

Armados (Cedema),El Universal, Laura Castellanos, 

lunes 25 de septiembre de 2011  
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Frente al análisis del estado de cosas que ha generado el sistema capitalista, 

predomina la idea de que la acción radical o de ruptura es una respuesta no sólo 

necesaria sino ineludible para hacer frente a este tipo de situaciones. Crear formas 

pacíficas de actuar o buscando el consenso no es una posibilidad porque el 

sistema siempre encontrará la manera de desarticularlo o de controlarlo. Como 

señala Zibechi (2011), los espacios de autonomía no son espacios consolidados ni 

se ganan de manera definitiva, pues no tienen la garantía de permanecer fuera del 

interés de las dominaciones. En este sentido, todas las tareas y acciones que 

realizan estos colectivos generan un cierto espacio de autonomía y una sensación 

de capacidad autogestiva, que al ser acciones de resistencia al poder, siguen 

siendo un atractivo para los afanes de dominación de los estados y el capital. Son 

espacios y acciones reconocidas que hay que desarticular, y sus políticas y 

estrategias apuntan a debilitar por todos los medios los espacios de autonomía 

que pueda significar un riesgo, por más simple o sencillo que parezca, para la 

estabilidad y la hegemonía del sistema.  

En experiencias anteriores al poner en práctica la acción directa, como los 

movimientos revolucionarios, ésta se traducía en acciones violentas, que 

produjeron conmoción tanto  la opinión pública como en la afectación de las 

instituciones o símbolos del poder. Sin embargo, con el paso de los años y ante la 

poca efectividad de este tipo de tácticas, en el punk se ha visto una redefinición 

sobre lo que significa realizar acciones directas. Por lo tanto, esta idea se 

comprende ahora como formas no violentas de acción, esto es, se asume que las 

acciones pacíficas son también directas porque deben ser realizadas por los 

propios individuos que buscan la obtención de ciertos fines de cambio, 

promoviendo inclusive la cultura del pacifismo. Aunque en cierto sentido, 

paradójicamente, se puede observar en sus fanzines cómo cierto tipo de imágenes 

refieren la necesidad del uso de la violencia como un recurso para luchar contra el 

sistema.  

Una posible manera de comprender el uso o llamado a este tipo de acciones 

acaso sea la intención de provocar directamente la reacción del lector para 
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involucrarse en actividades de ruptura radical y contundente contra el sistema, 

considerando que con éste no se pueden negociar cambios graduales si ve 

afectados sus intereses o poder, o sin que quede el riesgo de ser absorbidos por 

el mismo sistema para simular cambio como les ha sucedido con la 

comercialización del punk.  

Así, dentro de esta agenda itinerante realice la labor de distinguir y separar el tipo 

de acciones en dos subcategorías: a) por su intención de hacer llamados a la toma 

de conciencia y, b) para llamar a la participación activa y directa en acciones 

colectivas específicas y concretas. 

a) LLAMADOS A LA TOMA DE CONCIENCIA:  

No hay recetas, manuales o caminos únicos para realizar el cambio, sino 

posibilidades de actuar con conciencia y bajo principios éticos que el punk ha 

retomado del anarquismo a partir de la acción directa. Y para que esto suceda es 

menester que cada individuo inicie el trabajo de reflexión y análisis sobre sus 

condiciones personales en las que se encuentra ligado al capitalismo y al sistema 

autoritario.  

En este sentido, resulta imprescindible comprender el sentido que le imprimen a 

sus acciones colectivas cuando apelan a la capacidad auto-reflexiva de los 

individuos, pues implica analizar el entorno inmediato y de cómo los afecta el 

sistema capitalista, razón por la cual han de decidirse a actuar para lograr cambios 

que a la larga provoquen “la caída estrepitosa del sistema”.  

“No esperemos ke el cambio salga de la nada o del Espiritu santo, empecemos por 

nosotros mismos y ke la apatía, la resignación y el consumismo no nos sigan 

Pintando el camino de nuestra ya próxima destrucción” (FIR-N°7, p. 3).  

El llamado a la toma de conciencia para pasar a la acción colectiva se vuelve un 

acto inminente, puesto que sin conciencia no hay acción, y el punk quedaría como 

reducido a su expresión apolítica, como la que quisiera el mercado, para que 

dejaran de representar una amenaza contra el sistema:  
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“En este número abordamos de diferentes maneras el aspecto político del punk, 

haciendo notar que siempre ha estado presente, (…) nosotros entendemos la 

política como “la forma en la que te conduces para alcanzar un fin determinado. 

(…) El punk con su cultura (o contracultura), es un cuestionamiento radical al 

orden actual, pero necesita organizarse para hacer efectiva amenaza al poder, 

tenemos aún muchas actitudes que frenan una lucha efectiva, (…) COMUNIDAD 

PUNK es parte de este esfuerzo por trazar una acción punk efectiva y a la vez 

mantener la autonomía del movimiento punk pues el peligro de ser utilizados por 

otras tendencias políticas es real.”(FCP-N°12, p. 2, Editorial).  

En este sentido, una de las tareas desarrolladas en los fanzines ha sido la de 

evidenciar cómo la modernización significó la instauración de mecanismos para 

formar individuos con mentalidades conformistas con el tipo de vida determinada 

por el capitalismo, y apáticos para asegurarse de que no habrá posibilidades de 

que se rebelen contra las situaciones de injusticia que se viven. Se trata de 

realizar una tarea de concientización dirigida a jóvenes (y no tan jóvenes) sobre 

las condiciones que ha impuesto el capitalismo, en la que el punk, juega un papel 

importante. Con esto no quieren decir que el punk sea la única manera de tomar 

conciencia y rebelarse, pero es significado por ellos como un espacio de libertad y 

como una vía para ejercer ello:  

“En estos asquerosos tiempos modernos donde todo se hace más ‘fácil’, donde el 

kapitalismo arrebata todo para su bienestar económico. Donde todos 

estúpidamente siguen la vida impuesta por el sistema. Hay algunxs (como 

nosotrxslxs punk) ke nos negamos a vivir como manda la sociedad. Hemos 

rechazado todo lo que la sociedad kree ser korrecto. Lxs punx hemos empezado a 

vivir de una forma alternativa. Rompiendo kon la falsa noral y la religión. Somos 

nosotrxs lxs dueñxs de nuestrxs vidas, por ende, somos conscientes de lo que 

hacemos y de lo que no. (…) Empecemos ya a organizar la REVUELTA!! Basta ya 

de pasividad!!! Tomemos las calles!!! Y manifestemos nuestro odio y rechazo a 

esta pinche Sociedad. Hagamos uso de nuestras armas, kreando kolectivos PUNX 

de afinidad, escribiendo, expresando y difundiendo nuestras ideas en contra de 

todo tipo de opresión y marginación ¡¡PROTESTA!! ¡¡ORGANIZATE Y 

DESTRUYE!! ¡¡KREA Y KONSTRUYE!! (Volante repartido por compañerxs punks 

en las calles de la Ciudad de México”. (FCP-N° 21: p. 7)  

El arranque de la expansión del modelo neoliberal a nivel mundial en la segunda 

mitad de la década de los setenta, vio cumplido uno de sus principales cometidos 

al haber logrado la derrota del bloque socialista y con ello haber declarado la 
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muerte de las ideologías. Este acontecimiento significó la muerte de uno de los 

grandes relatos de la utopía en el sentido de mantener la esperanza para construir 

una tipo de sociedad distinta a la que el capitalismo impone.  

De manera específica, como señala Zermeño (2005), en las últimas dos décadas 

del siglo pasado y lo que va del presente, el neoliberalismo se impuso no sólo 

como un modelo económico, sino también como un modelo social que ha 

erosionado las prácticas concretas que la sociedad civil ha construido para 

oponerse directa o indirectamente a los efectos totalizadores y hegemónicos del 

capitalismo, desarticulando las redes sociales, los movimientos ciudadanos y los 

sindicatos independientes. Esto se ha traducido en la instauración de una 

sociedad donde el egoísmo, la pasividad y la competitividad van acompañados de 

la promoción la desmovilización y el conformismo social. 

En este sentido, el trabajo de concientización iniciado por el punk, junto con otras 

formas de organización autónoma y autogestiva, se vuelve significativo en un 

contexto en el que la descentralización del poder ha provocado la pérdida de 

espacios de representatividad democrática y cualquier forma de protesta se 

criminaliza, con los consabidos riesgos de aumentar el ejercicio de la violencia y la 

represión por parte del Estado. 

Por ello, estos grupos luchan por defender el derecho a la libre expresión que se 

construye a través de la autogestión de los fanzines, como espacios para difundir 

algunas de tantas de las acciones colectivas que se pueden realizar para 

resistírsele al poder.  

El trabajo de la contra-des-información, como ellos le llaman, consiste en difundir 

información valiosa sobre lo que pasa dentro de la propia escena punk y en otros 

movimientos, para informar adecuadamente sobre lo que ha sucedido en 

momentos en que el estado ha reprimido con toda su fuerza las movilizaciones, 

como ha sucedido en Cancún en 2003, en Guadalajara en 2004 o en Atenco en 

2006, en la que el estado y los medios de comunicación pretenden hacer de la 

protesta ciudadana un acto reprochable, que no tiene sentido porque nada más 
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está concebido para desestabilizar y provocar desórdenes o generar caos y alterar 

la paz social.  

“VÁNDALOS, MÁS QUE GLOBALIFÓBICOS.  

El corazón del Centro tapatío se vio alterado ayer viernes al final de una 

manifestación en contra de la III Cumbre de América Latina y el Caribe - Unión 

Europea, cuando grupos relacionados con el Consejo General de Huelga (CGH) 

de la UNAM, se enfrentaron a la fuerza pública en una batalla que se prolongó por 

más de dos horas. El saldo es decenas de lesionados, heridos, daños a la vía 

pública y a locales bancarios y comerciales. (…) La mayoría de los grupos del 

contingente: miembros del tianguis cultural de Guadalajara, exempleados de la 

empresa Euzkadi, integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 

maestros del estado de Oaxaca, militantes de los partidos del Trabajo y 

Comunista, entre otros, se mantuvieron tranquilos a excepción de dos. Un grupo 

autodenominado Anarquistas y otro más llamado Bloque Negro, fueron los únicos 

que después de arribar a este punto portando palos, aerosoles y gasolina, entre 

otros objetos, se enfrentaron a la valla humana que instalaron los uniformados en 

la avenida Alcalde, entre avenida Juárez y la calle Pedro Moreno, que tenía por 

objeto que los manifestantes no se acercaran a donde se celebrara el evento 

internacional.” (El Informador, p. 2-B, 24 de Mayo de 2004).  

 

En este sentido, el trabajo que hacen los medios de comunicación es mostrar a los 

manifestantes como seres irracionales, que responden a intereses oscuros y que 

invaden un espacio que es defendido estoicamente por los cuerpos de seguridad 

pública. Como señala Marcos Roitman (2012), las organizaciones y los 

manifestantes se transforman en entes extraños, en el enemigo de la patria y la 

nación y que atentan contra las instituciones del Estado. Las imágenes muestran a 
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jóvenes atacando a los policías que tienen una aparente actitud pacífica o sólo de 

respuesta defensiva frente a las agresiones iracundas de jóvenes furibundos.  

La difusión por medio de los fanzines de lo sucedido en Guadalajara, tuvo otra 

versión muy distinta de lo que publicaron los medios a nivel nacional y local. Al dar 

su versión de los hechos, propiciaron la reflexión sobre el tipo de participación que 

tuvieron y los errores cometidos por la falta de coordinación, lo que propició que 

fueran infiltrados y que fueran detenidos algunos de sus integrantes.  

b) ACCIONES DIRECTAS Y MOVILIZACIONES DE PROTESTA CONTRA 

EL ESTADO Y EL CAPITALISMO  

Como ya habíamos señalado anteriormente, la agenda itinerante está compuesta 

también por un conjunto de temáticas hacia las cuales se dirige la acción colectiva 

con el propósito de generar espacios de resistencia autónoma contra el estado y el 

capitalismo.  

Los temas van desde la defensa de los derechos de la mujer en la escena punk, el 

reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, contra el racismo y la 

discriminación de los migrantes ilegales en EU; contra la explotación animal, la 

defensa de los derechos animales y la cultura vegana (straightedge); cambio 

climático y ecología; la adhesión al movimiento zapatista y la defensa de los 

derechos de los pueblos indígenas; denuncia de actos de represión y persecución 

de activistas; participación en movilizaciones contra el capitalismo global, contra 

cumbres internacionales de jefes de estado y/o organismos financieros 

internacionales; divulgación del software libre; la vinculación con otros 

movimientos sociales: luchas sindicales (SME), de defensa de la tierra (Atenco y el 

FPDT).  

El análisis de la portada del fanzine “Tercer Mundo Rebelde”, resulta interesante 

puesto que concentra en una imagen la variedad de luchas que aglutina la acción 

colectiva del punk. La caricatura es significativa, porque muestra a los punks como 

seres despreciables, feos, agresivos, sucios, temibles –tal vez como ellos quieren 
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verse: agresivos, feroces, duros o tal vez como son mostrados por los medios-, 

junto a otros personajes que representan por ejemplo al zapatismo: personajes 

con el rostro cubierto con pasamontañas y portando un arma. En un círculo medio 

puede observarse una garra animal junto con un puño humano izquierdo, 

simbolizando la lucha por la liberación animal; en otras pueden ser hombres 

dispuestos a emprender acciones directas pues sus rostros están cubiertos por 

pasamontañas y traen granadas o armas en las manos; aparecen jóvenes, 

mujeres, obreros, campesinos, animales y niños que representan en realidad 

todos los integrantes de la sociedad. También se aprecian símbolos como el del 

anarquismo, esto es una A encerrada en un círculo negro, o simbología con cierta 

agresividad como la calavera en el centro de una estrella a manera de parche de 

los que se pegan en la ropa los punks.  
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En este sentido, más que analizar una por una del conjunto de temáticas que 

integran la agenda itinerante, me parece relevante destacar la integración del 

significado global de su acción colectiva como la oportunidad de abrir espacios de 

emancipación y autogestión, que en este caso, en la imagen se representan 

probablemente la diversidad de acciones colectivas para defender los derechos de 

los animales, puesto que en su lucha es válida la acción directa con armas para 

liberar a los animales del maltrato cruel de la industria cárnica, farmacéutica o 

cosmética, por señalar algunos de los que utilizan a los animales para sus fines 

mercantiles.  

Como señala Melucci, el conflicto que saca a la luz este tipo de movimientos 

sociales  muestra la compleja interrelación existente entre estos grupos y el poder. 

Desde mi punto de vista, la singularidad de este conflicto es que no se trata de 

ganarle terreno al poder al intentar modificar la correlación de fuerzas o la 

incursión de estos grupos en el sistema político, sino -extrañamente para el 

Estado-, de la emancipación de espacios de la vida cotidiana en la que sus 

individuos logren ganar y construir cierto ámbito de autonomía para ser 

autogestionado a partir de criterios propios sin que sea regulado por la 

racionalidad instrumental del Estado y el mercado.  

Para lograr esta tarea, la defensa es férrea, como se observa en algunos de sus 

carteles:  

 

FANZINE “VIVIENDO EN KOMA”, N° 4, P. 20 
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CARTEL O STENCIL DE CIAL 

En este sentido, las acciones colectivas emprendidas por los punks tienen un 

significado dentro de la tendencia global de resistencia que la misma globalización 

produjo para resistírsele al poder omnímodo con que se está expandiendo el 

capital.  

Si en el siglo pasado, las transformaciones políticas estuvieron guiadas por los 

conceptos de lucha de clases y los principios emanados del materialismo-histórico, 

el fracaso del llamado socialismo realmente existente y la capacidad de 

transformarse del capitalismo hacia la fase neoliberal, obligó a repensar los 

referentes para comprender otras formas de lucha y resistencia que escapaban al 

marco de análisis de conceptos como lucha de clases, como es el caso de los 

movimientos feminista, de la diversidad sexual o de defensa de los derechos de 

los animales.  

Por otra parte, la modificación del referente Estado-nación, que fue afectado 

fuertemente por la expansión del mercado global, puso en cuestionamiento tanto 

su delimitación geopolítica como en su funcionalidad, lo que provocó que se 

trastocaran seriamente la legitimidad de los gobiernos locales pues al dar paso a 
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las regulaciones internacionales para agilizar el flujo comercial, las legislaciones 

internacionales llegaron a tener más peso que las jurisdicciones locales, afectando 

con ello el principio de soberanía nacional. Los efectos en términos del 

debilitamiento de las democracias nacionales en América Latina no se hicieron 

esperar, pues implicó un acotamiento mayor a las de los márgenes de acción 

estatal en beneficio de la circulación y acumulación del capital global.  

En este sentido, según Thwaites (2011), la noción de autonomía adquiere mayor 

resonancia dentro de los actores sociales que ensayan modelos posibles para 

construir políticas alternativas frente a la centralidad difusa del Estado. La 

autonomía “no tiene como eje central la conquista del Estado, sino que debe partir 

de la potencialidad de las acciones colectivas que emergen de y se arraigan en la 

sociedad para construir “otro mundo”.” (Thwaites, 2011: 153).  

Así, cada una de las formas de acción colectiva se instituye como un espacio 

emancipado y de emancipación que requiere de la intervención permanente del 

activismo de los individuos que están a favor de estas actividades permanentes, 

puesto que hay un cuestionamiento constante sobre la congruencia entre las 

prácticas cotidianas que nos emancipan y la crítica que se dirige al poder que nos 

subordina.  

Este proceso es, paradójicamente, en parte resultado de los mismos mecanismos 

que el modelo neoliberal ha propiciado, pues en su intento por librarse del vínculo 

paternalista que había sostenido en el Estado de bienestar con sus gobernados, 

haciéndole llamados para que la sociedad civil asumiera responsablemente su 

participación en la definición de las políticas públicas, como había sugerido el 

Banco Mundial en la década de los noventa, como parte de la maduración de las 

relaciones con el Estado. Este acto propició que algunos sectores vieran la 

oportunidad para crear sus propios ámbitos de autonomía construidos desde la 

vida cotidiana. Sin embargo, pese a que el abandono del Estado ha ido en 

aumento en cada vez más ámbitos de la vida pública y de que en mayor o menor 

medida los movimientos sociales se han hecho responsables de dichos ámbitos 

abandonados por el Estado, éste no pretende abandonarlos y por el contrario, su 
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injerencia regula con mayor arbitrariedad e intransigencia. Estos ámbitos de la 

vida pública y privada se han constituido en alguna medida en espacios de 

autonomía y autogestión procurados por la acción de los movimientos sociales 

Las luchas sostenidas por el punk cobran una alta significatividad en el marco de 

las luchas emprendidas por otros actores sociales y colectivos que defienden los 

espacios de autonomía y autogestión y se convierten en el campo para la 

definición identitaria de cada movimiento social, pero a la vez en la oportunidad de 

reconocerse en el mismo frente de lucha contra los efectos del capitalismo global y 

sus intereses.  

Para terminar, sólo mencionaré tres de las temáticas que me parecen son 

representativas de acciones colectivas en las que está presente la definición y 

defensa como espacios autónomos: la defensa de los derechos animales, el 

vínculo con el zapatismo y la defensa de otras luchas indígenas y campesinas 

como por ejemplo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador 

Atenco, la creación de medios alternativos, la difusión del software libre y la lucha 

por los derechos sexuales de los gays y las lesbianas.  

 

- DERECHOS DE LOS ANIMALES, ACCIÓN DIRECTA, LIBERACIÓN 

ANIMAL. Este es uno de los temas más recurrentes dentro de los fanzines 

en los que se hace un llamado constante no sólo al no consumo de carne 

sino a la defensa de los derechos de los animales mediante acciones 

directas que pueden ir desde el sabotaje a las corridas de toros hasta el 

sabotaje y, en su caso, liberación de animales que se encuentren en 

laboratorios, circos o granjas de experimentación.  

“EDITORIAL:  

Una vez más aquí estamos; resistiendo y luchando desde nuestra barricada.  

Este número está dedicado a tod*s l*s animales no human*s que pueblan este mundo 

y que al igual que much*s animales human*os son explotad*s, torturad*s, maltratad*s, 
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asesinados. Todo esto para nuestro supuesto “beneficio” que no es otra cosa que un 

jugoso negocio para un*s poc*s que se enriquecen a costa de la vida de millones y 

millones de animales no human*os.  

Este trabajo es un intento por difundir un poco más lo que es la lucha por la liberación 

y los derechos de los animales no human*s, lucha a la que se han entregado 

encuerpo y alma cientos de activistas que han sacrificado todo, que han sido 

condenad*s a prisión por la firme convicción de que la lucha por la liberación animal es 

una lucha justa y necesaria ya que existen alternativas para no seguir usando y 

abusando de nuestr*s herman*os menores: los animales no human*s.” (FR-N° 3: 

Editorial). 

   

FANZINE “RABIA” N° 3: fragmentos de páginas intermedias. 

- CONTRA LA REPRESIÓN, LA BRUTALIDAD POLICÍACA Y LOS ABUSOS 

DEL EJÉRCITO Y POR LA LIBERACIÓN DE LOS PRESOS POLÍTICOS 

EN EL PAÍS: DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE “CRUZ NEGRA”, RED 

DE COLECTIVOS  
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Boletín contrainformativo Unidad Punx Libertaria N° 11, 2000: p. 11 
 
 
 

 
FCP-N° 15: p. 5 

- CEACIÓN DE MEDIOS ALTERNOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN CON 

USO DE SOFTWARE LIBRE. La definición de una postura frente al uso de 

la informática y el internet está mediada por una crítica al gran monopolio 

de la transnacional Microsoft y de los grandes consorcios que controlan la 

circulación de información en la web. Para ello se han convertido en 

“hackivistas”, es decir, defienden el uso de los softwares libres y el uso 

abierto de la información. 

 

“SOFTWARE LIBRE PARA UNA SOCIEDAD LIBRE.  
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En esta “nuestra época” es innegable la influencia que tienen las computadoras 

como medios para la comunicación. El correo electrónico, las listas de 

correspondencia, los chats e irc’s y sobre todo los miles de páginas con todo tipo 

de información, el método más recurrente para l@s jóvenes de hoy al necesitar 

alguna información es “buscar en internet”.  

Si nosotr@s punks activistas, queremos hacer llegar nuestras ideas de libertad a la 

gente joven, aprenderemos a usar una computadora es una muy buena 

herramienta. (…) 

A mi en un principio no me entusiasmaban para nada las computadoras, las usaba 

muy poco, solo sabía lo necesario para editar los textos de nuestros fanzines; fue 

hasta que sentí la necesidad de hacer una página para nuestro colectivo que 

comenzé a aprender más, después me aburrió un poco y lo deje´, pero cuando me 

enteré de la existencia de algo llamado “software libre” me interese más y me 

gusto mucho más cuando vi lo que algun@s activistas hacían en México y otras 

partes del mundo.” Chiwy. (FCP-N° 19: p.5) 

 

“PUNTOS CLAVE PARA AVANZAR EN UN MOVIMIENTO AUTÓNOMO: (…)Uno 

de los grandes errores que vemos en los diferentes movimientos sociales es la 

búsqueda de la “propaganda” en los medios de comunicación mediatizados por el 

poder, parece que si no aparecen en la tele o en el periódico sienten que no 

existen, debemos priorizar la creación de medios de comunicación propios que 

seamos nosotr@s mism@s quienes hablemos de lo que nos pasa, seamos 

nosotr@s nuestra propia voz sin intermediario ninguno.” (FCP-N° 19: p.5) 

 

   
 

    FCP-N° 20, Cuarta de forros  FCP-N° 21: p. 31 
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- SOLIDARIDAD CON OTRAS LUCHAS: EZLN Y LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS INDIGENAS; OAXACA Y LA ASAMBLEA POPULAR DE 

PUEBLOS DE OAXACA, SAN SALVADOR ATENCO Y EL FRENTE DE 

PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA.  

 

- DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y DE LOS DERECHOS 

SEXUALES DE LOS GAYS Y LESBIANAS 

“ANTICONCEPTIVOS PARA ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. 

SEGÚN LA LEY, EL ACTO (DEL ABORTO) NO SE CONSIDERA UN HOMICIDIO, 

PORQUE AUNO NO SE PUEDE DECIR QUE HAYA UN ALMA VIVAEN UN 

CUERPO QUE CARECE DE SENSACIÓN, YA QUE TODAVÍA NO SE HA 

FORMADO LA CARNE Y NO ESTÁ DOTADA DE SENTIDOS. 

La palabra aborto es un tema de polémica en México, con argumentos validos de 

acuerdo a cada punto de vista.  

Espero que esta pequeña investigación despierte un poco más tu interés acerca 

del tema “aborto” y te ayude a tener un mejor punto de vista a través de tu vida 

personal y tu criterio así como tu tolerancia hacia la decisión de las mujeres que 

consideran al aborto una necesidad”. FCP-N° 17: p. 13. 

 

“DE DISCRIMINACIÓN Y ANTIFASCISMO. 

¿Cuántas veces has visto que humillan y discriminan a personas que tienen gustos 

sexuales diferentes? 

Como son etiquetados de homosexuales y lesbianas 

Cuando son seres normales (como tu y yo) y oyes esas risas cuando pasan y se 

les está negando el derecho de itegrarse a una sociedad, o si mantienes un 

vínculo de amistad con ellos se burlan de ti y aseguran que tú lo eres también.  

No puedes ser antifacista burlandote de la demás gente” (FDA-2000, P. 14).  



 
 

7 CONCLUSIONES 
 

Configurar el punk como objeto de estudio propio de la psicología social, presentó 

una dificultad metodológica. El punk no es un fenómeno social homogéneo que 

tenga una cohesión o definición en sus rasgos o atributos, no posee una unicidad 

orgánica que me permitiera observarlo como tal, pues no es una estructura 

organizativa, ni tiene un lugar específico de reproducción u organización; no tiene 

formas de reclutamiento ni reglas de asociación que definan su adhesión al 

mismo, ni tampoco ha desarrollado medios formales de transmisión cultural a 

modo de legado o tradición cultural. En todo caso, para estudiarlo desde la 

psicología social construccionista, fue necesario reconocerlo como un fenómeno 

históricamente situado y discursivamente construido. Esto es, que fueron sus 

propios actores los que me proporcionaron más allá de las entrevistas, a través de 

las narrativas encontradas en los fanzines, su versión acerca de la realidad social 

y desde las cuales pude comprender la dimensión histórica del conflicto y los 

contenidos simbólicos sobre los cuales se  disputa una redefinición de significado 

y límites. 

Para definir al punk como movimiento social por su acción colectiva, fue necesario 

construirlo como unidad de análisis delimitándolo como un fenómeno socialmente 

construido y que cabe dentro de la noción propuesta por McCarthy y Zald (1977) 

que define a los movimientos sociales como el conjunto de opiniones y creencias 

dentro de un segmento de población que representan visiones y posturas para 

cambiar algunos elementos de la estructura social, agregándole a ésta la noción 

de Touraine (1973) quien propone que los movimientos sociales pertenecen a los 

procesos mediante los cuales una sociedad produce su organización a partir de su 

sistema de acción histórica, pasando a través de los conflictos de clase y de las 

transacciones políticas. Luego entonces, la escena punk, está hecha no sólo de 

opiniones y creencias que tienen ciertos grupos sociales sino también de sus 

formas de ser y actuar que confluyen en el señalamiento de la existencia del 



 

380 
 

conflicto social sobre ciertos contenidos culturales dentro del sistema de acción 

histórica y sobre el cual se disputa el control.  

La escena punk es el espacio donde se han producido, reproducido y mantenido 

los rasgos identitarios de quienes se reconocen y se autoadscriben como punks, y 

se despliega en prácticas sociales de resistencia cultural construidas por 

individuos y colectivos a partir de la puesta en juego de códigos simbólicos y 

estéticos propios que se proponen desafiar los códigos morales y sociales 

imperantes. Pese a no reconocerse entre sí como una agrupación o grupo de 

filiación, existen atributos que les permiten reconocerse dentro de la misma 

expresión identitaria del punk, por las posturas políticas frente al capitalismo 

neoliberal, por las formas de participación y por el tipo de acciones colectivas que 

emprenden. Es ante todo, como ellos mismos lo señalan, un sentimiento, una 

actitud, una cultura y una postura política y no una apariencia exterior o una 

indumentaria.  La fuerza del punk no encuentra ni en la apariencia ni en lo abrupto 

y ríspido del estilo musical, ni solamente en la colérica protesta, sino en la 

construcción de un pensamiento disidente que cuestiona la desmedida 

acumulación irracional de la riqueza, los mecanismos de explotación del 

capitalismo, el autoritarismo y el conservadurismo de la moral social y que genera 

el sentimiento colectivo de injusticia, agravio y exclusión.  

En este sentido, la estrategia para constituirse como actor ha sido inventar sus 

propios repertorios de protesta que significaron pasar de una afectividad 

convulsionada y explosiva, a una afectividad creativa que propone formas 

alternativas de ser y estar en el mundo. Así, los principios de autonomía y 

autogestión que se expresan en la consigna del “hazlo tú mismo”, encuentra cabal 

correspondencia con las ideas libertarias del anarquismo. 

El punk es en sí mismo una expresión de la crisis de la modernidad y un signo del 

malestar y la inconformidad que se ha producido en amplias capas sociales por la 

injusticia y la exclusión que ha acentuado el capitalismo de mercado global de las 

últimas cuatro décadas.  
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El origen y la formación del punk como expresión estética y como movimiento 

contracultural ha sido moldeado por lo afectivo en toda su extensión: los 

sentimientos de injusticia, agravio y exclusión se encuentran fraguados en la rabia, 

la furia, el enojo, el malestar y el desencanto de reconocerse como agraviados o 

damnificados de la voracidad del mercantilismo utilitarista, pero también por que 

estos grupos han encontrado que la alegría de estar y actuar junto y la certeza de 

que se pueden cambiar las cosas, genera la esperanza de que se puede construir 

una sociedad diferente. Estos sentimientos están en el origen de la formación de 

la identidad colectiva del punk y su acción colectiva.  

En la revisión de la vida dentro de la escena punk, descubrí un fuerte debate al 

interior de los colectivos punks sobre el modo en que las ideas, los conceptos y las 

prácticas ácratas o anarquistas pueden servir no como una línea ideológica 

programática a la cual seguir al pie de la letra, sino como un importante referente 

tanto para tomar posturas políticas y definir la acción política directa, como para 

construir un estilo de vida propio en el que cada individuo sea capaz de tomar 

consciencia de su entorno, de su relación con el sistema y, en consecuencia, de 

decidir sobre los cambios necesarios en el estilo de vida personal. El encuentro 

del anarquismo con la escena punk,  con sus colectivos y sus seguidores, sirvió 

para que éstos se definiesen como actores sociales frente al embate del mercado 

que ha banalizado y desvirtuado al punk. 

En todo caso, la definición del anarquismo como un estilo de vida dentro del punk 

puede observarse como un recurso discursivo para la reconstrucción de su 

identidad cultural, pero también como un recurso argumentativo que se propone 

rearticular la esfera privada y la esfera pública y redefinir la concepción de lo 

político, la política, el Estado, la ciudadanía y la industria cultural. Desde esta 

óptica, la inserción en lo público de asuntos que otrora se consideraran como 

privativos de la vida íntima de los individuos, tales como la sexualidad o las 

preferencias de consumo en general, evidenció la intromisión de la gran industria 

cultural en el moldeamiento de hábitos de consumo y de las prácticas culturales, a 

través de la imposición de estrategias discursivas que mantienen y refuerzan el 
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orden social y que además, tienen la función de impedir el acceso de los discursos 

disidentes producidos por determinados grupos sociales, en determinados 

contextos. En este sentido, el punk se erige como un discurso disidente que ha 

construido, mantiene y refuerza ciertas interpretaciones de la realidad que se 

oponen al estilo de vida y las formas de organización social determinados desde 

las discursividades del capitalismo y el sistema político vigente.  

Además de ello, los cambios en la escena mundial de fines de los años ochenta 

hizo evidente cómo un buen número de punks se habían involucrado en algunos 

movimientos sociales a favor del desarme nuclear, los movimientos ecologistas, 

en contra del maltrato animal, por citar algunos. En el contexto mexicano, son 

varios momentos que se constituyen como cruciales para su trasformación como 

actor social.  

El momento de emergencia del punk en la década de los ochenta se sitúa en la 

coyuntura de cambios en el modelo político y económico que transita del modelo 

de bienestar social al modelo neoliberal durante el periodo de Miguel de la Madrid 

(1982-1988), situación que propicia la modificación de la correlación de fuerzas en 

la escena política de México. En este sentido, el punk aparece dentro del contexto 

de surgimiento de la sociedad civil como uno de los actores que demandan 

participar en la redefinición de la polis, como es el caso del movimiento urbano 

popular y el sindicalismo independiente. El nacimiento de la sociedad civil como 

actor social y político está marcado por el desmantelamiento del Estado que se 

desentiende de las demandas sociales. Situación que se ve claramente en la fría o 

nula respuesta del estado ante el desastre del sismo de 1985 en la Ciudad de 

México y que son los propios ciudadanos quienes se encargan de atender la 

emergencia de la catástrofe y reconstruir la ciudad. En palabras de Carlos 

Monsivas (Monsivais, 2005), después de 1985, la sociedad civil nace en nuestro 

país, despertando la iniciativa, la solidaridad y la inconformidad para enfrentar al 

estado.  

Un segundo momento importante para estos grupos y colectivos, en términos 

políticos es el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 al 
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sureste del Estado de Chiapas, pues constituye un parteaguas para la vida de la 

izquierda política nacional, debido a que los cauces para atender las crecientes 

demandas sociales se han reducido cada vez más por la acusada domesticación 

de los partidos políticos, restringiendo la noción de participación a los procesos 

electorales. Esta situación ha limitado, si no es que pervertido la concepción de 

ciudadanía y de participación política. Así, la emergencia del EZLN, significó para 

ciertos sectores sociales, entre ellos algunos colectivos punks, la posibilidad de 

construir nuevas espacios para la participación en la polis: nuevas formas de 

organización social, de concepción de la práctica de lo político, de movilización y 

protestas a través de la acción colectiva.  

De esta manera, la respuesta a la pregunta sobre qué es lo que hace emerger al 

punk como actores sociales, se sitúa en los cambios introducidos en su manera de 

concebirse a sí mismos, esto es, en la capacidad autoreflexiva para definir y 

defender su identidad cultural en un contexto histórico de la sociedad mexicana 

que vive profundos y abruptos cambios estructurales al entrar en el complejo tenor 

de las sociedades globalizadas.  

Esto es, fueron capaces de definirse como sujetos al reconocer las condiciones 

histórico-sociales que les dan origen y de constituirse como actores sociales en la 

medida en que identificaron algunos de los conflictos sociales y de su capacidad 

de actuar sobre dichos conflictos, de protagonizar acciones colectivas. Este 

cambio en su autoconcepción propició un salto importante en la definición y 

fisonomía del punk y su escena como actores sociales que participan dentro de un 

conjunto de movimientos sociales más amplios como el movimiento altermundista, 

entendiéndolo a éste como la convergencia de grupos, organizaciones, activistas 

que no están acuerpados orgánicamente y que, desde sus propias acciones 

colectivas y desde muy diversas posturas, que evidencian en conjunto los modos 

en que el capitalismo global afecta a la población por la extracción de la riqueza y 

el empobrecimiento de regiones enteras. Así encontramos en un mismo frente la 

defensa de los derechos de los migrantes, el movimiento feminista, la defensas de 
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los productos orgánicos, la defensa de los derechos humanos, la lucha en contra 

de la pobreza, los movimientos indigenistas, la defensa de los animales, etc.  

Su definición identitaria y el reconocimiento del capitalismo, como forma de 

organización social, política y económica, construye, define y sitúa el campo 

simbólico donde se dirime el conflicto social que señala. En esta definición del 

campo simbólico se centra la definición de su agenda de acción colectiva 

itinerante.  

Aunque para algunos autores como Touraine, el movimiento altermundista puede 

significar la reconfiguración de la izquierda después de la caída del bloque 

socialista y la muerte de la utopía, al interior de este movimiento no se coincide ni 

siquiera en llamarse nueva izquierda. En realidad, su definición como izquierda no 

está dada porque pretendan nombrarse como herederos o continuadores del 

pensamiento marxista, sino porque su oposición frente a la derecha que sostiene y 

alimenta al capitalismo es muy clara y contundente.   

El repertorio de protesta del punk se había distinguido por su carácter 

confrontativo con las fuerzas policíacas al participar en las marchas y 

movilizaciones. Sin embargo, la forma en expresar su protesta fue modificándose 

debido a que la agresividad de su participación en el espacio no ayudó a modificar 

las posturas de los gobernantes, sino por el contrario recrudeció la represión 

gubernamental. Pero además, el uso de recursos no violentos de otros 

movimientos sociales y sus redes de organizaciones con los que han tenido 

acercamiento, los forzaron a repensar sobre la eficacia de sus repertorios de 

protesta y el alcance de su acción colectiva. Esto lo pude observar en las 

discusiones sostenidas dentro de sus fanzines en las que apuestan a modificar 

sus formas violentas para actuar en lo cotidiano construyendo estilos de vida 

propios que impacten en su consumo y en la vida del trabajo. 

Con esto, los punks se propusieron generar cambios en las acciones colectivas 

haciendo cambios radicales en los espacios de la vida cotidiana. Para ello se 

requiere de formar una conciencia para reconocer las múltiples articulaciones 
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entre los factores globales y su afectación en el entorno cotidiano de los 

individuos, para, desde este espacio actuar desvinculándose (si esto es posible) 

del sistema económico capitalista.    

De esta manera, los cambios insertados en sus prácticas cotidianas no sólo 

proponen modificar el plano de lo cotidiano, sino que además, pretenden 

evidenciar e impugnar aquellos ámbitos de la realidad social, económica y política 

en los que las relaciones de poder, la represión, la burocracia, el capitalismo, la 

desigualdad y la discriminación son la constante.  

La creación de estilos de vida autónomos planteados por los grupos punk 

constituye en sí una crítica a los estilos de vida predominantes en las sociedades 

contemporáneas que tienden a trivializar y reducir las vivencias de los individuos 

dentro del proceso de producción y consumo. Las propuestas de organización y 

participación autogestivas derivadas del concepto de autonomía que retoman del 

zapatismo constituyen una crítica activa al orden simbólico prevaleciente en las 

sociedades de consumo, y es a la vez un posicionamiento ético-político que 

distinguirá la práctica punk. Esto pude observarlo en la multiplicidad de intentos 

para organizarse en colectivos como un esfuerzo para mostrar la posibilidad de 

sistematización de su propio trabajo y que puede verse reflejada en la elaboración 

de fanzines, como sus medios de difusión.  

Así pues, reitero el carácter histórico social específico de la escena punk, pues 

pone de manifiesto que los elementos que sostienen las relaciones sociales y la 

cultura no son estables, atienden tanto a situaciones históricas específicas que 

producen formas específicas de afectividad y pensamiento que son construidos y 

mantenidos, en mayor o menor gradación, por los grupos sociales que componen 

la sociedad. 

A partir de estos argumentos que sostuve a lo largo de la tesis, debo reconocer 

algunos pendientes e inquietudes que surgieron durante el trabajo de 

investigación.  
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Entre los pendientes se encuentra profundizar y pulir las cuestiones metodológicas 

que me permitan tomar lo afectivo como un fenómeno que es susceptible de ser 

analizado en su dimensión social y cultural y que es constitutivo de todo fenómeno 

social. Para tratar de dar cuenta de lo que parece inasible es necesario recuperar 

las aportaciones que la hermenéutica me proporcionó, como una valiosa 

herramienta para la construcción de espacios donde se encuentren las múltiples 

posibilidades de comprensión de las significaciones que sostienen a la cultura.  

A partir de los resultados de esta investigación, reconozco un amplio campo 

dentro de la psicología social y, en particular, de la psicología política y colectiva, 

que me permita poner en el centro del análisis el estudio de los afectos en los 

procesos de movilización social y política y en las relaciones sociales.  

Además de ello, reconocí la utilidad del análisis de discurso como una herramienta 

metodológica que me permitió comprender cómo ciertos grupos o movimientos 

sociales se construyen su concepción sobre los procesos políticos. Sin embargo, 

su utilidad para construir conocimiento va más allá de su uso instrumental porque 

aporta una riqueza conceptual desde su postura hermenéutica.  

Para cerrar, la huella que deja en mí haber investigado sobre el punk tratándolo 

como un movimiento social con repertorios de acción colectiva, puede ayudar a 

modificar la concepción que se tenga es difícil de aquilatar en este momento. Sin 

embargo, reconozco la importancia de la capacidad auto-reflexiva para modificar 

las condiciones históricas en que uno se encuentra como sujeto y como individuo. 

Reconozco y comparto la expectativa de Touraine acerca de lo que significa en 

estos momentos la capacidad de convertirse en actor social y qué significa iniciar 

la búsqueda de uno mismo, en sus raíces históricas, en su identidad, pero sobre 

todo, en su potencialidad para modificar el curso de la acción del contexto 

inmediato que es en el que se tiene real y auténtica injerencia. 
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SITIOS WEB CONSULTADOS:  
 
En el Distrito Federal:  

 JUVENTUD ANTIAUTORITARIA REVOLUCIONARIA (JAR): 
http://espora.org/jar/ 

 JÓVENES EN RESISTENCIA ALTERNATIVA: 
http://espora.org/jra/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

http://espora.org/jar/
http://espora.org/jra/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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 FALLAS DEL SISTEMA: 
http://www.geocities.com/fallasdelsistema/index1.html 

 REAL UNDER O UNDER KABARETT: http://www.theunder.org  
 
En Cuernavaca, Morelos.  

 KOLECTIVO KLAT: http://www.espora.org/klat/ 
 
En Xalapa, Veracruz:  

 Colectivo Acción Libertaria: http://www.libertariasacciones.blogspot.com/ 
 
SITIOS WEB RELACIONADOS CON LOS PUNKS (salas de conversación, blogs, 
sitios de información especializada y otras).  
 

 Sala de noticias Punk. México. 
http://punknoticias.blogspot.com/2007/09/mexico-trova-libertaria-en-apoyo-
chanti.html 

 MÉXICO: Flores Magón es Punk. 
http://www.geocities.com/samizdata.geo/LIB18mexico.html 

 LA INTERNACIONAL PUNK: 
http://espora.org/iap/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 

 
 
 
 
 

http://www.geocities.com/fallasdelsistema/index1.html
http://www.theunder.org/
http://www.espora.org/klat/
http://www.libertariasacciones.blogspot.com/
http://anarcopunknoticias.blogspot.com/2007/09/mexico-trova-libertaria-en-apoyo-chanti.html
http://anarcopunknoticias.blogspot.com/2007/09/mexico-trova-libertaria-en-apoyo-chanti.html
http://www.geocities.com/samizdata.geo/LIB18mexico.html
http://espora.org/iap/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


 
 

9 ANEXOS. MATERIALES PARA EL CORPUS DISCURSIVO 

9.1 Entrevistas (Ver archivos digitales anexos) 
 

 

ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS  

Linox – JAR*/FC**– 1ª entrevista individual, local metro Revolución – Septiembre 27 de 
2008.  

Entrevista colectiva La Furia de las Calles (FC) – Ramsi, Hugo y Tessa-. Centro 
comunitario, Cuemanco, Xochimilco, D.F., Noviembre 19, 2008. 

Hugo –  FC–  Entrevista individual, local metro Revolución – Noviembre 26, 2008 

Linox – JAR/FC– 2ª entrevista individual, local metro Revolución – Noviembre 28, 2008 

Isra –  JAR/FC– entrevista individual, local metro Revolución – Diciembre 28, 2008 

Arjé– 1ª entrevista colectiva –Luz y Yoshio- Febrero 17 de 2008. 

Arjé – 2ªentrevista colectiva –Itziar y Yoshio- Festival de la Digna Rabia, México, D.F., 
Diciembre 27 de 2008. 

Arjé – 3ª entrevista colectiva –Diego, Itziar, Luz y Yoshio –enero 7 de 2009. 

Diego – Arjé– entrevista individual – enero 29, 2009 

Itziar– Arjé– entrevista individual – enero 27, 2009 

Luz – Arjé– entrevista individual– enero 22, 2009 

Yoshio– Arjé– entrevista individual – enero 26, 2009. 

* JAR: Juventud Antiautoritaria Revolucionaria 
** FC: La Furia de las Calles 
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9.2 Fanzines (Ver archivos digitales anexos) 
 
 

FANZINES DONDE PARTICIPA JAR Y LA FURIA DE LAS CALLES 

FANZINE “COMUNIDAD PUNK”, Naucalpan, Edo. de México. 

N° 1, Abril 96. 

N° 2, Julio/Agosto/Septiembre, 1996. 

N° 12, Octubre, 1999.  

N° 15, Julio 2001. 

N° 16, 2002. 

N° 17, Julio 2003. 

N°17 ½, Diciembre 2003 

N° 19, Primavera 2005. 

N° 20, Invierno 2006-2007. 

N° 21, Invierno 2007-2008. 

N° 22, Primavera de 2009 

N° 23, Invierno 2010-2011 

BOLETIN INFORMATIVO DE R.I.V.A.L. Red Informativa de Voces Autónomas Libertarias, 
N° 5. 

FANZINE “DESDE ABAJO. ¡A contra corriente!”  
15 abril del 2000. 

FANZINES DONDE PARTICIPA O DISTRIBUYE ARJÉ: 

ZINE “INKREMENTANDO REBELDÍA”, Querétaro, Qro. 
 N° 7,  

FANZINE HARD CORE “VIVIENDO EN KOMA”, San Juan del Río, Qro. 
N° 4, Sin año.  

N° 5, 2002.  

N° 6, Diciembre de 2002.  

FANZINE RABIA, Juventino Rosas, Gto. 
N° 00, (tal vez 2001). 

N° 01, (tal vez 2002).  

N° 02, (sin fecha).  

N° 03, (sin fecha).  

N° 04, (sin fecha).  

N° 05, (sin fecha).  

N° 06, (sin fecha) 

N°11, (sin fecha) 

FANZINE “RAINY DAYS”,Juventino Rosas, Gto. 
N° 2, verano del 2007 

FANZINE “TERCER MUNDO REBELDE”, N° 1, México, D.F., Marzo de 1999. 

OTROS MATERIALES QUE CIRCULAN EN LA ESCENA PUNK 

FANZINE ANARKOPUNK“EsKuPe Tu OdIo”. MEXIKO D.F. N° 3 

FANZINE PUNK DECADENCIA. 1ª Edición por G.A.M. (Grupo Autogestionario 

Marplatense), Mar de Plata, Argentina. 2ª Edición por Debajo Records, BsAs, 

Argentina. Primera edición en México, Marzo de 2007 
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FANZINE “TU MENTE”, editado en Viña del Mar, Chile. 
N° 5, Invierno 2004. 

FANZINE “R-EVOLUCIONANDO TU MENTE”, #0 – Marxo 05 Zacatecas, México. 
“Destruye la ignorancia” “Lee y lucha”  

Folleto: El último de los hippies –un romance histérico-. Escrito de PennyRimbaud, 
baterista de la banda inglesa CRASS (enero/marzo’82). Publicado por J.A.R., traducido 
por KatjaRameil. 24 pp.  

CD-ROM “MAGÓN VIVE”, Versión Cananea 0.2.3. “Magón Vive” es un proyecto de 
distribución de software libre para comunicadores y activistas. Contiene información 
sobre las intenciones del proyecto, acerca de los softwares libre, copyleft, cultura, 
medios e información sobre el magonismo y el zapatismo. El nombre del proyecto es 
en homenaje a Ricardo Flores Magón y de la versión de la huelga minera en Cananea, 
Sonora en 1906, en la que las ideas de los hermanos Flores Magón fue decisiva.  

 
 



 

1ª visita al local de JAR/FURIA DE LAS CALLES  

Entrevista con Linox (septiembre 27, 2008) 

 

 

La entrevista se programó por correo electrónico con Linox una semana atrás. Se acordó que 

fuera en el local que tienen en un centro comercial, que está afuera del metro revolución (locales 

99 y 100) saliendo en dirección a cuatro caminos. Quedamos de vernos alrededor de las cuatro de 

la tarde.  

 

Cuando salgo del metro y empiezo a buscar el centro comercial, la primera impresión que tengo 

es que es uno de esos centros comerciales en los que han sido reubicados los comerciantes 

ambulantes del centro de la ciudad de México, donde la mayoría de los locales que dan hacia 

fuera están muy concurrido, pero los locales de adentro están prácticamente vacíos y 

abandonados. Entro para buscar el lugar y voy encontrando a mi paso locales donde se arreglan 

hornos de micro-ondas, licuadoras, etc., hasta donde se vende desde bisutería y ropa interior, 

películas porno, hasta un local donde hay música, vestimenta y accesorios para “darketos” y 

“góticos”. Los locales de FC están casi al fondo del centro comercial, del lado izquierdo, son 

prácticamente uno, muy pequeño (aproximadamente tienen un área de 6 metros de ancho por 2 de 

fondo entre los dos locales), sin divisiones entre los dos locales, y con cortinas metálicas.  

 

Linox ya está en el local, él llega desde las 3 de la tarde en que le toca abrir, hasta las 7 que 

cierran el local. Nos saludamos y me invita a sentarme en lo que acaba de atender a uno chavos 

que le están preguntando por una botas y por unos parches. La siguiente es una descripción física 

de lo que pude ver desde el momento en  que llegué y esperé a que empezáramos la entrevista, 

hasta que me fui y de lo que me fue respondiendo Linox sobre las cosas que iba observando fuera 

de la entrevista, como comentarios al margen.  

 

 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL LOCAL:  

En las paredes tienen colgadas estructuras donde muestran el material que venden: playeras, 

botas, discos compactos (quemados) y acetatos (viejos, de los que ya casi nadie usa), dvd’s y 



folletos. En medio del local hay un pequeño estante o mostrador en el que tienen también discos, 

casettes, libros y lo que le llaman parches. El mostrador tiene pegados varias etiquetas en las que 

veo imágenes punks, sobre eventos o actividades pasadas como “La otra campaña”. Tienen una 

banquita y un banco para sentarse. Encima del mostrador hay una computadora (se ve que es de 

un modelo viejo porque el monitor es muy voluminoso y la pantalla es chica) en la cual se oye 

música (que es punk o hard core). En la pantalla del monitor tienen como protector de pantalla el 

logo del colectivo que es la imagen de fondo de una explosión (que me recuerda la imagen de la 

explosión de la bomba atómica), encima está la cabeza de un punk con sus crestas paradas al 

estilo “mohawk” y la oreja llena de aretes; en cada costado están otros jóvenes con el brazo 

levantado alzando una especie de cachiporra o bastón (solo se alcanza a ver la silueta, por lo que 

no estoy muy segura qué es). Sobre esta imagen está la leyenda “LA FURIA DE LAS CALLES”. 

 

Las playeras son en su mayoría negras, alguna que otra roja, amarilla o blanca con impresiones 

en serigrafía. Son camisetas con imágenes punk o de grupos de música punk, en apoyo a 

movimientos políticos (al movimiento zapatista, en apoyo a Atenco y demanda de la libertad a 

los presos políticos, o contra la guerra en Irak, o en apoyo a Palestina), con leyendas “Sin Dios” o 

la A en medio de un círculo con la que se ha identificado el movimiento anarquista, una estrella 

sobre un fondo rojo, o por causas ecologistas -libertad animal-, o promoviendo el uso del 

software libre y la igualdad de derechos de las mujeres también entre los punks.  

 

También tienen las botas que llaman veganas, que son botas que parecen de tipo industrial o 

militar, negras principalmente, pero también hay azules –las de mezclilla- y otras que son 

imitación de alguna piel de felino –con . Les llaman botas veganas porque están hechas de vinilo, 

lona o mezclilla con suela de hule (son altas hasta cubrir la pantorrilla, con punta redonda y 

casquillo de protección en la punta, que se amarran con agujeta) y son usadas por los que se 

consideran veganos que, como explica Linox, los veganos son un estilo de vida que defiende el 

derecho al respeto de la vida de los animales y denuncia todas las formas de explotación de los 

animales por los hombres. Son vegetarianos puros (no comen ningún tipo de alimento de origen 

animal, sea derivado o procesado), tampoco usan o consumen ningún derivado de animales –lana 

o pieles, por ejemplo-, por lo que  promueven el uso de cualquier otro tipo de materiales para la 

vestimenta.  



 

Los dvd’s y cds que venden en el local son originales y quemados
1
. Los discos originales que 

tienen son de grupos o bandas que han hecho su grabación y producción por su propia cuenta, de 

manera independiente y que distribuyen entre los conocidos para su venta (generalmente los 

dejan a consignación, es decir, hasta que se venden recuperan el costo del material). Los discos 

de vinilo o acetato son usados, están abiertos y son ediciones viejas de bandas de los años 80’s.  

 

Las publicaciones que tienen en sus estantes son muy variadas, desde los fanzines que son apenas 

una simple hojita que fue hecho a mano y reproducido en fotocopia, hasta fanzines que son 

revistas completas y en forma, con impresión a dos colores en portada y blanco y negro en sus 

interiores, lo que denota el uso de la tecnología digital e informática (en la cuarta de forros de uno 

de los fanzines anuncia que fue diseñado enteramente con software libre y con sistema operativo 

GNU/LINUX y con papel reciclado). Algunos de los libros que tienen en exhibición para vender 

son ediciones muy viejas, algunas datan de los 40’s, de literatura del anarcosindicalismo, el 

anarquismo o la guerra civil española. Algunas otras publicaciones son libros más recientes sobre 

la lucha autónoma contra la globalización económica, o sobre el impacto de este proceso sobre 

las nuevas generaciones (Autonomía y emancipaciones de Raúl Zibechi; Generación Postalfa de 

Franco Berardi Bifo). 

 

SOBRE LINOX:  

A Linox me lo presentó Yoshio de Arjé en Zirahuen, Michoacán, en el 2º Campamento Nacional 

de Jóvenes por la Autonomía, en noviembre de 2007. De entrada el trato fue muy reservado, de 

hecho casi pensaría que es desconfiado por su manera de expresarse y por la parquedad de sus 

respuestas a mis preguntas. La primera pregunta que le hago es sobre cómo les han funcionado 

los locales, de si se vende bien o si ya los ubica la “raza”
2
 del Chopo. Su respuesta es que más o 

menos, pero que la intención de abrir los locales no es el “bisne” (negocio) sino difundir la 

cultura punk y darse a conocer, hacer más adelante unos talleres de armado y reparación de 

                                                 
1
 Discos “quemados” se les llama a las copias digitales de los CD’s o DVD’s y que no tienen una portada de 

impresión original a color, puede ser fotocopiada o a veces no tiene.  
2
 Con esto me refiero a los chavos punks o los que están interesados en el punk, que generalmente acuden al tianguis 

cultural de “El Chopo”, en el DF, lugar de referencia obligada para la contracultura y el rock que tiene más de 25 

años funcionando como espacio de intercambio, venta y distribución  sobre todo tipo de música rock alternativo y 

que está ubicado a un costado de la antigua estación de FFCC Buenavista, entre Insurgentes y Eje 1 Norte.  



bicicletas que promuevan el uso de la misma para hacer ejercicio y no gastar combustibles. Dice 

además que quieren abrir otros locales (ahí mismo, a un lado de estos dos) para promover el uso 

del software libre y el reciclado de hardware usado (las máquinas y demás componentes de 

equipo de cómputo que generalmente se desecha a veces en buenas condiciones  por las 

actualizacioens del mercado y que puede ser muy bien utilizado para el software libre). 

 

En su aspecto físico Linox es de estatura mediana, delgado, moreno,  
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ARJÉ PRIMERA ENTREVISTA COLECTIVA 
LUZ Y ALEJANDRO. 

 
Raquel (R): Esta es la primera entrevista para acercarnos con el colectivo Arjé , 
y estamos con Yoshio 
 
Yoshio (Y): Alejandro 
 
R: Alejandro, de veras cómo te dice , yo siempre te digo Yoshio 
 
Y: Pues  es que hay unos que me dicen Yoshio  y otro Alejandro 
 
R: Y tú …es igual o? (Risas) Y  con?? 
 
Luz (L): Luz 
 
R: Bueno entonces yo creo que la primera pregunta siempre es este…qué es 
Arjé, quienes son Arjé, yo  creo que es la manera de empezar a identificarlos a 
ustedes. 
 
Luz (L): Lo integramos 4 profesionistas, este… somos  2 psicólogas sociales, 1 
antropóloga y 1 psicólogo social,  somos 3 mujeres y  1 hombre, mayoría 
mujer, y pues… aunque somos poquitos bueno tratamos de organizarnos y de 
hacer las cosas  de manera diferente, las cosas cotidianas porque coincidimos 
que estamos inconformes, con muchas de las medidas, economías, sociales y 
políticas que se toman, pero partimos de los cotidiano. 
 
R: Antes de pasar a eso, porque el nombre de Arjé. Cómo surge Arjé , qué 
significa Arje. 
 
Y: pues es que ~ todo tiene que ver con el curso , cómo nos fuimos formando 
nosotros no. Somos como una consecuencia de otras experiencias no? como 
que…Sí somos cuatro profesionistas  y todo, pero no fue nuestra intención  
vamos a juntarnos cuatro profesionistas no?, yo creo que eso no , era no nada 
mas así, Arjé no es nada más para profesionistas si no ~ las otras experiencias 
que hemos tenido con los otros colectivos pues ahí nos fuimos encontrando 
no? Y pues si venimos del rompimiento de cómo de dos experiencias así , este 
primero empezamos con uno ,trabajando, mas con nada con la cultura punk  y 
luego de ahí ya se fue dando con otro colectivo , hubo unos cambios , se 
empezaron a meter otros compañeros y ya empezó a agarrar otra forma que 
tampoco nos entendimos sÍ?, y luego desde ahí nos fuimos entendiendo estos 
cuatro no? pero mas que nada porque nos empezamos a conocer en el trabajo 
pues no?, un trabajo donde pensábamos  que no era forzosamente necesario 
vivir de la  (no se entiende) gente , ~ , de que yo soy  psicólogo , y pues voy 
allá, y no se, aprovecho mi … educación o mi profesión para sacarles varo no? 
Como a veces hacen algún proyecto y voy y les saco varo y les vendo el 
proyecto y todo no? Nosotros mas bien decíamos , bueno mas bien eso tiene 
que ser  una…nuestra profesión mas bien tiene que apoyar las comunidades y 
empiecen a desarrollar otra forma, pero para eso, nosotros teníamos que 
aprender a trabajar otras cosas no? entonces nosotros empezamos a pues 
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aprender  un oficio que era la apicultura, y todo , conocer ese tipo de trabajo. 
¿Para que? Para que…aprovechar  nuestra propia sesión, y ponerlo como al 
servicio de la comunidad no? Y en eso coincidimos los cuatro , en eso 
coincidimos, decíamos buen pues sí, somos profesionistas y todo pero 
tenemos que aprender *1 a trabajar otras cosas, necesitamos dinero y todo eso. 
Entonces de ahí empezamos a decir, bueno pues si, pero tampoco ,ni esta muy 
claro ni nada *, solamente es un sueño como cualquiera * un propósito y punto. 
Entonces decíamos bueno vamos a cuestionarnos este, o a preguntarnos mas 
que nada ~ que onda con eso del colectivo * pues siempre es bien fácil  decir 
somos del colectivo tal * colectivo tal , y siempre colectivo, colectivo , pero en 
realidad que “chingaos” es un colectivo *,~ en realidad que implica nombrarte 
colectivo *, entonces nos empezamos a meter en esa discusión * y empezamos 
como a construir nuestra propia , ¿cómo se dice?  
 
L: Noción 
 
Y: Sí, nuestra propia noción de colectivo * y para nosotros decimos bueno pues 
un colectivo pues no es así este estar juntitos los cuatro y  no separarnos y 
todo eso no, si no mas que nada como una herramienta como del medio * para 
hacer nuestro trabajo pero en  político * , pero eso implica muchas cosas , tan 
solo decíamos ,  bueno primero para ser colectivo tenemos que tener así, bien , 
bien claro como hacerlo *, y para eso decíamos no podemos hacer este…el 
colectivo sin antes preguntarnos cómo íbamos a mantenernos * y decíamos 
bueno es que tenemos que tener una dependencia económica…Y ya bueno 
teníamos una discusión , que ya vamos a ir desarrollando más, pero 
estábamos en esa discusiones cuando decíamos bueno pues si, y no teníamos  
*, no teníamos nada de nombre , nada de nombre, y entonces en esas 
discusiones, hazle cuenta que siempre llegamos y estábamos en esas 
discusiones que te decía , de que  no ,que el colectivo y que esto y el otro , 
pero siempre llegamos a lo mismo * que era bueno, algo que no nos dejaba 
avanzar * y que era los rompimientos con los otros colectivos y siempre 
llegábamos a lo mismo * y decíamos es que como que no podemos ser , ~2 sí 
estamos planteándonos un colectivo pero siempre llegábamos * llegábamos a 
la discusión de que bueno , la comparación con los demás colectivos *, o las 
otras experiencias como que siempre llegábamos al origen , al origen y...¡ya! y 
pues una vez así… 
 
L: Además de que estas discusiones daban para volver a como a cuestionar lo 
que habíamos dicho antes, decíamos es que cuál es nuestro origen, ~ por que 
nos estamos juntamos, porque nos juntamos con estos, y nos desprendimos. 
Sí, pero por que nos empezamos a juntar con ellos, y luego porque nos 
juntamos con aquellos, y luego nos desprendimos. Sí, pero por que nos 
juntamos, ~ , cuál es el origen de la inquietud de estar juntos. Entonces tanto 
había  un regreso al origen de…como de los rompimientos pero también un 
origen del juntarse… 
 

                                                 
1
 *  muletilla ¿no? 

 
2 ~ Muletilla “o sea” 
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R: Como una necesidad de volver a establecer una formación 
 
L: Sí, Entonces fue ahí que Alejandro propuso, este Arjé. Arje como el nombre 
de los griegos que buscaban el origen del mundo, el Arjé, de que esta echo el 
Arjé . Y entonces había unos que decían de fuego, de tierra, de aire, de agua y 
otros decían que todo junto, que era el quinto elemento. Entonces como de ese 
conocimiento, de ese concepto que encerraba la búsqueda constante del 
origen , pues no vimos muy reflejados no?, órale  va Arjé. 
 
R: Es lo que refleja su esencia, digamos. Hace cuanto que aparece Arjé, hace 
cuanto es la formación que tienen. 
 
L: Menos de un año no? 
 
Y: Pues desde la idea , nosotros planteamos como dos fechas  * una en enero, 
al principio que es cuando nos empezamos a juntar en este una propuesta de 
trabajo, y ya como colectivo, como ya más formal con nombre y todo, como por 
marzo mas o menos *, que empezamos… 
 
R: Del año pasado 
 
Y: Del año pasado 
 
R: Llevan poquito. Pero de las anteriores formaciones (no se entiende) son de 
las que viene  o con quienes habían estado trabajando o participando? 
 
Y: Este… hace… bueno nos juntamos con CIAL al principio que era el colectivo 
Ideas y Acciones Libertarias… 
 
R: ¿Cómo se llamaba? 
 
Y: CIAL 
 
R: ¿CEA? 
 
Y: CIAL, con “C” 
 
R: “C” 
 
Y: Era Colectivo Ideas y Acciones Libertarias 
 
R: ¡Ya! 
 
Y: Eso fue así… 
 
L: Uuuu 
 
Y: Cómo seis años , de seis a siete años yo creo, estábamos en la Universidad. 
 
R: Que tal. 
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Y: Con ellos empezamos * así como el… esa era una propuesta más de puros 
compañeros punks * de aquí de Querétaro y no punks  pues ~ , no 
forzosamente era si , puros punks, si no que ahí le llegaron de varios *, pero 
mas que nada esa era, el origen de ese colectivo… 
 
R: ¿Y mas o menos como cuantos eran en ese entonces? 
 
Y:¡ “Hijole”!  al principio si nos juntábamos un buen , no sé, fácil éramos unos 
sesenta, éramos así un buen , porque fue , hazle cuenta que (no se entiende) a 
una reunión y no había colectivos ni nada en ese tiempo, y siempre nos 
veíamos en las tocadas punk y pues siempre nos conocíamos , entonces 
empezó a decir, como bueno pues hay que hacer algo * , y empezar  a ver el 
rollo de la represión este y  pues ~ todo eso, y todo los que nos contábamos 
*… 
 
R: ¿Y coincide con algún momento en especifico en Querétaro o es (no se 
entiende) con…? 
 
Y: Haz de cuenta que nos , nos juntábamos hacíamos antes fanzines * así 
como revistas pues , y nos pasábamos todo desde San Juan del Río, este 
Celaya… De echo antes estuvimos (no se entiende) con unos compañeros de 
San Juan y de acá * pero nada mas para hacer un fanzin y pues en las 
tocadas, nos veíamos y era mas que nada un encuentro y a través del fanzin 
nos platicábamos pues como nos iba pues, en la colonia y todo. Entonces 
surge después este como una la necesidad de juntarnos algunos y bueno 
hacer un encuentro * ~ para juntarnos y para platicar así como nos va *, que 
están haciendo o que quisieran hacer , o que idea tenemos pues del punk al 
menos *, como generar también * de que vinieran (llegaran) otros compañeros , 
entonces empezamos a organizar para hacer ese encuentro *, un encuentro  
así como  estatal decíamos nosotros  este … y para eso empezamos ha juntar 
de varias colonias de aquí de Querétaro , así los que mas ubicábamos, y pues 
empezamos hacer juntar para organizar el encuentro * ,no tenía otro objetivo 
más que eso  * juntarnos para encontrarnos, ya después de ahí pues a la 
juntas ya llegaban un buen  * cincuenta , sesenta * casi siempre , nos tardamos 
cuatro meses pero, esos cuatro meses, permitieron estarnos ubicando y todo *  
y ya eran reuniones así muy constantes *, y empezamos a conocernos ya no 
nada más en las tocadas, si no (no se entiende) y mas que nada en un proceso 
de organización, ~  que todos éramos así, pues no sabíamos * ~ íbamos a (no 
se entiende) nos organizábamos tres o cuatro para un fanzin pero era muy 
distinto ya cuando , pues ya era para organizar otra cosa *. Y este pues sí , era 
una participación bien chida * y todo entonces este pues sí salió el encuentro. 
Si se puedo dar. 
 
R:¿ Donde se juntaban? 
 
Y: Así en terrenos  
 
R: ¿Baldíos? 
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Y: A veces empezábamos ha juntarnos en un terreno que nos prestaban así 
por los “Correa” 
 
R: (no se entiende) 
 
Y: No , por acá , yendo por peñuelas  
 
R: Sí, ya ya 
 
Y: Los “Correa”, ahí en un baldío y ahí había un cuartito , y ahí nos juntábamos, 
y ahí nos lo prestaban *,  
 
R: Era de un particular 
 
Y : Si era de un compañero , y cuando no había chance ahí en el la 
Universidad o en el centro * , en los parques pues pero luego ya!, como que 
nos veían ahí varios y pues si había… sí como que...nos molestaban pues… ya 
de ahí nos dieron las gracias * si como que y a nos dijeron que ya era mucho y 
que  cuatro meses , y  había dado para dos reuniones , y ya había sido un buen 
ratote , ya era nuestra casa ya hasta nos quedábamos ahí , ya hasta que sale 
otro compañero y dice yo , no pues yo tengo una casa también * acá  por 
Menchaca pues ahí podemos seguir con las reuniones, y pues ya nos gustaba 
la idea de las reuniones porque de echo era…hacíamos las juntas, nos 
empezamos como a, reeducar ahí * pues , ~ primero no sabíamos ni como * y 
ahí era…sí  fue un aprendizaje muy, muy grande * 
 
R: ¿Que cosas platicaban, que discutían, que? 
 
Y: Pues empezábamos a platicar cosa de, pues primero lo típico la represión  * 
los policías, como los trataban, que nos agarraban en la calle y todo eso *, este 
en ese tiempo, esta pasando lo de…San Pablo… cuando mataron al señor ahí 
en… 
 
 R: En 5 de Febrero  
 
Y: Ajá, y unos compañeros habían estado ahí y entonces era mucho…~ esa 
guerra campante que se hizo ahí *…  
 
R: El malestar  
 
Y: Ajá, y eso entonces como que sí le dimos mucho espacio ahí, y ese 
problema nos dio a pensar varias cosas pues *, de cómo no teníamos espacios 
después *, así de que pues andábamos a veces en el centro, pero pues ya no 
ni podíamos andar en el centro porque ya nos andaban hostigando, y como ya 
nada mas íbamos a las tocadas y ahí era el único lugar, ~ ya no teníamos 
puntos de reunión , porque antes era mas libre pues andar donde fuera , y  ahí 
nos empezamos a dar cuenta que nos estaban barriendo a las orillas, y luego 
peor * a nuestros barrios * y pues que no, y luego de ahí no faltaba quien,  no 
tenían trabajo y nos contaba todo, como le iba en el trabajo, a quienes corrían 
por ejemplo * ~ todo ese tipo de problemas así mas….cotidianos , mas 
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específicos y  pues nos dio chance de comprender un poquito mas el problema 
*, ~ no nada mas era con los punks, si no que era  mas en general, y pues con 
eso, pues igual ,pues no hacíamos nada ,pues si nosotros no hacíamos nada, 
no hay que esperar a que otros lo hagan por nosotros. Entonces ya 
empezamos a darle mas…mas enfoque a esto del encuentro, y decíamos” no 
pues si es necesario” * además para organizarnos mas, “pá” organizarnos 
quien sabe “pá” que… 
 
R: ¿Pero cómo es que aparecen, cómo es que se juntan tantos, aparte de 
estos,  es… como agregativo, o alguna convocatoria de alguien, o ? 
 
Y: Hazle cuenta, que teníamos algunos unos puestos *, vendíamos discos, este 
~ todas estas cosas, donde todos los chavos pues llegaban a comprar los 
discos, los parches, los fanzines…entonces pues, prácticamente a varios si los 
conocían * los que vendían, y pues estos que venden pues conocíamos a más 
*, y entonces es así que se empezó a hacer como las invitaciones a las 
reuniones *, ~ los invitábamos y daba resultado, y a veces nosotros ya 
decíamos que, que bueno pues,  es que si es como una necesidad *, si no?,  
era una necesidad juntarse *, y porque se hablaba y se decía, ~ se decía ahí 
que… que a veces estar solos pues si no,  es mas fácil  este, pues que dejes 
esto *, de andar en el punk  y todo, pues como andas solo pues no, nada mas  
esperarse a las tocadas y punto * ,pero no hay más ya, y si muchos  sacaban 
un fanzin y eso, y nada más  y pues a quien se los daban o que *, entonces 
pues si cayó bien la idea de juntarnos varios… y pues ya , se fue así , hasta 
que salió el encuentro, y llegaron mas chavos * de echo , mas de los que 
esperamos… 
 
L: Es que esta reunión, de echo empezó siendo como coordinadora y 
pensamiento e ideas libertarias, porque era una junta coordinadora, para hacer, 
organizar el encuentro estatal punk… Entonces este… ¿Cuando fue eso? 
 
Y: Eso fue en enero…enero 
 
R:¿ pasado? 
 
Y: No, ya fue hace como seis años 
 
R: ¿2002,o 2001? 
 
L:  2001 ¿no? 
 
R: ¿Qué hace seis, siete años? 
 
Y: ¡A canijo! 
 
(Risas) 
 
Y: No pues, si, por ahí 
 
L: La marcha del color de la tierra, fue 
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Y: Fue en el  2002 
 
L: 2002 
 
Y: Si fue , en el 2002 
 
L: Entonces, la “Marcha del color de la tierra”, fue en el 2001, al año siguiente 
 
Y: Lo de nosotros fue en 2002, ajá 
 
L: Este… ~… ese encuentro… todas estas juntas, se realizaron para organizar 
el encuentro, hora si que se organizaron para organizar el encuentro,  pero  
además del lo operativo, lo logístico…que si las comidas, que si los temas a 
tratar  también se discutían cosas muy cotidianas no? por lo que atravesaba 
cada quien… 
 
Y: Si hazle cuenta que el encuentro se adelanto, ~ en esas reuniones no 
esperamos a sesenta chavos, ~ nosotros pensábamos, en unos diez, en unos 
quince *, que  fueran los que organizaran el encuentro donde si llegaran estos 
sesenta chavos *… 
 
R: O sea que el encuentro en realidad se dio antes de que se realizará  
 
Y: Si fue desde antes entonces yo creo eso fue lo que nos hizo tardarnos más 
porque nosotros decíamos en un mes y medio…y no ~  el llegar tantos fue… 
pues nos tardamos cuatro o cinco meses en organizarlo  mas o menos *, y 
entonces se adelanto el encuentro real *, e incluso llegamos al encuentro y ya 
no sabíamos mucho de que hablar *, por que decíamos, si vamos al encuentro 
y vamos los mismos, pues ya hablamos de los temas *… 
 
R: (no se entiende) 
 
Y: Ajá, pues tons, en esa parte  pues si decíamos pues ya ni modo, pues 
volvemos a hablar * y ya llegamos acuerdos, y a ver como le hacemos 
 
R: Pero me imagino que de este hablar aparecía un análisis no?, no se si eso 
lo recabaron, lo organizaron…como una síntesis de su análisis, digamos cuales 
son las conclusiones a la que llegan, cuales son esas ideas rectoras, hacia 
donde lo dirigirla…  
 
Y: Mira es que…cuando salen lo de… cuando ya se hace el encuentro, llegaron 
varios otros colectivos * y… 
 
L: Inclusive de otros lados 
 
Y: Ajá, si desde Monterrey, de… San Juan, de Celaya, si fue un poquito mas 
amplio no? y este ahí ~ , los cuatro meses de que estábamos organizando este 
salieron así como seis temas, así como…no cuatro temas así de lo que 
hablábamos *, y una era… la cuestión de la represión * que era algo así de que  
lo que teníamos que hablar, la represión , este otra era la cuestión , la relación 
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con el medio ambiente pues ~ , con los animales , si como un poquito mas 
psicológico pues, como mas del carácter del medio *, que la alimentación todo 
esto, y este otro era...el tema del zapatismo * y otros movimientos pero 
siempre, si como que agarramos, el zapatismo y otros 
 
R: O sea que si encontraba muy en el centro de la  discusión o de la simpatía  
 
Y: Si salio, por este pues casi todos sabían del zapatismo , de una u otra forma 
conocían del zapatismo  
 
R: Y estaban de acuerdo, ~ que era mas natural la adhesión o mas este … 
 
Y: Sí… 
 
R: O fue por consenso la… 
 
Y:  No de echo había… ~ por eso se debía discutir el zapatismo * porque había 
unos que decían pues si es la  neta el zapatismo, y otros no, porque el “sub” 
era el líder y todo en el “sub” , todas las discusiones siempre que (no se 
entiende) fuera del zapatismo, pues hay que platicarlo porque sí esta 
planteando otra cosa * el zapatismo y todo…pero si ~ siempre había no…~ 
nadie era del Frente Zapatista , ni nada de esas cosas, era así natural, * por su 
lado habían leído , por su lado habían escuchado, por su lado habían seguido 
el Color de la Tierra, ~  por su lado pues *, de echo los punks no somos así que 
, ni zapatistas, ~ no, pero si es un reconocimiento de ese movimiento*que se le 
da  
 
R: Pero ,mas o menos una vinculación como muy clara o al menos muy clara,  
o al menos muy vista que es evidente, de algunos grupos que son adherentes 
a la sexta *, cómo aparece esa vinculación, porque precisamente con el EZLN,  
con la “Sexta” 
 
Y: Es que es… 
 
L: Yo creo que es una afinidad, por el planteamiento anarquista, ~ esta 
cuestión de mandar obedeciendo, y del único juego por la labor cumplida, es la 
labor cumplida, la autonomía, el echo de que no estén negociando con 
gobierno, etc, etc, como  que esta es una afinidad, y que tiene que ver con 
muchos de los planteamientos que el movimiento punk, o los cuestionamientos 
que se hacen, entonces ahí a hay una coincidencia… 
 
R: Entonces yo realizaría la siguiente pregunta de donde…es decir, hacia 
donde dirigir su organización, o las organizaciones en las cuales han 
participado , hacia donde dirigir la protesta , cuales son…que es lo que 
cuestionan del sistema , como es la intervención… 
 
Y: Cómo Arjé 
 
R: Ajá, no se como una síntesis de eso… 
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Y: Es que es en lo que estamos trabajando…. 
 
(Risas) 
 
R: Esta bien, esta bien  
 
Y: No, de echo este…es que como,  que son varias cosas ~ las experiencias 
anteriores nos enseñan así,  este…~ como varias etapas para sabernos 
organizar *. Como que esa es así la primera *, cómo organizarnos pues *, cómo 
pensamos organizarnos * .Entonces Arjé resumiendo así las experiencias que 
hemos tenido con los punks, con los…porque estuvimos en un colectivo de 
puros estudiantes *, universitarios , y este , con los campesinos, con los 
indígenas; todas esas experiencias Arjé,  bueno como que las retomamos *, y 
así como a  manera de síntesis , digamos qué hemos aprendido de todo eso y 
ahora Arjé qué podemos hacer *. Y entonces ahorita digamos esta como la… 
de lo que nos dimos cuenta es que tenemos primero…~ lo primero que 
tenemos que trabajar , así cabrón, es la organización interna * , ~ lo interno, lo 
interno, porque muchas veces empezamos a organizarnos pero “pá” salir *,  
salimos y nos madrean, porque no estamos fuertes internamente * , ~ no hay 
una…no tenemos a veces ni la responsabilidad , ni el compromiso, ni nada 
hacia lo interno  pues * , este pues hay muchos errores así de… falta de 
responsabilidad, de que… pues no llego a las reuniones, llego muy tarde, este 
el “chupe”  es así algo bien cabrón dentro de la organización . O sea las 
actitudes mas concretas que hacen fuerte a una organización están en lo 
interno *, y en ese tiempo de estar aprendiendo nos dimos cuenta que es lo 
que no hemos trabajado *, ~ como que siempre si…decíamos si ya hay que ser 
mas puntuales, ya esto ya lo otro, pero si nunca lo profundizábamos * ~  ahí no 
lo tocamos , cuando estábamos organizarnos ahí no lo tocamos , ~ ya deja de 
estar fijando, o oye ya deja eso, no ahí no los tocamos pues *, ~ todos están 
mal, ~ pinché sistema tal y todo el desmadre , pero acá nosotros no nos  
vemos *, no nos exigimos *, entonces este , todo eso lo empezábamos a ver … 
por ejemplo  en el CIAL  aprendimos un chingo de cosas de esas * porque 
íbamos así , súper acelerados, ~ nos reapropiamos de un espacio, íbamos 
bien, construimos una propuesta para apropiarnos del espacio todo *, hasta 
que empieza a entrar la…no se si llamarlo indisciplina o no sé… 
 
L: Pues que, si la indisciplina 
 
Y: Pues si, ~  el “chupe” , el llegar tarde , no ir, ~ todo eso… 
 
R: El cotorreo… 
 
Y: El cotorreo *, la banda, el ser banda *, ~ eso fue lo que nos dio en la 
madre…así , e íbamos así súper … 
 
L: Iba avanzando bien y concreto 
 
Y: Llevábamos tres años , y el trabajo así concretito, ~ ya íbamos a 
conferencias, y compañeros que igual nunca habían ido a la escuela ya 
estaban ahí al frente *, este ~ una base muy significativo *, entonces ya hasta 
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compañeros que no habían ido a la escuela se metieron para agarrar mas el 
hilo *  a ver que onda, ~ muchas cosas así bien cabronas, pero entro el 
cotorreo y nos desbarato pues, y eso no nada mas nos desbarato a nosotros 
como colectivo , si no incluso también desbarato a muchos que estaban 
alrededor de nosotros *… 
 
R: ¿Otros colectivos, otras organizaciones sociales o…? 
 
Y: Sí, digamos *, si otros que tenían como esa relación… 
 
R: Que tenían vínculos de proyectos… 
 
L: Por ejemplo los vecinos del lugar donde se ocupo, al principio, era “Ay no 
cómo”, y no se que, pero empezaron aceptar y porque vieron que había una 
propuesta de trabajo y no era, lo que ellos estaban suponiendo, que era  droga, 
este alcohol… 
 
Y: Era la representación que tenían de nosotros * 
 
L: Así va a estar, pero empezaron a ver que no, que había propuestas de 
trabajo, que habían cuestiones ahí interesantes este 
 
Y: Ya hasta nos mandaban a sus niños así, para hacer talleres  
 
R: (no se entiende) 
 
Y: Y eran un buen  *, así llego. 
 
L: Pero llego el desmadre, y se fue a la madre *, porque dijeron a ya ven como 
si, como si  es verdad , cero niños, cero hablar con nosotros, se vino para 
abajo, todo, todo, todo, por no poner limites, porque confundían poner limites 
con ser autoritarios *, yo decía, oigan no manchen porque están tomando , y 
decían “ay no seas autoritaria es la banda” *, y así, así, se fue disparatando 
todo y fue una confusión ahí de horizontalidad, con libertinaje, de limites con 
o… de reglas a cumplir  mínimas de convivencia con autoritarismo , ~ una 
cuestión así retractaría totalmente *, desde ir contra todo, y con quien se me 
ponga enfrente, ¿por que? Por que yo tengo derecho a disfrutar * y a… 
 
R: Entonces esto me da la idea, de que , no se si este en lo correcto , que 
justamente esta idea de colectivo lleva en sí una construcción de organización , 
pero de que tipo ~ cómo lo están concibiendo ustedes esta idea de colectivo, 
qué implica…el colectivo es decir  cómo lo estarían concibiendo a partir de su 
propia experiencia 
 
Y: Hazle cuenta que ahí, la experiencia que nos dado,  lo que decíamos, 
bueno, que éramos colectivo de cada ochos días *, colectivo para ciertas 
acciones, colectivo para pues las asambleas, las reuniones, ahí si éramos un  
colectivo , pero cuando cada quien se iba para su casa pues todos se 
desafanaban *, este…incluso murió un compañero, y  nadie se entero que 
murió el compañero , cosas así *, y pues decía bueno hasta que grado en 
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realidad es un colectivo *, este entonces bueno , si se supone que queremos 
cambiar las cosas *. ~ de entrada ya de entrada es un compromiso *, hacer un 
colectivo en contra del gobierno *, ~ ya desde ahí implica un 
compromiso…pero no podemos estar en contra de algo, si nada mas nos 
vamos a estar viendo algunos ratos, o temporalmente *, o con vacaciones o 
con horarios *, entonces nosotros decíamos bueno…~  si…aprendimos pues 
de que  tenemos que resignificar * ese concepto de colectivo en el rollo de que  
no nada mas para el trabajo pues , si no también ir viendo bueno que onda con 
mi compañera, ya mas haciendo en lo real en lo concreto *, cómo ir 
compartiendo cosas , cómo colectivizar * en realidad, entonces este , nosotros 
decíamos, bueno la idea de colectivo es tener un proyecto de vida , digamos 
CIAL, o “Pathos”, *, este… pues le ves fin *, porque le ves fin,  porque  algunos 
estudiaban y todo y era muy fácil para ellos decir no pues es que…ya termine 
mi carrera, nos vemos ya el colectivo ya tengo para mí , mi vida ya esta por allá  
, ya me casé ya tengo dos hijos ya me tengo que ir para allá  y era muy fácil *, 
entonces  nosotros dijimos no pues (no se entiende) *, ~  ya a nuestra edad 
que ya estamos mas “pallá” que para acá , ~ ya hay que plantearnos algo ya 
mas concreto mas formal * .  Entonces esto pues es hacer un compromiso 
como   un proyecto de vida *. Entonces esa es la tirada *   resignificar ya el 
colectivo pero hacia futuro, no hacer una familia ni nada de esas cosas  ni club 
sino….(interrupción de R) 
 
R: Comunas digamos por que de repente  no se si pueda parecer como una 
confusión con esta idea por que bueno este, no se trata solo de verse a tales 
horarios, tales fechas o momentos sino compartir un proyecto de vida, pero 
puede  llegar también a crear confusión en generar una idea de que se puede 
crear una comuna * no se cual seria la diferencia con esta otra forma, ~  como 
lo verían ustedes. 
 
L: Bueno en realidad es muy a fin a la idea de comuna, ~ no mas que, nosotros 
no decimos hay que hacer una comuna sino que estamos creando nuestra 
propia noción de colectivo a partir de lo que sabemos de los errores que 
cometimos en el pasado y, a partir de los errores que estamos cometiendo. 
Nuestro objetivo no es ser una comuna, nuestro objetivo es ser un colectivo 
que tenga como espacio común, como espacio político, la vida cotidiana. 
Entonces la vida cotidiana pues es para siempre, implica lo emocional, lo 
afectivo es tocarse * en esos aspectos con respeto y todo, pero si cuestionar 
muchas cosas. Y  ahorita estamos en esa construcción de cómo le vamos 
hacer para estas nociones, estas conclusiones a las que estamos llegando de 
que es el colectivo, que es el compañero, llevarlo a cabo * , eso implica que 
tenemos que compartir la vida ya adulta, pero adulta para ir “pál” real pues *, 
estar juntos de aquí para el real y cuestionarnos juntos y agarrarnos del chongo 
pero no dejes que ahí se acaba * en una no *. 
 
R: Un poco regresando a esto, pero la pregunta en que me quede es: ¿donde 
quedaría, digamos ,ese espacio de reconocimiento dentro del colectivo pero 
también el reconocimiento de la autonomía de los individuos dentro de ese 
colectivo, porque creo que es una parte importante, es decir, no simbiotizarse 
dentro del colectivo sino que pasaría, es decir, como es esta distancia porque 
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es muy así como… y es una parte donde aparecen formaciones objetivas e 
interesantes, donde ustedes saben *. 
 
Y: Si, de hecho así son cosas que podemos explicar * así bien  chido  * pero, 
ya que estamos viviéndolas es muy difícil *, ~ , como lo individual no rebasa lo 
colectivo ni al revés *, para que no se sienta así,  si pues  mantener la 
autonomía individual también esta canijo *. Pero es que nosotros partimos de 
algo, ~ ,  nosotros así desde un principio nos metimos a una donde decíamos: 
nuestro estar juntos o nuestro compartir un proyecto colectivo de vida esta 
atravesado por una propuesta política * y en este caso es la “la otra campaña” * 
que plantea cosas bien concretas y nosotros coincidimos * en esa propuesta 
que sale *  ~  como ir construyendo las cosas desde abajo * y a la izquierda 
pues de cómo irlo haciendo *  pero no de la manera zapatista sino que aquí en 
Querétaro es otra cosa que allá en Chiapas *  ~ como, tenemos que aprender 
otras cosas acá *  pero eso es lo que nos atraviesa *  ~  es la “otra campaña” 
es este hacer las cosas desde abajo *. 
 
R: Entonces, bueno de esto ya en términos concretos como la parte formal 
ustedes tienen estructurados, cuales son las tareas u objetivos demandas o 
propuestas de Arjé cuales son?  Digo ya se que son cuatro cosas pero creo 
que… 
 
L: Yo creo que la mas principal, la que mas se repite en el discurso de nuestras 
aspiraciones como colectivo es…mmm, ejercer la vida cotidiana, como vida 
política, 
 
R: ¿Qué implica eso? 
 
L: Implica, que…para hacer ciertas cosas, para…para tomar decisiones que 
son colectivas  para ser colectivas tiene que tomar en cuenta el colectivo, que 
cuando tu vas a un evento, no vas a tu nombre , vas a nombre de nosotros por 
la tantote tienes que comportar como nosotros, o como tiene que ser *, no te 
puedes emborrachar, no te puedes…~ eso tan simple , tienes que participar *, 
no se vale quedarse callado por que es importante que se escuche la voz de 
Arjé, nos tenemos que cuidar , este si a alguna compañera , como ahorita , no 
tiene chamba y necesita lana , pues nosotros tenemos que dar lana, no como 
una cuestión caritativa, si no porque es nuestra obligación, y entonces la vida 
cotidiana , se vuelve una vida compartida , pues una vida pues colectiva, y eso 
de entrada *, así como eso al inicio, y pues ya después sería , eee, como tener 
proyectos con…o más de intervención o de…trabajo con las comunidades, con 
muchos grupos con los que ya tenemos contacto, y llevarlos acabo tomando 
este tipo perspectiva… 
 
R: ¿Cómo que tipos de proyectos estarían planteando, cuáles serían esos 
proyectos? 
 
L: Pues hay ahorita uno que se planteo, el de…proyecto como educativo, o 
formación allá en Sta. Rosa… 
 



Arjé-1era Entrevista Colectiva: Luz y Alejandro. 17 de Feb. 2008 13 

Y: Sí…estamos este… en Sta. Rosa nos comprometimos a acompañar la 
organización que se esta dando ahí *, ahí en los consejos *, en cada 
comunidad hay un consejo, un grupo de representantes de la comunidad, y 
pues ellos como que se quieren formar pero más en lo político, y pues quieren 
entender varias cosas de lo que esta haciendo el  gobierno y todo esto. Y 
entonces nosotros este…nos comprometimos con ellos, pues acompañar * este 
proceso, como de formación, como de ir formando juntos * , a través de …qué 
es un colectivo, qué es un grupo,  qué es un consejo * qué diferencias hay 
entre estas, igual desde como hacer una asamblea, como tomar los acuerdos, 
este, porque es importante la comunicación por ejemplo , ~ así cosas bien 
cotidianas *, ~  , porque es importante la organización, porque organizarse en 
la comunidad, este ~ para que organizarse mas bien en la comunidad *, y pues 
entonces esta saliendo, que la luz, pues los servicios que vamos a usar ,  
entonces nosotros estamos acompañando este proceso, y pues tenemos un 
ratito con ellos y pues ahí estamos este batallando con varias cosas porque 
bueno a veces , podemos decir si acompañamos el proceso y si esta bien 
chido, pero no , nos enfrentamos a varias cosas *, los compañeros  a veces 
van , a veces no van, y todo esto y este desequilibrio y pues este ahí 
estamos… como siempre cambiando la planeación y pues a partir de talleres 
así pequeños que les damos. Más o menos es lo que ahí en Sta. Rosa, 
estamos también en otro proyecto, pero es más del colectivo, que es lo de la 
apicultura *,  y que de ahí vendemos la miel, en los tianguis y todo, a quienes 
conocemos y pues ese dinero lo ocupamos para estarnos moviendo, para 
hacer  los talleres allá, cosas que hacemos nosotros, otro que se esta haciendo 
es para gestionarnos recursos * que es de…tal vez no tiene ni nombre, pero es 
sobre sexualidad *, nos estamos dando cuenta que ahí en Félix Osores ,allá 
por Satélite , en Cerrito Colorado, hay un buen de chavitos que ya se están 
casando a los 16, y que  pues esa no es la bronca *…que ya tienen hijos y esa 
tampoco es la bronca *, la bronca es de que bueno, se están aventando un 
compromiso que, se embarazan *…y pues luego hay que buscar chamba , 
salirse de la escuela , y Querétaro no tiene chamba, el desempleo, el 
desempleo total, entonces están pasando unas broncas así bien canijas allá, 
entonces tenemos como…armar una serie de cómo  platicas y talleres y todo, 
con chavos de ahí *, en la escuelas  pues son muchos de ahí de la colonia, y   
esta creciendo bastante esta zona por allá, entonces es ahorita el que se esta 
diseñando también * este otro proyectito. Y pues otro es el seguir con lo de la 
“Otra Campaña “*, con la coordinadora y con otros grupos y todo. 
 
R: Ya. Y con esto a mí había algo que a mi me lleva a pensarme…con esas 
expectativas que están planteando, hacia fuera, hacia dónde quieren llegar, ~  
cuáles son sus metas, ~ … hay una análisis del cual están partiendo, hay 
ciertas cuestiones en las cuales hay una inconformidad , la situación esta difícil 
, no podemos seguir en esta condición por una lado , me gustaría, no se, cuál 
es su lectura de la realidad que en la cual están planteando sus propuestas y 
hacia donde las quieren llevar, cuál es el propósito , ~ cómo se  vería 
exteriorizado  hacia lo público.. 
 
(Silencio) 
 
Y: A uta¡¡ 
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(Risas) 
 
L: Ahorita estamos en un proceso como más en lo interno  
 
Y: Cómo más hacia el futuro, después de esto que acabe qué 
 
R: Sí,sí  
 
L: Una vez fortalecido lo interno , ya para poder caminar mas seguros hacia 
fuera,  donde y con quien  
 
Y: Mira nosotros nos imaginamos y ya sabes más o menos a que le estamos 
tirando, este…como realizar este trabajo similar en Sta. Rosa por ejemplo, de ir 
a formar digamos los colectivos, de apoyar los colectivos que ya están pues 
eso *, lo que bien o mal es lo que la escuela nos dio *, como pues ir a dejarlo a 
las comunidades igual a los barrios, así nos imaginamos nosotros. Pero el 
proceso que estamos pasando ahorita, es para es para asegurar digamos la 
infraestructura interna, compramos un terreno y es para construir ahí, y como 
que de cierta forma construir ahí pero pensamos al igual algunos talleres *, (L: 
Carpintería) Ajá carpintería, algo que cierta forma cubra las necesidades, para 
nosotros seguir trabajando *, mas en lo social y  mas así en lo político. Pues 
mas o menos así como… ~ el futuro es así como se oye *… 
 
L: O sea una  diferencia con los otros grupos, es, ~ nosotros ya no estamos en 
contra, ~ sí estamos en contra, pero no hacemos en contra , si no que 
hacemos, por o pro… 
 
R: ¿O sea que cambia, cuál es  la posición,  cual es la visión que cambia? 
 
L: Pues lo que cambia ahí es que ya no, estamos haciendo la protesta, 
protesta, si no ya esta la propuesta y ahorita lo que mas estamos trabajando y 
lo que mas estamos duro , duro y duro, es la relación , en la forma en que nos 
relacionamos *, ~ nosotros, una de las cosas que así… unos de los efectos que 
ha tenido este sistema  y capitalista, es que las relaciones entre la gente es 
pues casi  ya están rotas *, ya…pues si se ve en el dialogo entre los chavitos 
*…mmm… hay muy pocas relaciones equitativas, de lo mas simple hasta lo 
complejo,  de lo mas micro hasta  lo más macro , entonces como esta cuestión 
de bueno vamos cambiar , ~ si realmente queremos cambiar algo hay que 
cambiar desde acá, desde dentro *, entonces la forma de relacionarnos pues si  
ha sido muy diferente, pero ya no es en contra * del de arriba * , oye porque 
nos estas haciendo que nos rompamos entre nosotros, no más bien  vamos a 
tejernos *. 
 
R: Esa parte me parece que tiene que  ver con este…con una visión en las 
cuales ustedes están marcando no sé si una distancia o si eso sea parte de lo 
que obliga el proceso del mismo desarrollo de este tipo de capitalismo que 
están mencionando, no sé cómo lo vean ustedes, o si sería o resultado que se 
ha visto obligado o parte de la manera en cómo este… no nos queda de otra 
mas que  formular este tipo de propuestas, no sé cómo lo vean ustedes 
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Y: Sí, mira el capitalismo como que acabo con varias cosas *, nosotros a veces 
cuando estamos trabajando, con algunos grupos y todo,  sabemos que ellos no 
tiene tiempo para juntarse, ni nosotros tenemos tiempo a veces para estar con 
ellos y todas las relaciones ahí entre la gente cambia bien cabronas*, todo es el 
tiempo, el tiempo, el tiempo *, por que tienen que irse a trabajar acá, tiene que  
irse a  trabajar  allá, y entonces no queda así como…o ya están  muy cansados 
incluso a veces para llegarse a juntar para ver en que…para platicar  para ver 
como pueden cambiar su comunidad, ~  ya hasta llegan a veces cansados o de 
plano prefieren  ver la tele pues , para ver el fut-bol…cuando es fut-bol, te 
imaginas, nadie se aparece… todo se olvida ahí. 
(Risas) 
 
R: ¿Pero la gente se da cuenta de esta situación?, ¿La gente le cae el veinte 
de lo que sucede, o  cómo se da esta…o ustedes hacen su trabajo? 
 
Y: Pues mas que nada es eso pues,  a veces la  gente no es de que no se de 
cuenta, la gente sí se da cuenta… pero a veces hace falta otro pues que haga 
más efectivo ese darse cuenta* y a veces no lo hay y entonces es donde 
nosotros  ahí es donde hacemos la tarea ~ que tenemos que estar iguales, a 
veces unos duro y duro , como evidenciar esto que esta pasando , somos 
nosotros *, por eso tenemos que solucionar ciertas cosas internas * para tener 
el tiempo de  estar haciendo  estas cosas , hacer propuestas así bien 
cotidianas que pueden ir cambiando la forma de relacionarse entre la gente, 
por ejemplo bien rápido, hay un grupo de personas en la colonia que les da las 
cosas bien caras, el frijol,  el arroz, lo básico * , les llega con una propuesta  así 
“ pues vamos a juntarnos todos , y comprar todos en común y nos vamos a la 
central de abastos”  y se ahorran un montón de varo *, y así con cosas tan  
cotidianas , y si vieras la gente que llega, llegan un buen de personas y en 
concreto… 
 
R: ¿Cómo de cuanta gente  estamos hablando? 
 
Y: Estamos hablando de cien o más arriba de cien… 
 
R: ¿En que colonia ? 
 
Y: En San Pedro Mártir, que llegan varios *, pero alguien tiene que estar 
provocando esos procesos, ~ nada mas es eso, no es que la gente no pueda si 
lo puede hacer, pero a veces el capitalismo te da tantos distractores *, o cansa 
, cansa a la gente también, ~ es que también pues ya no te da tiempo para 
hacer muchas otras cosas… 
 
L: O estas solito 
 
Y: Ajá, no pues hace falta esto * así como cosas, es donde Luz se refiere a lo 
cotidiano , que atraviesen la vida cotidiana a las personas *, por ejemplo una 
propuesta bien cotidiana que provoque la organización y que de cierta forma 
pueda desprender a otro proceso *, igual…pues ya a aprendimos a ir comprar 
todos juntos *,  igual después vamos viendo con la participación y que onda 
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con al escuela, pero para eso a veces nosotros no podemos darle seguimiento 
porque otra ves  de nuevo ahí esta no tenemos dinero * 
 
R: ¿Y cómo le hacen para conseguir los recursos, ~  , que es lo que hace que 
funcione, con que funcionan? 
 
L: ¿De donde sacan para la “gas”? 
 
R: ¡Exacto! 
 
Y: Pues esa fue nuestra pelea siempre *, yo creo *, así es como nos conocimos 
Arjé de echo *, así de este…hacer trabajos *, y administrarnos pues, para ver 
de donde se saca dinero* y todo, porque estábamos desempleados todos *,  en 
primera *, y todos estuvimos vendiendo naranjas, así un buen de cosas *, así 
salimos a sacar su fruta y de todo y de ahí mas o menos *, y nos poníamos en 
los tianguis a vender ropa , pues de todo eso *, y lo empezamos ha armar , y ya 
llego la miel y pues ya con lo de la miel , nosotros decíamos no al empleo , no 
vamos a entrar , ya todos habíamos sido empleados * y fue una mala 
experiencia para todos *, pero…tenemos que hacer algo que pueda ser 
distinto, algo que nos deje y todo. Pero la verdad no pudimos, un año nos la 
pasamos así desempleados * y luego la apicultura, y luego haciendo esto y 
luego haciendo lo otro, pero no, ~  no , no lo logramos nosotros…no lo 
logramos hacer, porque nos dimos cuenta que necesitábamos una camioneta, 
para estarnos moviendo, un espacio común * ~ todas estas cosas, y entonces 
ahorita  es lo que estamos haciendo , pues sacamos dinero de un empleo, y 
pues es si , es la que nos da dinero  sale de la miel y … 
 
R: Y esta Luz de (senadora?(no se entiende bien))  
 
Y: Como que también esta parte del colectivo ~ no nada mas, cae en estas 
cuatro personas si no también, es algo bien chistoso que no paso con las otras 
experiencias, rebaso, o traspaso, hasta llegar a nuestras familias *, en ese 
sentido,,,igual ellos veían cual era nuestra situación y se incluyeron incluso en 
el proyecto *, ~ todos nos apoyaron ~ todos de cierta forma ya nos…  yo creo 
que ya nos veían bien tronados y nos prestaban o cosa así , o nos prestaban 
sus carros, 
 
L: La camioneta, dinero, o compraban para ellos… 
 
Y: Ya les pagábamos *, todo eso pues, y pero eso también nos ayudo como 
para ver que bueno, no estamos… ~ el proceso de nosotros, no nada mas 
cambiar nosotros y también las comunidades en donde nosotros quedamos, si 
no también todo lo que esta alrededor a nuestro… 
 
R: O sea eso implica, los lazos familiares, amistades, este, de las diferentes 
relaciones… 
 
Y: Sí, de echo,  ya hemos cambiado nuestras relaciones incluso con nuestra 
familia con nuestros amigos por que ya no tenemos también el mismo tiempo 
para echar la “chela “… 
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R: Y eso seria como un objetivo, digamos como una propuesta que ustedes, es 
decir…o una intención que el mismo trabajo que ustedes están planteando 
llegue a ese nivel de impacto, o a donde quieren impactar ~ , a que tipo de 
gente están dirigiendo su… 
 
Y: Todo. Yo creo que tendría que ser todo, porque  tu  familia… bueno eso 
depende de las familias *...pero ~ en los casos de nosotros, pues si tu familia 
se ha solidarizaron contigo y tu están en un proyecto así , yo creo que es como 
hacerle para platicárselas para ver como las ve y todos esos rollos y… si no 
podemos convencer a los nuestros pues mucho menos a otros *, también esta  
bien canijo, *, entonces darnos ese chance de crear esa otra relación ya no de 
madre a hijo , si no de hasta de compañeros * así de ya no es mi mamá somos 
compañeros pues * y si les empiezas a decir bueno es que nosotros tratamos 
de hacer esto y por esto , y esto , ya empiezan a ver lo político * de l porque ya 
no es “hay voy ayudar a mi hijo”, ya empiezan a ver cuales son nuestro 
propósitos 
 
R: Y en que consistiría lo político de esto que están haciendo, ~ en que 
radicaría, en la visión política de lo que ustedes están haciendo 
 
 (Risas) 
 
L: Es que mmm… como que nosotros partimos en sentido inverso ~  si 
realmente hay un postulado, un manifiesto político se adhieren esfuerzos y 
esos esfuerzo van a esos postulados, como que nosotros partimos al revés * , 
primero hacer el esfuerzo pero sin…estar casados con algo mas que el 
trabajo… para cambiar pues la realidad que estamos pisando , ~ mmm…no 
hay un prejuicio político hay mas bien una postura de querer cambiar lo que 
tocamos…y entonces como que ahí , nuestro referente ahora ha cambiado, 
hablamos de política y a los cuatro , política nos remite a trabajo…a trabajo 
concreto ~ ,  este irse a la chamba, darse el tiempo , prohibido cansarse para 
seguirle con las juntas, irse ha hacer documentos, hacer los proyectos, cumplir 
con nuestra obligaciones, hacer los proyectos de intervención  para gestionar, 
etc, etc. Para nosotros implica,  trabajo no para mi, para mi exclusivamente si 
no para nosotros y como que ahí esta lo que nosotros y como que ahí esta lo 
entendemos como lo político, ~ nosotros si coincidimos que somos adherentes 
a la “Sexta”, pero la “Sexta” no la andamos trayendo así como, hay ver que 
dice para ver que vamos hacer *, si no nosotros entendemos que la “ Sexta 
Declaración” dice , la “Otra Campaña” es trabajar, y e lo que quieres, en lo que 
estés mas inmediato *,  chambearle por que no hay de otra, no vas a resolver 
nada…yendo a marchas, y  marchas y mas marchas *, ahí no estas 
resolviendo ,~ estas demandando, estas denunciando sí, pero que resuelves, 
no estas… ~ hay que empezar de sde lo mas pequeño, entonces ahí esta 
como lo político, ahí se encuentra en transformar… 
 
R: Y ahora en ese sentido, ¿Cómo se escribe esta adscripción al punk o al 
anarco punk, ustedes cómo se autodenominan, ~  de  esas posturas con las 
cuales ustedes se pueden identificar o reconocer, pues *, el anarquismo, el 
punk, el pensamiento libertario, yo he encontrado que hasta unos hablan del 
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situacionismo *,  que se están planteando dentro de sus postulados, ustedes 
como se reconocen dentro de esto? 
 
Y: Mira Arjé…Arjé tiene orígenes * pues…de ahí * del punk mas que nada por 
la experiencia que tuvimos,  no por que todos seamos punks *.Creo que nomás 
yo… (Risas). Este…pero en sí no tenemos, ~ como que igual todo tiene algo 
que ver con nosotros pero a la ves no esto todo *, ~ como que nos estamos 
nos aventurando a construir algo *, otra cosa…no estamos así como metidos  
así de que hay  ya somos  bien zapatistas,  ya somos bien así socialistas, o ya 
somos bien punks, ya somos bien, no pues no , si no que estamos…por que a 
veces porque…porque también se debe a lo que hemos aprendido, se ha dado 
eso mucho  en nosotros en los que estuvimos, el  punk  * y ya es una discusión 
de nunca acabar o que ya somos anarco punks, y tú eres punk, y es más  tú 
eres happy punk , y tú eres… o ya hay otros hasta los que son emos...~ 3, 
 
R: Bueno a los que son emos los he visto, pero happy punk… 
 
L: Si hay… 
 
R: Así 
 
Y: Sí. Pero ya se viene así juntos pues es ska, tú eres rasta ,  pero ya se viene 
así muchas cosas y muchas discusiones, que a veces en lugar de que apoyen, 
pues al escucharnos a construir algo . A veces nosotros no nos dividimos * ~ 
con esa bronquillas, hay veces que  entre los punks con los anarcopunks , se 
dan en la madre *, no se relacionan pues , y tu dices pues bueno si (no se 
entiende)  *, ~ como que tu dices aaaa, nosotros somos los intelectuales 
“anarcos,” *  casi, casi le dice el anarcopunk al punk tu eres el mugroso *, y no 
pues , ~ como que tú dices…en primera porque te pones anarcopunk * no 
“wey” no mames  …y acá…son así como que se van en bando *  y son broncas 
que generan y  nosotros yo creo que por eso, nunca lo hemos discutido la neta 
pero…no hemos ,ni yo he tratado de imponer de así, vamos a ser punk , y que 
la música y que esto y lo otro , es mas ni les gusta, a mí si me siguen 
gustando*… 
 
R: Que por cierto ahorita te voy a dar un disco  (no se entiende), ahorita te lo 
voy a poner una rola, busca “YistiPunk”, tá chido son unos Croatas, no 
ucranianos radicados ya en Estado Unidos,  pero son ucranianos, tá chido 
ahorita te lo doy, te lo presto , te quemo  un disco ahorita *… 
 
Y: Si, hazle cuenta que nosotros de todas maneras como  Arjé, ~ seguimos… 
teniendo relación con los punks de aquí, con los grafiteros de aquí *, que 
también hemos acercamiento con los grafiteros *, andamos con los rastas ahí , 
pues este  andamos con los chavos * y los ubicamos nos ubican *, pero Arjé  
ya no se metió… 
 
L: No esta en un nicho  
 

                                                 
3
 Muletilla “O sea” 
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R: Dentro de las identidades  este no sé rockeras * 
 
L: No por otra cosa, si no que hemos aprendido, que en lugar de ser nichos, 
son capsulas * y de ahí nadie sale, y siguen… y discursos de autoconsumo 
*…hacen tocadas para no se un colectivo de veinte, van los veinte y uno se 
para a decir “es que el gobierno nos” , y se los dice a los nuevos veinte 
entonces que trascendencia hay  
 
R: Es auto (no se entiende) 
 
L: Exactamente , es totalmente endógeno 
 
Y: Si ha pasado,  ~ esa broncas, han estado siempre entre la banda como que 
a orillado a…como un ambiente de autoconsumo como dice Luz, como de 
hacer ellos mismos sus playeras y vendérselas ellos mismo, quemar sus 
propios discos y vendérselos a si mismos, ~ como que ha quedado ahí. Con la 
“Otra Campaña” salimos todos y todas, y hay trabajos muy interesantes de 
algunos compañeros pues tanto en lo musical , tanto en lo cultural , la idea de 
un espacio * este, donde se juntan que a leer y  cosas así *, pero ~  hay varias 
cosas que están pasando, ~ el capitalismo incluso así culturalmente , o no 
cultural, sobre la moda les esta dando en madre a todos esto movimientos 
tanto que… ~ la generación que ya le toca o que ya esta , ~ ya no es este…no 
pues ya nada más consume el estereotipo *, pero también de ahí tuvimos un 
error los que estuvimos antes ~ ya no transmitimos a los otros*, (R: el 
contenido de la…) nos encerramos en las tocadas, y  nos encerramos en 
nuestro propios grupitos  y ahí nos quedamos y  a muchos incluso  nos rebaso, 
lo ya sea el suelo, o lo joven y dicen pues ya tengo que trabajar, ya se casaron 
, ~ esas eran las broncas ahí en los grupos,  en sus  colectivos,  entonces este 
las generaciones de ahora están bien canijos fíjate ahí en el “Chopo” o sea ahí 
los chavos ya no… ya no es lo mismo como que hay algo que falta *… 
:  
R: Que será pasarle la maquina, (Y: Ajá)el  espacio formativo, el cambio… 
 
Y: Si exacto… 
 
R: Ya no hay eso que hablas el coraje, el del  discurso, el malestar… 
 
Y: Ni contra que revelarse pues * , ~  y estonces hay una desorientación mas o 
menos  los chavos a veces  cuando hay  tocadas, ya ni en las tocadas se 
paran, son así ya en las tocadas que hay …no te miento tan sólo en el “Maxei”  
así fácil van de hasta de a veinte  a lo mucho , ~ ya ni eso los llama, la música 
ya no la están comprando , y a veces la música era un buen motivo para estar 
escuchando y estar viendo que onda estar escuchando que están pensando 
otros , anda pegando fuerte lo que es el hip-hop y todo * que trae muy buenos 
mensajitos *, pero muy pocos lo están escuchando… 
 
R: Creen que el punk  esta siendo ya rebasado,  ~ por que a mi me ha dado la 
impresión y esa es mi percepción y ustedes me desmienten que,  bueno 
después de un momento de ágiles que tuvo durante los ochenta hubo un 
declive y ahorita en un momento dado ahorita como que  volvió a reaparecer en 
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este tipo de adhesiones entre la “Sexta”, entre lo de Atenco , y entre cierto  tipo 
de expresiones ya de protestas que circulan a otros tipos de movimientos 
sociales , pero que también tienen que ver con esta otra manera en como 
surgen las identidades de juveniles como una mercancías mas *, como tu lo 
estabas señalando * , se esta rebasando ya no tiene nada que decir , hay algo 
que tenga que decir o hay una reformulación , o en realidad sea nada mas que 
una moda cultural o un momento cultural , una propuestas que ya dijo lo que 
tenia que decir  
 
Y: ¡Hijoles! Yo creo que todavía tiene mucho que decir * , tiene mucho todavía 
que decir , porque ellos desde hace mucho tiempo planteaban eso pues *, 
incluso en las modas * , incluso de lo que es el colectivo * , ~ eran los primeros 
que se ponían colectivo * , los primeros que sacaban sus herramientas para 
hacer un fanzin y comunicarse con los otros * ,  de crear cosas pues hasta 
desde  la misma vestimenta hasta otras cosas de  plantearse el consumo de 
plantearse otra forma de relacionarse con el medio incluso todas estas 
broncas, que ellos se planteaban , se plantean,  ahorita están para discutirse 
más  todavía , ya son mas cotidianos, ya ahorita  la gente te podría entender 
que quiere decir ser punk * , y antes les decías no pues que el consumo , que 
las pieles o cosas de esas * que antes se planteaban ,que las guerras, como 
que la gente ahorita esta mas en eso,  entonces ahorita como que el discurso 
que se  tenía en  los ochentas, ahorita igual la gente puede escucharte más por 
que en los medios están * , las guerras, las modas ;  ~ todo eso , y yo a partir 
de ahí  , yo digo que si tiene mucho que decir , la onda es que hay una bronca 
interna bien canija *, y yo me voy a mucho a este rollo de las generaciones * , 
hace unos años todavía nos juntábamos a nivel nacional * por ejemplo * 
 
R : ¿Y ahora ya no?  
 
Y: Pues los últimos encuentros que se han dado fue hace como un año, este , 
en el D.F, pues si hay espacios pero ya son más… 
 
R: Hubo una internacional anarcopunk que se realizo creo que en Toluca *… 
 
Y: Ya tiene rato… 
 
R: Y hubo otra si no  mas recuerdo, algunos de los que estaban en este… allí 
en Zirajuen, no venían de esa reunión… que algunos se quedaron… 
 
Y: A no de esa no me entere…  
 
R: ¿No? 
 
Y: No  
 
L: (no se entiende) o ellos nos comentaron que venían del encuentro, a no me 
estoy confundiendo … 
 
Y: No eso fue cuando nosotros nos fuimos al D.F y que si estaba el encuentro 
de la JAR ,  
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R: Pero eso fue el año antepasado *  
 
Y: El año pasado, como hace seis meses, en vacaciones de verano , este,  
estuvimos en el D.F con  los de la JAR que fueron los que convocaron ahí este,   
dos o tres  días por  ahí mas o menos. Si  la onda es que estos espacios ya no 
se están dándose o sea llego el momento de tener una coordinadora en el 
norte, en el centro  y en el  sur * y desde antes de que saliera la “Sexta”, desde 
antes de…~  de varias coyunturas , ya se estaban planteándose todas estas 
cosas ~ , pero ya no se siguió, ya no se le dio continuidad , uno así de los 
canijos golpes canijos yo creo que se le dio,  fue en Guadalajara, fue en el 
2002 o 2003…  
  
L: ¿2003? 
 
Y: Un buen de presos… 
 
R: Por lo de la… 
 
Y: Por lo de la “Cumbre” 
 
R Fue en el 2004… 
 
Y: Ahí fue un golpe bien canijo, al menos nosotros nos desarticulamos * … 
 
 
R: Por miedo 
 
Y: Nosotros lo que platicábamos sí , por que hazle cuenta algunos que fueron 
de aquí nos comentaban ahí como muchos pues se abrieron, se fueron y que 
eran como compañeros importantes en León * o en Monterrey y que eran así 
como un referente al menos en su zona  y que se fueron y pues si ,  si era 
miedo, un montón de policías, un montón de presos, ahí hubo incluso traiciones 
entre el mismo movimiento *, este… y de unos referente fuertes *, que los 
dejaron solos , ~ estuvo muy fuerte, y pues igual nosotros  platicando por acá… 
o sea el rollo de que se rompió la coordinadora a nivel nacional fue ahí *, ahí 
hay un montón de resentimientos , y salieron así …y ya desde ahí ya no fue lo 
mismo, ya fue mas local  , ~ se empezaron a hacer encuentros,  pero ya no era 
igual… 
 
R ¿Y Como cuantos encuentros se realizaron, que ustedes tengan…? 
 
Y: Que nosotros tengamos presentes… 
 
R: O los mas importantes que han sido como que hayan juntado mas gente , 
digamos que haya reunido a los más representativos de la… 
 
Y: Hubo uno en Toluca, fue hace como ocho años, no más unos diez años, fue 
como de los primeros, incluso ese fue a nivel internacional en Toluca…luego 
hubo uno en el D.F también fue así como fuerte después de ese, y en 
Guadalajara después y fue donde se definió la organización * y que de ahí de 
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Guadalajara se desprendió la propuestas para aquí Querétaro *, ~ de ahí salió 
que luego…se juntaron con los  compañeros de diferentes estados cada estado 
se aventó ese compromiso … uno en Zacatecas,  pero es que ya se hablaba 
sobre la represión *, ~ ya se hablaba sobre …de lo que había ocurrido en 
Guadalajara * y ya entonces cómo salirles, cómo hacerle, como esto, como lo 
otro. Pero ya no, ~ como que eso fue lo que… 
 
R: Lo que me llama la atención es llevaba la características del punk, de otras 
latitudes a sido justamente esa visibilidad en la confrontación todas las 
“Cumbres” Internacionales de los representativos,  de los grupos poderosos de 
digamos de la globalización o ese grupo de los G-8 , etc, etc. Los que aparecen 
en generalmente en primera fila o al menos en lo que aparece en los medios es 
estos grupos, no tiene esa característica de la confrontación, del no miedo a 
enfrentarse a la policía, no es esa la característica de estos grupos aquí en 
México, por decir,   cuál es como la postura , si hay una postura en relación a 
esto, en los grupos o es no sé , es parte del proceso de la misma cultura 
nacional, cómo lo verían ustedes… 
 
( Un silencio…y ya después risas) 
 
L: Yo creo que para…hacer cualquier cosa en grupo tiene que haber 
organización y mmm…yo como que analizando un poquito como que puede a 
ver ahí algo que esta ocasionando esto…sí para hacer un encuentro se 
requiere de organización. Para ese enfrentar, para irse a jugar la integridad 
física se requiere aun más organización y mas trabajo, y mas coordinación,  
comunicación, efectividad, de protocolos,  un montón de cosas para asegurarse 
de que va a ser efectiva la acción, pero que además vas a salir vivo de ahí… ya 
a lo bestia * 
 
R: Como el coreano en Cancún pero ese fue intencional * 
 
L: Entonces este…creo que a muchos de los…de la efectividad de los 
operativos policíacos, se debe a la falta de efectividad en el sentido contrario, la 
organización de las …no hay estrategias de seguridad por ejemplo , o es bien 
raro ver que un grupo hable de la seguridad * , no se mantener los celulares 
aparte cuando son cuestiones importantes, los celulares se escuchan *… 
bueno ~ cuestiones de  esas *,  porque…“hay somos bien machos *, no 
importa , eso es para lo coyones *” ,  sí pero  a la hora de los “putazos” quién te 
saca  ~ o con que lana ~ , porque mínimo si te están llevando preso , entonces 
junta lana… 
 
R: Ahorra lana,  los recursos jurídicos mínimos como para defenderse * 
 
L :  Sí de ese estilo *, ~…hubo un caso en San Luis * , ¿ Si fue en San Luis? 
Cuando… 
 
Y: Ajá 
 
L: Cuando, hubo un ataque supuestamente del “Bloque Negro”, el “Black 
Block”…pero fue en San Luis y eran anarcopunks de San Luis, y entonces 



Arjé-1era Entrevista Colectiva: Luz y Alejandro. 17 de Feb. 2008 23 

supuestamente el Black Block ataca a la policía y se va corriendo al “Okupa” , a 
la trinchera digamos y entregan todo, y obviamente entregan todo, y entonces 
esas cuestiones tu dices , bueno, si el estado le esta metiendo un chorro de 
lana a perfeccionar sus o a aprender mucho de los métodos gringos *, y están 
aprendiendo bien , nosotros qué estamos aprendiendo… 
 
Y: Y los zapatistas también, los discursos después de la misma banda  que 
dicen bueno  nos pegaron, es que esta acabando con el proyecto lo autónomo, 
este invitamos a todos los compañeros a que se unan en contra de estas 
acciones del mal gobierno , y no hay como este análisis de ellos mismos 
después *,   que es lo que falta también mucho… 
 
R: Qué es para  una controversia  
 
Y: Igual lo que nosotros decimos es lo que aprendimos aquí *, ~ cómo se daba 
aquí,  porque igual otros grupos…por ejemplo en Guadalajara hay unos muy 
fuertes , en el D.F  igual hay otros muy fuertes también que tiene otras lógicas 
*. Y pues bueno acá como se da pues era así “oye pues ya no hay que chupar 
en la calle” ~ no te expongas, ~ si nuestra tirada es organizarnos de esta  
forma, lo mejor es…no te expongas en charola de plata * … también se  
maneja ese rollo de invisibilidad ir siempre…pues con nosotros fue como dos 
veces *, y eran así propuestas bien concretas * , es que mira así esta y si pues 
~  era una propuesta que en realidad si o sea de ahí  nos estaban dando ahí 
nada más, nos ubica *, pero hay veces que tenemos que entrar a unas  
represiones, y tengo que dejar mis botas, mis pelos, y eso para seguir haciendo 
esto, o prefiero que me sigan agarre, agarre, y agarre, cada vez que salgo…  
 
R: Es doble gasto… 
 
Y: Entonces, ajá . Entonces son decisiones así, una es como pues vamos a  
comprometernos con el punk para hacer este tipo de acciones * , o vamos a 
comprometernos con el punk para hacer nada mas tocadas y hacer parches y 
pensar  ahí  que ya estamos difundiendo todas la ideas. Entonces yo creo que 
es el salto que le  falta ahorita  al movimiento punk * 
 
R: Entonces qué le (No se entiende bien si es : estratificaría o significaría)  
todavía como una posibilidad, un movimiento que pueda seguir dando en 
términos de propuestas de movilización, o de cuestiones concretas de acción 
 
Y: Yo creo que si es así, por que no hay chavos que yo creo que conozcan más 
las calles como ellos, y no hay chavos que conozcan el desempleo que ellos, 
no hay chavos  ~ todo eso pues * entonces lo único que falta , es algo que falta 
donde entremos a unas reflexiones digamos bueno nosotros también la hemos 
estado cagando * y eso es lo que tenemos que cambiar primero antes de 
cambiar todo este desmadre 
 
R: Y esa reflexión es no sé si , hacia donde ustedes estaban llevando esta  
cuestión de la vida cotidiana que ustedes estaban planteando al inicio * ,  de 
cómo cuestionarse las mismas formas en que uno esta organizado, integrado , 
formado , planteando sus propias formas de…(no se entiende )  
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Y: Y entre nos, no se quita , por ejemplo esa es una de las discusiones en la 
que estábamos *, ~ así en lo cotidiano eran nuestra broncas que teníamos, es 
decir tres días son para chambear y el ultimo para la fiesta,  pues no ,~ y ahí 
estaba la bronca * ,  pues ya no faltaba quien se escondía desde el primer día  , 
empezaba la fiesta y pues todos *, y no es de que se este en contra del chupe, 
pero… 
 
R: No es el momento 
 
Y: No es el espacio ni el momento ni nada de eso y pues si así eran las 
broncas siempre y por eso muchas veces se rompían los encuentros o no se 
cumplían los objetivos * entonces digamos dentro del movimiento punk que… 
muchas veces lo decimos así y no lo aceptamos *, esa es otra también *, 
entonces esta así , como que,  si tiene sus pros y sus contras por lo mismo 
pero pues si , yo creo que si sale en un momento en que va a salir … 
 
(Risas) 
 
L: Por favor. 
 
Y: Si , si 
 
L: Es que es elegir o no… de decir bueno el punk o el anarcopunk… es nada 
mas  
 
Y: Yo creo que también  se tiene que definir , ya después , que es anarcopunk 
y que es punk… 
 
R: Porque a mí me llama la atención esta… 
 
Y: Libertario 
 
R: Esta nominación del anarcopunk  por que a mi entender es como  
tautológico * , el punk al final de cuentas es anarquismo, desde su inicio * 
desde que surge el compromiso en una ciudad industrializada  con una  
propuesta de futuro * 
 
Y: No sé a quien se le ocurrió esta broma pero si es como que en lo cotidiano, 
se identifico así * con los que leemos y los que no, y así esta *, y los que 
traemos la playerita negra, y los pantalones mas limpiecitos y nos parchamos… 
así es como se ha diferenciado… 
 
L: En una imagen , en términos como de…  
 
R: Fachas 
 
L: De fachas si, si  
 
Y: Y tú dices no manches partimos de los mismo, no , o sea no tenemos que 
autodefinirnos, de lo mismo  * , ya para que * 
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R: En realidad el punk no sería en realidad la facha * ,  
 
L: ¡Exacto! 
 
Y: De echo hay un buen de punks que son así viejos , y no traen sus pelos ni 
nada*… 
 
R: Ahorita que mencionas esto, hay algunos jovenologos que justamente nada  
mas  hablan del punk y del resto de tendencias musicales, de repente como 
nada mas una cultura o una identidad juvenil podríamos encasillarla dentro de 
esta propuesta o como dices hay viejos punks, hay viejas gentes que siguen 
siendo, que siguen pensando  y concibiendo que,  les ofreció un estilo de 
pensar , de vivir y que no forzosamente tienen que haber renegado para poder 
decir ya paso en mi de moda porque ya estoy mas viejo *.  Es decir si hay o no 
esa tendencia ,  o si hay o no  una postura dentro del punk  …pregunto  
 
Y: No debería de ver que no es de edades de echo siempre el punk se a 
planteado de por vida… 
 
R: ¿Por que seria de por vida? 
 
Y: Porque es este…~ mas allá de ser una calentura,  digamos juvenil, como 
que trae una propuesta en la esencia * ~ una propuesta desde una actitud 
hasta …mas que nada yo creo que tiene que ver con  la actitud * ~ como todo 
eso que metes a la discusión *  ~  todos esos temas que te hacen estar en 
contra de un sistema te cambian y te ponen cierta actitud * y entonces este se 
plantea que… bueno esta actitud pues no debería de cambiar,  sí debe de 
tener tonos * pero no debería de ser así como de…incluso hay  algunos que se 
convierten en policías *  y que son los que a veces eran  los que le ponían el 
dedo a todos * ~ no es así * , nosotros cuando éramos varios , así por ejemplo 
esta un compañero que es así  de los mas viejos de por aquí , que incluso son 
de los mas clavados desde su historia y  todo eso , “Choco”, uno que le dicen 
“Choco”,  es de carrillo él conoce más el movimiento desde que empezó aquí 
en Querétaro…  
 
R: A ver si lo puedo contactar… 
 
Y: Y él ni siquiera , hazle cuenta lo ves, ni crestas,  ni nada, él dice que ya esta 
masificado y que ya *, pero él sigue * y así varios * , este pues habemos varios 
que no ~ no porque ya hemos pasado la adolescencia lo dejamos* o porque 
soy licenciado o por no ser licenciado ya lo dejamos o porque tengamos cierto 
trabajo ya lo dejamos * ,  cambiamos y hacemos critica *  y los acoplamos 
 
R: Cambia el sentido de la  critica o que es lo que cambia 
 
L: En el sentido de ser punk *, ~ con la edad, la misma edad te va exigiendo, o 
la misma sociedad te dice oye si ya tiene 27 años y ya quieres buscar una 
chamba, pues no vas andar con tus pelos parados, porque es obvio que no te 
van a dar ,  y eso no es lo malo si no que eso te va limitar a muchas cosas, ya 
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no eres el adolescente con los pelos parados, locochon, pero sigues siendo en 
la esencia, y como que ahí en el trabajo eres uno, con una doble identidad *,  
en el trabajo  eres uno y en tu casa o en tu colectivo eres punk *. 
 
R: Y eso no implicaría una contradicción? 
 
Y: Como de…de la…el significado… 
 
R: Es decir que algunos lo vean una traición o lo conciban como una 
superficialidad de la facha de fin de semana nada más…* 
 
Y: Sí, pues si,  de echo…~ es bien raro…por ejemplo mi tía me ve y a veces  
ya tengo un poco de canitas en mis pelos ~  pero ya me ven así y ya  dicen a 
este… ya hasta burgués y no se que tanto * 
 
R: (no se entiende) 
 
Y: O sea cosas así pues y que uno pues igual porque ya creció un poco,  ya 
esta mas viejo ya no le duele tanto  , pero igual a alguien que esta mas chavo 
pues si se va y se da un balazo * pues si hasta sus propios amigos le están 
diciendo esto y lo otro, pues que se están fijando en la misma moda , han de 
decir porque lo esta haciendo, para que lo estas haciendo o que estas 
trabajando * , entonces si afecta en lo cotidiano con otros , no con todos *, con 
otros que sí como te ven te tratan * y más en los espacios comunes como las  
tocadas por ejemplo *, y es muy entretenido ver como entre el que más trae 
mas cosas es el … 
 
R: Más punk * 
 
Y: Aja  
 
R: El que tiene mayor  rainting 
 
Y: Y es a donde se esta dando mucho eso, ~ ya no es tanto la platica, con la 
autogestión, si se hace o no se hace, o tu como la has visto,  que onda con tu 
fanzin ~ ya no tanto eso *, este pero si afecta pues , si afecta,  mas que nada 
para los que de cierta forma nos conocían desde antes , ya ahorita ya nos ven 
de otra forma * entonces… 
 
R: Es que es el cuestionamiento de la congruencia me imagino * …  
 
Y: Hazle cuenta que son comentarios en base a eso, ya no les cuentes, ya esto 
y lo otro 
 
L: Pero no solamente el punk son lo pelos parados * …  
 
Y: Es una de las cosa que ya nosotros platicamos también , también es como 
ahorita como esta el sistema y las condiciones de todo , ~ ya hay muy pocas 
probabilidades para que uno pueda expresarse con la ropa, tiene que subir el 
nivel y tratarse como…se empezó ~, no era porque de, como de gusto, era por 
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que querías comunicar algo, y era por que si antes hablabas no te escuchaban  
y entonce salio *… ~ lo que no podíamos decir con palabras pues lo decíamos 
en el cuerpo ,  por eso lo de los parches, por eso todas esas cosas ~ no me 
vas a escuchar si no me vas a ver * pero ahora , la onda es de que pues me 
ven pero (no se entiende) (risas) ahora que… 
 
R: A la inversa… 
 
Y: Ahora tenemos que ver como comunicarnos con los otros, eso es el punk * 
finalmente esa era la intención * con los de “Trash”, mas que nada con lo de 
“Trash” , que fueron los que más le dieron mas a eso *, darle a la 
comunicación,  difundir lo que esta ocurriendo, pues resaltarlos;  ahora 
tenemos que ver otras formas de comunicarnos * y no por eso dejas de ser 
punk * , entonces es ahí pues , yo creo que es esa la clave,  nada mas que la 
bronca es de que antes… ahorita ya no sabemos hablar * , ya nos cuesta 
trabajo hablar  yo creo porque nos callaron tanto  tiempo *,  entonces  ya  es 
muy difícil , es con lo que estamos hablando hace rato estas forma de estar 
comunicarnos ,  las relaciones * ~ los chavos es muy difícil que hablemos ~ ya 
no… mas bien ya ni preguntamos * 
 
R: (no se entiende) entonces que hay ahí parte del proceso, la mediatización, *,   
vaciado de significados, de los  contenidos… 
 
Y: Que fue ahí donde se empezaron a desmembrar esas culturas, ahí fue a 
estereotipar lo agarramos le ponemos RBD que todos lo empiezan a 
consumir… 
 
R: Que cada son mas rebeldes que nosotros * 
 
Y: Que están vacío de significado * 
 
R: Si claro… 
 
Y: Esta bien grueso , esta… 
 
R: Pues yo un poquito para ir cerrando esto, qué vínculos tienen ustedes con 
otras organizaciones,  tanto punk como de otros movimientos sociales ustedes 
como están conectados ahí… 
 
Y: Mmm, pues aquí este… 
 
L: Formamos parte de una coordinadora y esa coordinadora hay varios… hay 
otro colectivo y hay organizaciones campesinas indígenas,  entonces esa 
coordinación surgió por la coyuntura que significo la visita o fase de la “Otra 
Campaña”, entonces a partir de ahí se empezó a juntar meramente lo logístico 
pero antes , cuando salio la “Sexta Declaración“ se junto para discutir lo que 
decía , ~ para leerla sin llamarse coordinadora, cuando es coordinadora es 
cuando esta la coyuntura operativa por decir , pasa la coyuntura y se sigue un 
trabajo de reuniones de ver como estamos compartir las decisiones, este 
comunicarse pues todo esto de comunicación y este hasta ahorita todavía 
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sigue ahí con su fallas pero sigue pero … aquí en Querétaro por lo menos 
estamos vinculados de cajón *   
 
R: ¿Y a nivel nacional? 
 
Y: Pues tenemos relación en el  D.F , con los JRA, con unos compañeros 
arquitectos  de unas ondas ¿de la UAM o de la UNAM? 
 
L: Mmmm 
 
Y: Bueno un colectivo de arquitectos… 
 
L: De arquitectos y arquitectas… 
 
Y: Este, otro colectivo, los del Frente Popular Francisco Villa, cómo se llaman 
UNOPI… independiente…tienen la siglas , con los chavos pues * 
 
L: UCOPI, COPI? 
 
Y: O con los chavos, este…con quien mas… 
 
R: Con los de JAR , que me decían o no, con ellos no… 
 
Y: Con los de JAR antes cuando éramos CIAL, es que como que ahorita ya no 
es tanto colectivo ya es mas una…pues ya no están todos y eso son los mas 
viejos * 
 
R: JAR, que serán desde el noventa y tantos, 93… 
 
Y: 94, 93 creo… 
 
R: 93 
 
Y: Si son desde el 93, chalé yo creo que hasta… Pero ya es como que ya no 
quedaron… 
 
R: Ya son veinte años 
 
Y: Si…entonces ahí con algunos punks  y todo pero más que con colectivos 
son más punks.  
 
R: Ya vamos a calentarles. 
 
(Risas) 
 
L: En Celaya…  
 
Y: En Celaya los compañeros igual son punks, algunos no, y tienen su 
proyecto, lo que ahora esta pasando con los punks es que ya se están juntando 
con otros,  ya no es tanto punks, punks , punks…  
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R: En esta parte de aquí de San Juan , de Celaya, pero que tan fuerte es la 
presencia del punk todavía se siente si hay o es todavía como… 
 
Y: ¿En Querétaro?… ya no…no hay 
 
L: No pues ~ o sea la presencia trascendentes con propuestas es  muy escaso, 
casi nulo mas bien es tocadas , el desmadre… 
 
Y: Hay una estación de radio  y todo, pero ,  ~ una cuestión organizativa así ya 
concreta no, hay igual proyectos más así más en lo individual * por ejemplo el 
radio bueno ese ya tiene un rato, también así  hay como dos fanzines que 
andan circulando pero manera individual…  
 
R: Pero en radio cuál es 
 
Y: Los sábado sale “Radiomanifiesto” 
 
R: Así,  
 
Y: Con el Toño  
 
R: El  Toño , si es cierto  
 
Y: Si el Toño Rasta… 
 
Y: Y bueno…y ya… 
 
R: Y bueno la que estaba trabajando el “Play” con el  (no se entiende)de radio 
el “triciclo”  
 
Y: Pues ahí están estos el “Cebas”… 
 
R: Gilberto y no se quien más estaban ahí … 
 
Y: Quién más sale “Carlillos”,  el “Memo”, y pues son los que están ahí,  hay 
cómo se llama su…  
 
L: “Zapata da lata “…  
 
Y: “Zapata da lata”  verdad…bueno  tienen ahí en “triciclo”  un espacio… 
 
R: Que yo créanme, yo  nunca los he podido escuchar, no he tenido tiempo, a 
si de que ya la veo la empiezo abrir y te empieza abrir otras cosas y mejor 
empiezo a trabajar….y ay ya!, es que si tienes que estarle picando y tienes que 
estar atendiendo … 
 
Y: Pues hasta con ellos acá en , con los de San Juan , también con los 
compañeros, que son ,  bueno con ellos estuvimos un buen , así , había varios 
grupos también de sexualidad algunos , de otros punks pues también, una 
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maestra, y los taxistas también * …pero ya no hemos ido pero bueno ahí 
estamos con ellos…pues tenemos relación con los compañeros de la 
Huasteca, con los indígenas de la … la Otra Huasteca, y este… 
 
R: Pero lo vínculos son de que tipo, de intercambio , de apoyo, de trabajo de 
que es lo que hacen 
 
Y: Los objetivos son mas cercanos  ~  por ejemplo con los de la  Huasteca es 
el rollo de la miel , todo eso,  intentamos hacer una red de comercio * con ellos, 
pero nos falto dinero, infraestructura y todo * , para traer …es un buen 
proyecto, buena propuesta que esta ahí , pero lo tuvimos que dejar no tenemos 
las condiciones…  
 
R: Para sacar 
 
Y: Ya hay todo allá, hay todo era un rollo así sin intermediarios…y este y eso sí 
todavía seguimos con lo de la miel… 
 
L: Con Celaya y San Juan pues también hay trabajo de política… 
 
Y: Pues ya sí ellos viene,  empezamos  a platicar lo de la “Otra Campaña “ 
como la ven ellos como les esta yendo , así cosas bien cortitas , nos llevamos 
propuestas cada quien y pues si así de…trabajo y ya cuando salgan cosas, 
vamos o viene y así … 
 
R: Órale  
 
Y: Este pues San Juan no hemos ido ahorita pero las ultimas veces que 
íbamos era eso hacer unos tallercito con ellos …. como la ubicación de la zona  
…. Con los del JRA y este con los  arquitectos, bueno ahí con los de D.F se 
intenta hacer una red * ~ de así de comunicación, con Michoacán … de 
Oaxaca, otros del D.F… 
 
L: Pero ya con los JRA propiamente ya hemos tenido un vinculo mas cercano a 
una tarea que fue el otro seminario, el  tercer otro seminario  
 
R: ¿De que fue? 
 
L:  De… cómo se llamo este 
 
Y: Sobre los movimientos sociales , cómo se llamo el titulo… 
 
L. Hay este… 
 
Y: Movimiento sociales, bueno se analizo el estado 
 
L: A, el estado y los movimientos y las relaciones entre ellos…y  vino Holloway, 
y vino Luis Villoro, Carlos Aguirre, vino Raquel….  
 
R: ¿De dónde es? 
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L: Uruguaya… 
 
Y: No es mexicana  
 
L: ¿Es mexicana? 
 
Y: Si …creo que estuvo en la guerrilla de Uruguay 
 
L: Aaaaaa 
 
Y: Mmmm, ni me acuerdo y bueno…Silveiro…con los “Sin tierra” también de 
Satélite…y ya empezaron *… 
 
R: Una jornada completa *  
 
Y: Para 2 días , si estuvo bien pesada 
 
L: Y Arjé pues es responsable de la organización aquí, y ellos trajeron los 
ponentes  ,  la gente ….  
 
R: Desde  la convocatoria, el hospedaje 
 
L: Si , todo , todo, todo… 
 
Y: Si con ellos tuvimos una relación de formación de trabajo …También el 
campamento igual estuvimos así juntos es mas de trabajo con ellos * 
 
R: Pero ellos no tiene una afiliación con los punks o si  
 
Y: Pues estaba Aldo que igual si le late mas el punk * 
 
L: Es como  nuestro  Alejandro 
 
R: Es el morenito chaparrito ….Si,  si me cuerdo de él  
 
(Risas) 
 
R: Pues para cerrar no se si tengan una cosa que agregar, sobre de su trabajo, 
sus expectativas o sus ideas sobre la punk, o sobre el movimiento 
 
(Silencio) 
 
L: Tanto  este  
 
(Risas) 
 
L: No pues que es muy complicado llevar a la práctica…. mas bien es un 
discurso tan indefinitivo tan puede llamarse tan radical …. ~ pones en tela de 
juicio o tienes que poner en tela de juicio muchas de tus condiciones * 
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personales  y….hay que cuestionar mucho de tus hábitos y no cualquiera * , no 
cualquiera se anima a hacer eso a…o a ponerse en tele de juicio cómo… 
 
R: Es hacer una nueva ética, no sé reformularse una nueva ética  
 
L: Si, si por que en el momento que dices vamos a compartir, ~ estas diciendo 
yo ya no soy yo , yo soy nosotros y eso implica muchas cosas de  de lo mas 
personal, hasta lo más social y es muy complicado y nosotros nos hemos visto 
en y nos vamos a seguir yendo en estas situaciones criticas  pero pues a eso le 
apostamos y decidimos * , son como consecuencias  que tenemos, y mas nos 
vale superarlas si no de una vez nos abrimos y ya *  
 
R: Hablen ahora o callen para siempre 
 
Y: Yo creo que es eso * la…y no es tanto por demostrar , por que muchas 
veces también se forman colectivos así , cómo de coyuntura y demostrar 
ciertas cosas y por eso empiezan así los eventos de tirar línea  y el  ruido ~ y 
nosotros no somos como un colectivo que hace mucho ruido , ~  de hacer 
tocadas , de hacer manifestaciones como que eso ya lo aprendimos en muchas 
cosas * y ahorita decimos que este no es el momento para esas cosas ~ 
ahorita es como de estarnos  formando * este coincidiendo en ciertos 
conceptos * de la autonomía , la autogestión , la solidaridad ~ todas esas cosas 
~  todo eso qué significa pues si se significan  ciertas cosas pero para lo 4 a 
ver, vamos desmenuzándolo  y vamos hacerlo nuestro * y eso que se vaya 
haciendo practico y es ahí donde le estamos dándole * no como traes  tu 
discurso y como ser tu , tu discurso * en tu actitud  y con eso pues si nos 
damos unos azotes bien canijos porque nos estábamos dando cuenta de que 
también éramos bien impuntuales o que somos bien indisciplinados o que no 
sabemos llegar o que si  sabemos y nos da hueva ir a una la asamblea pero  ~ 
tantas cosas que cuando nos paramos frente ante otro  grupo es que dicen 
tienen que hacer esto , esto y esto , nosotros cuando ya nos metemos,   ya ni 
nosotros lo hacemos *  
 
R: Pero no se si salga del mismo anarquismo ~ este , creo que si salio un poco 
hueco esa pregunta del anarquismo ustedes como lo ven…~ están o no están 
dentro , lo han este analizado, están de acuerdo o no están de acuerdo que 
cosas retoman de ahí o de qué tipo de anarquismo estamos hablando  
 
 Y: Si el anarquismo como que es algo que no se ha acabado * , y creo que, ~ 
existieron muchos que escribieron sobre eso ,  y que analizaron sobre eso, y 
que  hicieron practico lo que escribieron y todo * ,  pero como que falta todavía 
meterle muchas otras cosas, plantear el anarquismo, así  como otra manera de 
relacionarse * , este ya no tanto así que ~ , imagínate desde el momento de 
cómo hacer  relaciones antiautoritarias, o cuestionarse el poder en la relaciones 
*,  cuando todas las relaciones son así * cuando…  
 
R: Las relaciones sociales son,  relaciones de poder 
 
Y: Y lo que no se plantea mucho es todo este rollo del poder  pero ~  es un 
planteamiento hacia la manera de relacionarse ,nosotros, o yo lo veo así este la 
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solidaridad pues *,  el apoyo mutuo , el cómo,  el colectivo, la colectivización 
este  desde donde , hacia donde, ~ cómo vamos a colectivizar las cosas este,  
que es mas el rollo de  Bacunin * , porque  hay otros que eran mas 
individualistas * , entonces este pues si la…y todavía el anarquismo pues 
también donde surgió , y luego aquí en México culturalmente todo pues 
también  influye otra cosa, como que yo creo como toda teoría que viene de 
lejos , ~ como que  se estrella con México o con Latinoamérica y cambia a otra 
cosa… 
 
 
R: Estamos hablando de otro contexto cultural , se trata de otras cuestiones , 
de otras practicas sociales *  
 
Y: Y juntarlos con eso pues con ciertas dependencias en lo cotidiano, o que 
tuvimos  con la escuela , con los padres,  con el mismo sistema o ~ todo eso lo 
tenemos que meter como en una reflexión bien canija * , y entonces  si el 
anarquismo  nos da para eso ~ que igual nosotros sin decir no somos 
anarquistas , somos anarquista pero… pues básicamente pues si tenemos 
como principios * de ahí , pues desde el momento en que tratamos de hacer 
cosas desde la autogestión o sea al decir desde ahí, pues ya empezamos 
desde la autonomía *, armar un proyecto autónomo como pues * y todo eso ~ 
desde ahí , desde la solidaridad, desde el colectivo…entonces desde ahí se ve 
desde el anarquismo *,  pero la cosa es como platearlo ahora en nuestros 
tiempos y como plantearlo ahora que ya estamos bien atravesados , así bien 
canijo *,por… desde la familia pues lo que aprendimos de la escuela y de todo , 
y  que nos damos de topes…porque tenemos que desprendernos de muchas 
pieles que ya  tenemos bien agarradas * entonces si pues , si es el anarquismo 
, te digo no lo hemos discutido así en colectivo, y  ni es así de que vamos a ser 
anarquistas y todo  … pero…  
 
L: Es que tenemos cierta esta tendencia… 
 
Y: No así… 
 
R: Pero no hay todavía, no se asumen dentro…  
 
Y: Si como que ahorita Arjé ,  hazle cuenta que no nos estamos metiendo así , 
en esas  broncas * , así de que si marxistas, que sí anarquismo, o lo que sea *,  
es mas ni zapatistas *, coincidimos con el zapatismo todo pero… 
 
R: Pero no es la guía rectora  
 
Y: Pero no es así,  como hacernos sumisos hacia ese movimiento , si no que 
también nosotros tenemos que construir otras cosas * , ese es el zapatismo es 
de Chiapas , y  pues ellos dicen  mandar obedeciendo y pues todos esos rollos 
,pero pues mira cuantos años llevan trabajando , que los caracoles, porque 
para  eso ya podemos poner caracoles allá, que caracoles acá * 
 
R: Que es una idea pero no tiene el mismo sentido  
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Y: Si es algo que tienes que ir construyendo , nosotros no hay que reproducir lo 
que ya esta, y si ya en un momento hijoles si tenemos coincidencia pues 
vamos a ver cuales * , ahorita le estamos le estamos tirando a crear, a ver que 
onda a ver que nos lleva eso, ~ crear nuestras cosas, y pues si ir leyendo por 
allá y pos acá y todo  pero no ponerle etiquetas no ponerle… por ahorita , y  
esas bronquillas 
 
R: Pues suerte (Risas) a ver como les va…. 
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Entrevista individual con Diego del colectivo Arjé. 
 
 
Raquel (R): Pues seguimos…estamos ya en la entrevista con Diego del 
colectivo Arjé, y Diego me gustaría que me platicaras un poco del 
acercamiento,  primero, al grupo Arje, y luego si tu propiamente te consideras 
punk, o solo estas en el movimiento, en una postura del anarquismo del 
pensamiento libertario. 
 
Diego (D): Bueno, primero, cómo fue mi acercamiento con el grupo Arje. Pues 
tendría que remontarme precisamente a cuando entre a la facultad de ciencias 
políticas…en…ahí en mi grupo yo tengo como once digamos diez, un grupo 
que de echo nosotros no solíamos decir que no éramos un colectivo, que 
éramos un grupo de personas que coincidían en eso, en la lucha política, y fue 
ahí cuando. Después de que vino la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, 
empezamos a organizarnos, y empezamos a hacer algunos foros, empezamos 
con foros, se llamaba grupo Balam… 
 
R: ¿Grupo qué? 
 
D: Balam,  
 
R: Balam 
 
D: Aja, empezamos con algunos foros, proyecciones de algunos documentales, 
y de echo ese grupo, pues así como, ninguno de los que estaban en el grupo, 
se consideraban punk, ninguna, todos éramos de otros lugares, no teníamos 
una identidad de ese tipo, si quisiéramos, si quisiera decir que teníamos una 
identidad en ese momento este eremos universitarios, acabábamos de entrar a 
la carrera, y pues cada quien tenia su visión del mundo, y después de eso , 
después los organizar los foros, y bueno cuando… empezamos a buscar otras 
organizaciones que estuvieran bien metidas con esta, la sexta declaración, y 
fuimos a dar con la coordinadora que se llama , la Sexta Querétaro y 
empezamos a coordinarnos con ellos, y también en ese tiempo es cuando 
conocimos a la coordinadora Maxei, estaban trabajando en ese tiempo, 
Alejandro y Luz, y bueno mucho fue…en ese tiempo era colectivo CIAL, y fue 
como los conocí a Alejandro y a Luz, y a Itziar la conocí en e propedéutico de la 
facultad de allá de ciencias políticas ya después ella ya no entro a la carrera 
pero yo si y…este vino la cómo le llamaba el Delegado Zero , le llamaban en 
Querétaro, la caravana que se hizo después de la sexta declaración, y que se 
empezó a formar lo de la otra campaña, y vinieron…con esos acercamientos 
que nosotros tuvimos con esas organizaciones, siendo nosotros…éramos muy 
inocentes no sabíamos realmente lo que estábamos haciendo,  estábamos 
solamente, estábamos laborando y confiando en personas, que no teníamos 
que haber confiado, porque incluso hay que decirlo,  dentro de la otra 
campaña, hay muchos actores por ahí con los que no se coinciden mucho con 
la forma de trabajo y pues fue ahí cuando,  nosotros estuvimos como que,   
grupo Balam estuvo en medio de un conflicto entre Maxei y Sexta Querétaro, 
conflictos políticos y nosotros éramos como el puente entre una y otra 
organización del grupo Balam y nos propusimos nosotros para ir a Maxei, y 
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veníamos a la Sexta , y haciendo lo posible, y lo que nos interesaba era que se 
pudieran organizar las dos coordinadoras, que pudieran unir sus frentes pero 
total no se dio, no se logró, y después de que vino el delegado Zero, tuvimos 
también una serie de amenazas y de situación, inclusive infiltrados dentro del 
grupo , entraron infiltrados… 
 
R: ¿Y entonces, de con los infiltrados? 
 
D: Así, seguimos por lo mismo de nuestra inocencia, este pues éramos muy 
abiertos, por eso, entraron dos militares, tuvieron tiempo colaborando con 
nosotros, de echo se acercaron antes de la llegada del delegado Zero y fue un 
evento, el evento que precisamente trajimos aquí a la Rectoría fue en ese 
evento cuando nos pudimos dar cuenta de que eran filtrados, y pues eso entro 
como con mucho miedo dentro del grupo y pues se disperso, y agarraron al 
colectivo sobre todo entre la esta inocencia había algo muy raro, porque el 
evento de este, no sé si viniste… 
 
R: No, no estuve… 
 
D: El evento bueno le calculamos mas o menos unas 3 mil personas en la 
explana, vino mucha gente, inclusive nos sorprendió la convocatoria que 
habíamos tenido, supongo yo que tuvimos mucha atención por el gobierno, 
inclusive los medio nos un poco depuse de el evento por todo eso nos entro 
mucho miedo y fue ciando se separo, además de que pudimos ver todo el 
ambiente político dentro de la misma campaña, sobre todo en esos momentos,  
que se dio mucho oportunismo, se pudo… 
 
R: Y era la gente que se estaba subiendo a la… 
 
D: Si y pues eso, y ademas pá mi que lo que vimos entre conflicto entre Maxei 
y la Sexta,  recuerdo algo mucho cómo lo podría decir, no a lo mejor…nos 
costo y pues termino separándose el grupo este,  y después de eso yo 
permanecí un rato al margen por la desconfianza, que surgió a partir de eso , y 
después este…cuánto tiempo estuve así,  creo que…pues es por tus ideales 
pero no sabes cómo poder ayudar eso que ni siquiera pensabas que era , 
había  muchas cosas que te sigues cuestionando dentro de la organización 
pero para esto Itziar había regresado de Chiapas, porque nosotros después de 
conocernos se dio , en el propedéutico , nos hicimos novios,  después de que 
regreso ella de Chiapas, estuvo un rato colaborando ahí con Balan, cuando 
regreso, y le toco de echo la  ultima cuando se deshizo el colectivo pues ella 
quedo mucho con la espina de que quería seguir y pues buscó y fue a buscar a 
los de Maxei con los que más habíamos congeniado cundo estábamos en 
Balam  y es cuando entro a CIAL y creo que ese entonces ya se llamaba 
Pathos, y luego… 
 
R: ¿De que fecha estamos hablando, más o menos, si me lo puedes decir? 
 
D: Como de dos años, el colectivo Pathos y ahí también ahí hubo ciertos 
problemas dentro del colectivo aparte que parecía telenovela *. 
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R: En toda historia humana hay un drama, (Risas) 
 
D: Y… pues hubo problemas y fue cuando , en ese tiempo yo ya no estaba, se 
separa el grupo, y se formo Arjé, en ese tiempo estaba Alejandro , Ele, y 
después de eso, en ese momento yo me acercaba a ellos pero mas por la 
cercanía con Itziar, eeee…aunque habían han sido Alejandro y Luz, habían 
sido con los que yo más me había acercado cuando estaba en el grupo Balam 
como que nosotros éramos el puente hacia puente y ellos eran el puente a la 
Sexta Querétaro, ya los conocía y les tenia cierta confianza y entonces dentro 
de mi ámbito, de formativa, la tecnología , yo los apoyaba, yo les echaba la 
mano, con eso y pues mas con ellos y por el movimiento, y que por ellos, 
cuando…este cuando seguí colaboran do con ellos fue mas constante fue el 
momento cuando me hicieron el ofrecimiento de ya entrara al colectivo y pues 
entre me acerque y fue cuando , todavía pero conforme fui conociendo las 
personas dentro del colectivo pues , me fui acercando ahí, y para yo …me 
identifique mucho con lo que ellos piensan, de las formas de hacer las cosas, 
con sus formas de lucha 
 
R: Que fue lo que te convenció de ellos 
 
D: Esa cotidianidad, esa lucha cotidiana, cuando como, me, te comentaba hace 
rato, la autocrítica , la formación individual, la lucha de que eso individual, ya es 
colectivo pero incluso un individuo, incluso llevando una forma de vida, sobre 
todo para compenetrar con otras personas, y en cuanto a la pregunta que tu 
me hacías de lo , si yo me considero punk, pues yo nunca me he considerado, 
punk, ni nunca me, y pues yo no tengo una identidad , así, yo no me he 
ubicado con una personalidad así, cholo, punk, darketo, nunca me ubicado así, 
en cambio si esta la parte del anarquismo que…mi forma de pensar sucede 
luego, supongo que la mayor parte me sucede que empiezas a leer un libro y te 
vas dando cuenta que te identificas mucho con eso, te das cuenta que mas o 
menos piensas así las cosas y te basa mucho en los libros , y pudieran decir 
que un tema , y pues si me identifico con el anarquismo, y con otras corrientes, 
cada una tiene lo suyo , pero con el anarquismo te presenta mas allá de 
una…un sistema económico , o una corriente ideológica yo creo que no es un, 
podría decir que describe mas una forma de vida y por eso…por eso creo yo 
que también me identifico con la forma de ver la cosas de los demás dentro del 
colectivo , sobre todo también, bueno uno se va formando junto con los demás 
, las experiencias son experiencias colectivas y pues se aprende mucho de 
esas experiencias  
 
R: Cómo pudieras traducir que acabas de decir e…como lo puedes expresar el 
anarquismo, el anarquismo que te da una forma de vida, en que lo estas 
experimentando 
 
D: Pues bueno primero para mi es una apertura, para mi lo podría describirlo 
así como una apertura, en observar, no establecer, en no decir esto es así, los 
acuerdos que son de l anarquismo, las forma en que la gente se comunica, a 
qué me refiero, muchas veces las personas cuando…cuando están platicando 
acerca de un tema la mayor parte de las personas se ponen en una posición de 
debate, de competencia, no se comunica a nivel en el que empiezan a construir 
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algo juntos sino que se quieren contradecir el uno al otro, de yo tengo la razón 
y tu no, y cuando en el anarquismo eso no existe , de que si tu estas bien o 
estas mal, ni tu estas bien ni tu estas mal, al contrario es una postulación 
constante de cosas, las ideas son validas y son valiosas*, este,  por eso yo lo 
considero una forma de vida, porque puedes llegar a ese grado de 
comunicación y platicar con las personas, mas con la intención de construir 
algo, y de escuchar que es esa otra cosa , que es eso o que tiene mucho, deja 
de ser imponer para poder escuchar 
 
R: Y no crees que en un punto sea, no sé si contradictorio, o contravenir el con 
el anarquismo, con el construir una postura este de relativismo individualista,  
no sé se me ocurrió ahorita que estaba… 
 
D: Bueno que de echo es algo que yo me e preguntado mucho, con mis 
compañeros y mis ex compañeros de tronco compañero de la UAQ sobre todo 
con los de ciencias políticas, si no es una forma de decir, como individualismo, 
relativismo, realmente no sabría como sostenerlo… 
 
R: Que es lo que lo lograría sostener esta cuestión si estas planteándolo como 
un estilo de vida…y que se ha estado hablando de colectividad también * en 
una postura colectiva, que es lo que lo sostuviera * para que se pudiera darse o 
establecer este vinculo o mantener esa posición,  por la colectividad, * como 
colectivo… 
 
D: Pues…mmmmm 
 
R: ¿Que crees? 
 
(Un silencio largo) 
 
R: Seguimos pensé que se había borrado, pero eso ya lo edito después…. 
 
(Risas) 
 
R: Este bueno un poco  retomando, es que se me fue el hilo por la grabación, 
de la experiencia que tu haz tenido en Arjé, cómo pudieras observar en la 
practica anarquista que están ustedes sosteniendo, y el pensamiento libertario , 
que es lo que observas y que es lo que están promoviendo desde ahí… 
 
D: Yo pensaría que promover un anarquismo, primero es el hecho de…tratar 
de quitarle ese tabú que…esta encima del término de anarquismo, la cuestión 
también de el caos, primero sería como que… 
 
R: Cuál sería esa construcción que habría en ese sentido, o sea que 
significaría, o cual seria el sentido que desde estarían queriendo desde su 
visión desde su propuestas desde el anarquismo… 
 
D: Pues es por el orden impuesto superar ese mito que existe acerca del 
control, sobre en el…en hacerse libres*, porque existe ahí también, en la 
cuestión de libertario, ser libre no es, al menos para lo que realizamos, el ser 
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libre no es igual que…como…no sé…como…la libertad de hacerse 
responsable, y para hacerse responsable uno mismo, si tiene que ver con 
eliminar ese control que existe… 
 
R: ¿Que tipo de control te refieres? 
 
D: Toda la…te podría decir como los controles culturales, a veces hay que 
romper varios esquemas, que nos han enseñado, solemos nosotros llevar 
banderas de las que no estamos convencidos, como por ejemplo la gente que 
es religiosa, muy dentro de ellos, no están segura pues,  de que…muy dentro 
de ella existe la duda, o sea de que sí,  mucha fe, mucha fe, pero existe esa 
duda y aun así se atreven a contradecir a los demás, imponerlos, o predicar, y 
se van con todo pues…cuando se es partidista por Ej. Se lleva una bandera en 
la que ni uno conoce, ni siquiera conoce cuales son sus intenciones, así como 
dicen, a veces no sabes quien esta moviendo los hilos, o sea para quien 
trabajo, yo creo que de eso se trata de ubicarse realmente en donde estoy yo, 
que es lo que estoy haciendo , a ver precisamente que… y pues yo considero 
que eso se aprende en la practica anarquista el cuestionarse asimismo, incluso 
de verse y decir me equivoque  *, y como tu lo decía ese rato también , se 
habla de derrotas o de victoria, muchas veces las victorias son consideradas lo 
que te sede el sistema y al final de cuentas termina luego ese tipo de cosas, 
esas cosas que se pueden ver como victorias terminan siendo derrotas, 
terminas inmerso en el sistema, pero vas aceptándolo  y yo creo que es eso 
también es una de las característica del punk, a pesar de todo es el honor,  
¡no!, o la autonomía, es el sabes qué,  voy a protestar... voy a convertirme en tu  
antagónico, pues sabes que no te necesito , sobras y estorbas wey , sobre todo  
le estas haciendo daño a la sociedad *, la búsqueda de la autonomía va mas 
allá del gobierno, de decir vamos a chingarnos al gobierno, o vamos por el 
poder, vamos a derrocarlo *,  es la libertad en la cabeza,  el darse cuenta de 
que no lo necesitas que organizarse con los demás es llegar a superarlo, sin la 
necedad de que existieran jerarquías o posiciones como el presidente de la 
republica, presidente municipal ,  es romper con ese sistema jerárquico, 
realmente eso no es factible, eso es imposición, el sistema jerárquico…la…ese 
tipo de posiciones como…presidente, presidente municipal, esa organización 
por de pirámide, es precisamente yo creo lo que la forma en las que todo este 
sistema sea efectivo *, yo creo que una de las principales que deberían de 
dejar de existir, es que no existieran esas cabezas y…bueno en eso este va 
mas allá de cómo te decía va más allá de ¡vamos a tumbarlos! *, Pero de 
pronto va a llegar a otro * a quien vas a poner ahí, hay que construir estructuras 
desde el principio porque,  desde abajo, para que vayan creciendo…mmmm… 
 
R: Cosas difíciles de hacer, de las comisiones actuales del sistema,  digo en 
ese sentido cual sería, y vuelvo a lo mejor insistir para tener mas tela donde 
cortar, para ir armándotela,  cuál seria la propuesta en este tema, o en este 
tópico de lo que estarían proponiendo Arjé  y lo que  esta proponiéndose del 
anarquismo 
 
D: Primero, el romper con la…como…con e individualismo de alguna forma, 
porque la propuesta es la colectividad, pero la colectividad en lo cotidiano en 
todo, es tan simple, como la colectividad llega a ser algo extraordinario, como 
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es…porque decimos que la colectividad ,  que es lo que le da la colectividad así 
como , para nosotros como esa magia *, que al final el sistema se aprovecha 
de eso, de hacer que cada individuo corra solo, corra solo , el sistema hace que 
nos tengamos miedo mutuamente , que nos hagamos daño mutuamente , que 
nos peguemos entre nosotros , y esa colectividad de eso se trata por ejemplo 
nuestro proyecto de vivienda si yo , hazle cuenta intentara llevar acabo un, o 
quisiera…quisiera llevar acabo un proyecto individual, por mi mismo, no tendría 
la misma, no serpia ni tan rápido ni estaría tan , bien hecho por así decirlo, la 
colectivi…ahí hablando en el sentido productivo de la colectividad * , al final de 
cuentas en colectivo  es siempre mas productivo , y rompe con el sistema, tan 
solo desde ahí empieza a romper con el sistema , porque el echo de que estén 
uniendo los esfuerzos, mas allá de las organizaciones institucionales o la forma 
en que ele sistema trata de organizarte, ya es un… si ya es un trabajo 
anárquico porque te estas organizando mas allá de lo que el sistema dice , no 
estas en uh nivel económico , en el pensar de que yo voy a compartir mi 
sueldo, mi  dinero y  mi trabajo, con otras 4 personas, ya es ir contra el sistema, 
porque realmente lo que debería de hacer el estado, o lo que supuestamente 
es el…una representación, una especia de persona moral, eso debería de ser, 
por lo menos no lo es, y tampoco llegaría a ser una representación real de 
todos nosotros, pero…es la formación de…dentro del colectivo se ha llegado a 
esta discusión *, a que sentido llega a ser nuestro colectivo una institución o 
solo una organización *, la autocrítica es constante,  siempre esta la autocrítica, 
siempre esta la…no establecer, yo creo que también es algo básico …es mas o 
menos como yo lo veo cierta influencia del zapatismo, también en nuestras  
forma de pensar, de los 4 que formamos el colectivo es…vamos caminando, 
vamos caminando ,vamos haciendo y vamos viendo, y sobre todo por la 
diversidad del mundo, como es el mundo, es si, darnos cuenta de que el 
sistema controla por eso esta hecho, solo el sistema esta hecho para lo que es, 
para los pobres,  para que existan la bancarrota , el sistema para eso esta 
hecho , es darnos cuenta  de dejar esta forma de vida, tiene que ver con el 
romper con el ego, romper con ese ego de yo soy un chingo, ni el gobierno ni 
nadie , cuestionarse y decir si, a lo mejor desde  principio admitir sí, yo he sido 
sometido y me han manejado *,  
 
R: Ahora tu en tu biografía, expediente, en tu propia formación de vida, tu como 
lo haz asimilado esa parte que aspectos han tocado tu forma de vida, tu forma 
de pensar, y tus perspectivas a futuro. 
 
D: Mmmm…en ¿qué forma el anarquismo oooo? 
 
R: Si del anarquismo, y de obviamente una propuesta de trabajar en Arjé 
 
D: ¿Ha influido? 
 
R: En tu estilo de vida, en tu forma de pensar, en proyectos o las expectativas 
que tienes hacia el futuro 
 
D: Bueno primero esta el que debe de existir un compromiso*, un compromiso  
real ante ese proyecto y se ha dicho también entre el colectivo  o sea aquí se 
tiene que decir estas dispuesto o no estas dispuesto, y a sacrificar las cosas 



Entrevista individual con Diego del colectivo Arjé 29-enero-2009 7 

también, el decir por Ej. Este yo la voy a poner todo trabajo ,  mi esfuerzo al 
colectivo que es Arjé, y si algún dia, por alguna razón decido irme, por un 
trabajo,  en lo que se ha hecho , lo que yo he podido lograra ahí, se queda ahí, 
es la construcción precisamente de una especie de persona moral , que es 
Arjé, también entraría decir si es una institución o un colectivo , es algo que se 
ha discutido por ahí, pero yo creo que ahí es donde lo que me preguntabas 
hace rato de que forma ser individualista , yo creo que es eso, lo que rompe 
…con el individualismo, con algo que va mas allá de de los que yo quisiera 
obtener yo , si no que es algo que se esta construyendo y esta haciendo la 
diferencia, indicidir, influir, y ….pues no sé 
 
R: los proyectos es decir, no sé inclusive, hasta la misma decisión de estudiar 
lo que estas estudiando, decidir sobre lo que va a suceder en los próximos  2 o 
5 años, no sé tu sabes a lo que me refiero, si este tipo de participación que tu 
estas concibiendo y que supongo que tu lo concibes a la luz también de tu 
eee…de tu inserción ante un acercamiento anarquista, esta moldeando esta 
definición de proyectos, esta definición de estilo de vida, esta definición de 
postura dentro, de no solo al sistema , en términos globales, no solo de 
gobierno , si no sistema en general… 
 
D: Bueno, yo siempre he creído que lo que uno, que desde donde uno esta, 
desde donde esta, debe hacer su lucha, desde donde estas, y yo pues mi 
campo ese, Ej. De mi carrera, mi campo es la tecnología, y el haberme metido 
a estudiar por Ej. Este si fue una decisión que yo tome para…formarme una 
formación científica en ese sentido, en el sentido de la ingeniería, de la 
especialización porque me gusta*, pero…y porque necesito formarme y 
ser…aportar, más y aportar mas ala colectivo* igual también hay que decirlo es 
el nivel económico *, estamos metidos en un sistema en que todo es dinero, i 
tenemos tierra para ponernos a sembrar y todo, aunque sea en el nivel 
alimentario , que hay que conseguir dinero si queremos seguir metidos en la 
urbe, y relacionándonos con lo que aquí sucede, en el aspecto económico 
bueno  realmente , la carrera no la veo desde esa forma, porque yo siempre, 
siempre desde que empecé a trabajar en esto decidí que no iba a empelarme , 
que no me iba a emplear, mi visión hacia la carrera es esa, yo veo las personas 
que están aquí conmigo a mis compañeros y la mayoría de ellos ,  ya tienen la 
prisa de terminar la carrera para comenzar a trabajar, yo no tengo prisa por 
terminar la carrera porque yo ya estoy trabajando realmente yo este busco la 
carrera por el aprendizaje, por esa disciplina que me puede ayudar a seguir 
aprendiendo , en el campo, pero sin prisa porque yo no pienso…el papel para 
qué te sirve para salir a buscar un trabajo, yo no pienso ir a buscar un trabajo 
por lo menos en este aspecto porque yo si tendría este rubro, de la industria, 
de las empresas…yo sobre todo en el sentido de la explotación del trabajo, yo 
se que mi trabajo deja mucho dinero y se que si me empleo podría encontrar 
un muy buen puesto * en donde podría estar recibiendo un dinero seguro, pero 
al final de cuentas la empresa, en la que este trabajando, no me va a pagará lo 
que le estoy dejando, así funciona el capitalismo, mi decisión desde el principio 
es no vender mi trabajo, aunque me cueste trabajo, con la cuestión 
administrativa , con la cuestión de logística , no sé todo ese tipo de cosas voy a 
buscar yo vender mi trabajo y sobre todo emprender un proyecto donde 
pueda…pueda empezar a involucrar a otros jóvenes como yo *, otros jóvenes   
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como yo que a lo mejor salen de la prepa y andan buscando trabajo,  ofrecer 
otras oportunidades que a lo mejor  sean diferentes a las de las otra empresas, 
parecido a una cooperativa no sé, todo a partir del trabajo se va ha ir logrando, 
y aparte que este ayudando al colectivo , yo reo que mi aportación económico 
al colectivo puede ser eso, y pues estar ahí siempre con ellos , formándome 
junto con ellos, involucrado en todo los proyectos que hay , y bueno estoy en 
cosas diversas *.(no se entiende) porque estoy por este lado ofreciendo 
servicios a la industria * , a la industria queretana, a los jóvenes queretanos,  y 
luego a las dos horas ya estoy en el Maxei en una junta *,  después en la 
facultad de informática *, es tan diverso a veces , que platicaba  por Ej. Con 
uno de los chavos del JRA que también anda allá, en la onda de la tecnología , 
el también es abogado, y también anda aquí allá en todas partes, hemos 
platicado cómo es difícil , es difícil cómo llevar la carga * en un plano así tan 
capitalista y en un plano de ciencias tan exactas y luego ser un activista un 
luchador social *  cómo llegas a eso * .Pero bueno dentro de ese afecto esta 
todos los, todos lo…referente a lo nosotros , soy libre, trata y lucha , toda esta 
revolución que a lo mejor se esta dando *  de otra forma, tan sólo el echo de la 
Internet, por Ej. Ese tipo de tecnología que sugiere un mundo anárquico, pues 
es un medio de  comunicación que nadie esperaba *, nadie esperaba la 
Internet *, Hugo Chávez hasta  llego a decir, esto no tiene futuro, nadie, veía, 
nadie vislumbraba que iba a suceder *… 
 
R: El tamaño de expansión me imagino * 
 
D: Sí, sobre todo en el echo de que la Internet es como un…el  compartir un 
conocimiento,  la base de esta tecnología es que le conocimiento le pertenece 
a todos, compartirlo, el decir este es propiamente a una respuesta a la otra 
tendencia que son las patente *, es patente de códigos cerrados, todo eso  que 
al final de cuentas termina dándole en la madre a la creación, al escritor,  que 
es el conocimiento, el  desarrollo, es lucracion , eso es lo que les importa *, y 
les vale *, y termina siendo así al final de cuentas porque…no sé uno de los 
antagonistas es este por así llamarlo de esos procesos es Microsoft, que va 
copiando todas las cosas que se desarrollan a , así a nivel masivo * de forma 
anárquica *…. 
 
R: ¿Roban más de lo que ellos acusan? 
 
D: Si, pero como ellos tiene códigos cerrados, pues tu no puedes acusarlos de 
que te copiaron, no puedes ver su código, en cambio la otra filosofía es  yo 
trabajo y lo libero * y lo comparto a todos, pero me quito ese egeo de que yo 
soy el carbón, yo sé  algo chido, se lo doy a alguien más y yo sé que le va 
meter lo suyo,  (no se entiende) entonces vamos a hacerlo lo mejor y así 
sucesivamente, él también lo libera *, y así se logran desarrollar cosas 
redituables,  es como el Internet precisamente, empieza a crecer una cadena 
de cosas , y a veces es el miedo a decir quién tiene el control, tenemos 
anarquistas como es Wikipedia muchas veces es criticado , muchos maestros 
lo critican porque es que no hay un respaldo de esa información *, siempre 
buscando que sea uno sólo y que diga no esto es así *… 
 



Entrevista individual con Diego del colectivo Arjé 29-enero-2009 9 

R: El principio de alteridad intelectual * ese es el problema *, para una posible 
construcción (no se entiende)  supongo que  da pauta para un posible debate *. 
 
D: El argumento para critica es el echo precisamente que no hay una alteridad 
moral que lo este respaldando, que diga esto es así *, el chiste con el Internet 
es ese,  que la alteridad moral debe de ser tú,  el chiste con Wikipedia es ese  
*, léelo todo, lee todas la opiniones que puedas leer, date cuenta de que es lo 
que se acerca mas a la verdad, por decirlo no existe una verdad… 
 
R: Obviamente eso supongo requiere de individuos, de sujetos que acerquen a 
ese conocimiento tengan una como una información y criterio mas ampliados 
para poder determinar esto que dices, o al menos de validez supongo no sé si 
así lo están pensando o así lo están pensando la misma gente que esta 
participando en el software libre y estas cuestiones… 
 
D: Es que realmente es como se dice, no lo sabemos… 
 
R: ¿Qué es lo que va a pasar? 
 
D: Si precisamente, no se sabe, uno sólo lo libera, ese es el chiste de liberar 
las cosas, es primero ajustar, alguien lo tiene que controlar, porque todo esto 
es un desmadre, e un desmadre, nuestro esfuerzo, pues así son como se 
logran las cosa grandes, como te decía hay tantos Ej. De…hay un libro que se 
llama “El bajar de la catedral”, hace una comparación entre la filosofía del el 
código cerrado y el código abierto, al principio la intención del libro era 
demostrar que lo (no se entiende) no sirve porque no genera dinero, y su 
intención era demostrar que no era productivo  el sistema, qué podía producir, 
y conforme fue desarrollando todo su análisis se empezó a dar cuenta de eso, 
a pesar de que ya lo había puesto en el titulo, que la Catedral es el código 
cerrado y el Bazar es el código abierto y mejor el titulo así… 
 
R: Paradójicamente quedo mejor el titulo así al revés (Risas) 
 
D: Pues  ves depende de que cómo lo quieras ver *, pero al final es lo que 
resulta *, por Ej. Los desarrolladores de Firexfox, es un…no sé si los conozcas 
 
R: Sí, si, son bastantes buenos… 
 
D: Ellos son del código abierto,  de la filosofía Cesar, vamos ha hacer el mejor 
explorador para el hombre, específicamente vamos ha hacer *, porque sigue 
mejorando (no se entiende) solo bajas Firexofx con cierta función, y ya en unos 
meses el  Internet Explorer ya tiene la misma función, pero muchos dicen que 
weyes son, no están en una i Mega, pues que pendejos , todo se lo copian, y 
no se que, ahí hay una cuestión esta de que la intención es de que los 
desarrolladores de esta (no se entiende), si no es hacer el mejor, hacer  el 
mejor navegador, quieren el mejor explorador  y aparte que lo utilice la 
humanidad , el explorador Firexfox, los esta ayudando a través de la Internet 
llega al mundo, y si la gente los quiso pagar es su pedo *, el chiste es que el 
desarrollo continua, bueno no sé si eso tiene que… 
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R: No, no , si eso tiene que ver mucho con lo que te planteaba, con la pregunta 
de cómo integras el anarquismo en tus propias perspectivas, con tu trabajo, yo 
creo que me estas dando una excelente guía de lo que tu estas pensando, pero 
bueno dentro de tu trabajo cuál serían tus aportaciones,  es decir ahorita tu 
estas estudiando ingeniería , no sé y por otra aparte estas en vinculación con el 
colectivo Arjé, cual sería esa relación entre tu formación y tu trabajo que estas 
desarrollando, ¿hay alguna cuestión, que te limite o hay algunas temporadas 
que como algunas personas, unas cosas son la participación, y algunas otras el 
trabajo con la gente, y tus proyectos? 
 
D: No yo creo que si se vincula todo lo que yo creo, es mi vida se vincula con 
mi formación yo soy así como, el objetivo de mi, de mis tantos esfuerzos yo 
creo que en el echo de que mis habilidades puedan, sobre todo porque mi 
interés si te fijas de lo que te estoy diciendo , con mi interese con el Internet , 
con el sistema telemático , me permite tocar los medios de comunicación, por 
algo también entre a comunicaciones , y  entonces y al final de cuentas este mi 
aportación en Arje yo creo que es eso, es entregarle, es utilizar mis habilidades 
para darle comunicación a Arje hacia fuera no sé hacia otros colectivos, por 
medio de la Internet si lo quieres ver de esa forma, el apoyo también es 
importante siempre se necesita diseño, reproducción de imágenes, no sé, que 
se les descompuso una maquina en el colectivo por allá, no se que chingaos… 
 
R: Participas en una Red cibernética, virtual, en una cosa así, por Ej. Furia que 
tienen sus propios, trabajan el software, (no se entiende) que trabajan para la 
difusión de informática… 
 
D: Si participo en redes cibernéticas, mas que nada voy a investigar eso, a mi 
me gusta mucho investigar, mucho pero investigar como una herramienta, 
luego mis amigos me dicen, oye tu ayúdame a investigar esto *, o sea es la 
experiencia *, el saber navegar de esa forma pues…y yo creo que la Internet es 
para mi y algo que yo he pensado es lo más cercano al hombre es la Internet 
no sé es como omnipresente, y realmente es el medio de comunicación en el 
que la gente, todos , cualquier gente puede de arriba, de donde sea, puede 
expresarse, cualquiera puede ir, televisión, periódico, cualquiera puede ir, y 
expresarse y que  todos te lean , por Ej. Los foros tú este puedes colaborar con 
el conocimiento, la información , con el ser humano, si tiene un problema, 
eléctrico, mecánico, del que tu quieras, Internet te da la solución teórica de 
cómo resolver eso, es compartir, el ser humano ya esta comunicándose con 
otros *, con otros medios de comunicación no sucedía eso, no había esa 
interacción entre unos y otros, siempre era el sistema hacia ti, el sistema hacia 
ti, ya se rompe con ese potencial de colectivización, porque generalmente es tu 
no puedes hacer nada , tú no puedes decir nada. Por Ej. Yo escucho a este 
señor, José Luis de Corr y ya es punto de que tú dices cómo puedes decir tanta 
pendejada, cómo puede estar a favor de Mausan, que dice tanta pendejada, y 
este nadie puede hablar y decir sabes que cabrón no sea pendejo… 
 
R: Y los que hablan no aparecen al aire* 
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D: En Internet nace como algo anárquico, y aún hasta (no se entiende) no le 
tome importancia a qué chigaus, y ya cuando esta encima dice uno hay cabrón 
*, la Otra Campaña, no se hubiera dado sin la Internet… 
 
R: Desde la misma aparición del EZLN, en 94 *… 
 
D: Sí, pues esta la APPO, * yo creo que su potencial fue por la Internet, 
comunicación,  donde tú diciendo un…subversivo pues, cualquiera que fuera 
subversivo pues, yo veo Internet y lo veo interesante pues, así de órale. Y Yo 
creo que si se relaciona mucho con esa parte del colectivo o sea…con ese 
campo en el que yo estoy activo…de que se vincula se vincula *, y todo lo 
demás incluso las relaciones personales  van a pertenecer del colectivo y cada 
uno de nosotros yo creo que nuestra individualidad viene a potenciar a nuestro 
colectivo *… 
 
R: Ahora aquí hay una parte muy importante que me parece tiene que ver con 
el principio del anarquismo, la formación autodidacta, tu estas en una 
institución dentro de la universidad, eso como lo combinas cómo lo haz 
este…no se contrapone con este… 
 
D: Bueno primero yo empecé a trabajar con esto de las computadoras antes de 
que entrar a una la carrera en sistemas yo era supuestamente técnico en 
computación, pero yo estudie en el CBTIS 118 que  se dice ser una de las 
mejores escuelas a nivel superior *, que cuando tu entras dices bueno esto es 
lo mejor  chale *  esto es una porquería, pero bueno ahí me di cuenta que 
podía ampliar mas esto, y las cosas que me sucedieron en el CBTIS me 
marcaron con este luchar *, yo decía cómo pueden ser así las cosas * el echo 
de que en las escuelas publicas, en la mayoría de las escuelas publicas lo más 
importante no es el alumno, cuando debería serlo *, ese es el objetivo , todo se 
crea en el ambiente político, en las redes sindicales, entre los maestros, y sus 
alumnos termina siendo ya lo ultimo por ese pretexto, y también es algo que de 
lo que yo me empece a dar cuenta observar todas esa, cosas, y sobre todo en 
un susto que…una vez cambiaron de director , y ese director nos querían hacer 
llevar los zapatos boleaditos, sin piercing, y todo eso, yo bueno nunca he sido 
así *, entonces ahí se organizo entre algunos de nosotros que si dijimos porque  
nos revisan las mochilas en la entrada una posición de disciplina así medio… 
 
R: Militarizada… 
 
D: Aja, y pues nosotros dijimos pues qué onda, y nosotros hicimos una carta y  
pudimos conseguir no se cuantas firmas, creo que el 90% del plantel firmo, y 
antes de que tuviéramos el dialogo en la dirección, porque queríamos dialogo 
con la dirección y  fue mira aquí esta la petición… 
 
R: La dirección del CBTIS   
 
D: Sí, ni siquiera era una protesta así, era un dialogo, nosotros queríamos 
establecer un dialogo para decirle sabe que no estamos de acuerdo y ya, pero 
antes, cuando estábamos recogiendo las firmas, sucedió cualquier cosa corrió 
la voz, y me mandaron hablar *, ese fue unos de los primeros sucesos que me 
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di con este sistema…y luego algo muy raro, porque a pesar de que nuestra 
posición era tan sencilla, y tan…no era si de que las sabe que usted y las 
tarifas, o cosas así , o este tipo de luchas estudiantiles, no siquiera era un echo 
no era una lucha estudiantil, nosotros no teníamos pensado cosas así, pero 
surge el temor de allá arriba *, con la pura organización, de allá arriba me 
llamaron, me hicieron ahí una jugada, estuve como 4 horas, había como 9 
personas alrededor de mi, hicieron actas, me amenazaron con que yo no iba a 
terminar y era mi ultimo semestre, y pues era chavo *, era inocente, y me leían 
el reglamente , y es que tu no estas cumpliendo, y yo no, cómo cree, yo le 
conteste es una petición, no estoy haciendo nada de eso, y dentro de las 
cosas, por mi inocencia el director al final, yo se como el director saco ese cayo  
de judicial  *,  porque incluso actúo como los policías *, de que primero te 
meten tu golpiza, y ya luego bueno si quieres ser mi cuate sede tu firma , sede, 
y ya después de toda esta tortura psicológica que me hicieron, bueno si tu me 
firmas esta acta en donde me prometes que tu te vas a encargar de desarmar 
este movimiento que se esta armando te voy a dejar salir de la escuela , 
incluso no vas a tener problemas para graduarte de la universidad ya después 
de no sé cuantas horas de estar ahí y estar entregando la firma… 
 
R: Y bueno hay una participación de tu familia se enteraron de esto, en el 
momento en el que tu estabas detenido ahí 
 
D: No, incluso si hubo algunos maestros que me dijeron, no sabes que 
denuncia  y vete con todo, ahí entro mucho la cuestión de que los maestros 
querían usar ese momento para atacarse entre ellos, entonces precisamente 
ahí mi familia me dijo ten mucho cuidado *, ni para un lado ni para el otro mejor, 
bueno ellos siempre me apoyan no sé, no cualquier familia te permite hacer 
peticiones , juntando firmas, mi familia me dijo si tu crees que esta lucha es 
justa y pues continua , mientras no hagas nada malo esta bien…y… 
 
R: ¿Qué paso después de esto? 
 
D: A, pues ya termine si nos sugirieron ir a derechos humanos, mi mamá me 
pregunto ¿quieres ir a derechos humanos? Y ya le dije que mejor no, así nos  
quitamos de problemas, ya hay que dejarlo así, porque si ya había muchas 
advertencias después de esa situación, incluso varios maestro me decían 
vamos a derechos humanos, organiza a los chavos, vamos a ver, había otros 
chavos que bueno al final de cuentas se termino de desvirtuar todo, porque ya 
todos se querían colgar la bandera de un grupito que había surgido por una 
tontería *. Y bueno ese evento me marco mucho, porque fue cómo darme 
cuenta como por algo pudieron llegarme hacer, qué tanta cola tienen esos 
cabrones *, como para que te lleven… 
 
R: Esto  relación con la pregunta, sobre esta aparente contradicción entre el 
principio autodidacta del anarquismo, y tu formación dentro de una institución 
en la universidad, cómo le haces para articular esta cuestión… 
 
D: Si bueno como te digo, en el CBTIS era el papel el que se suponía que te 
daba la titulación, el echo es que de ahí tu sales con el papel, pero no sabes 
usar ni una maquina, ni prender una maquina, yo posteriormente con lo del 



Entrevista individual con Diego del colectivo Arjé 29-enero-2009 13 

software primero fui autodidacta, relacionándome con a maquina, las supe 
hasta cierto momento y fue por eso que me metí a trabajar mas o menos ahí, y 
fui ahí que aprendí lo que tiene que ver mas con el campo , los equipos , y a 
estas alturas yo se que en lo laboral ,puedo sostenerme a mi mismo, aprendí 
muchísimo. Y bueno lo que yo realmente busco con la institución es esa 
disciplina que a veces yo mismo no me doy tiempo para estar aprendiendo a 
programar por Ej.* es como una enseñanza, es mi forma de disciplinarme a 
mismo yendo a la escuela, sobre todo en la cuestión del software, que es lo 
que me gusta mucho, sobre todo la cuestión de la programación, incluso ya 
hago algo de programación pero nunca lo he visto autodidacta, pero con otras 
cosas si lo he aprendido de forma autodidacta * , los tutoriales, la programación 
no sé , pero el software es algo ya más complicado, es muy especializado *, y 
pues si me es difícil ponerme a aprenderlo, se podría decir que estoy usando a 
la institución, y si estoy agarrando lo que me sirve, no sé si es contradictorio, o 
no sea contradictorio, no sé , yo creo que las cosas no so ni buenas ni malas *, 
la cuestión es como las hagas, o siempre lo he dicho, hay gente que se pone a 
luchar contra el capitalismo, siempre se pone esa bandera de anticapitalista, 
cuando el problema no es en si el capitalismo*, el capitalismo es un sistema 
económico y esta mal, esta del tacho, así , para después de retomar 
precisamente pero no es algo contra lo que se deba luchar *… 
 
R: ¿Entonces? 
 
D: La forma, la acción, los intereses, de las posibilidades del capitalismo tan 
solo decir,  los que luchan contra el neoliberalismo, contra que luchas contra el 
neoliberalismo, hay leyes neoliberales en otros países que son muy distintas a 
la que hay en México, que también es un país  neoliberal *, esta lado del 
explotador y el explotado, y hay cuestiones del neoliberalismo que no están mal  
que no están tan mal planteadas, mas bien se van estructurando según quiera 
el sistema * al igual que el capitalismo podría haber un capitalismo que se 
rigiese por normas, que las leyes no se fueran por los intereses, no sé a lo que 
me refiero es que las cosas podrían ser de otra forma… 
 
R: Ahora lo este el tema más personal, de la relación familiar y del tipo de 
relación con…digamos del ambiente familiar, platícame un poquito de tu 
familia, quienes son tus papas, cuántos hermanos tienes, a que se dedican  y si 
la manera en la que tu haz tu visión de mundo, de tu participación tiene que ver 
algo con tu familia o es independiente de tu familia 
 
D. Pues mira, mi mama nació en Monterrey y mi papá en Michoacán. Mi  mamá 
viene de una familia de…creo de 6 hermanas y mi papá tiene 11 hermanos, mi 
mamá viene de familia humilde, mi papá mas o menos, de chavo él trabajo,  yo 
creo a partir de los veintitantos años porque mi abuelo le pago toda la carrera 
en México, de Michoacán a México, y mi papá pudo terminar su carrera y el 
pudo ser parte de la educación de esta, hasta que ya egreso y buscó su primer 
trabajo. Mi mamá desde muy chica trabajo, porque como en su casa también 
eran pobres, vendía pescado, vendía periódico; casi todo participaban *. Y 
cuando egresaron los dos eran ingenieros químicos, y cuando egresaron 
entraron aquí a SELANESA (no se entiende muy esto) aquí en Querétaro ahí 
es donde se conocieron en SELANESA, ¿Si sabes cuál es? 
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R: Mja, una de las empresas mas viejas de aquí de Querétaro 
 
D: Sí, mi papas se conocieron, y total de se casaron, primero tuvieron a mi 
hermano que tiene 24, y ya luego a mi 23, y después de 13 años tuvieron a mi 
hermana, somos solo tres hijos. Y buen realmente en mi familia nunca se dio la 
discusión política, o que yo escuchara así que mis papas estuvieran… 
 
R: Dando una opinión critica o algo a una posición política abierta 
 
D: Cambiaron, mis papas yo creo que a lo mucho, yo creo que muchos de mis 
amigos que conozco a sus papas cuando eran mas jóvenes eran de más de 
izquierda ahorita son panistas *,(no se entiende)  pero bueno así es no. Y 
bueno mi mama es la que mas trata de entenderme aunque a veces no me 
entiende, mi papa es muy cerrado, es una persona muy cerrada es el tipo de 
persona que tiene que tener siempre la razón *, yo creo que a lo mejor si  lo 
quieres ver un poco psicológicamente yo creo que mi papa me dejo un estigma 
, yo así de lo que analizado mi papa me dejo un  estigma así enorme…de lo 
que a veces hace revelar ese sentimiento yo creo que es por mi papa, yo creo 
que la primera persona a la que tengo ganas de revelarme es a mi papa , esa 
autoridad suya que a veces me hace…no sé cuando vas creciendo te das 
cuenta que tus padres no siempre tienen la razón…y con mi papa es algo muy 
difícil porque es así de que si yo soy tu papa soy la autoridad , y bueno mi 
hermano y yo  siempre tenemos esa riña con mi papa, sobre todo con mi 
hermano ha tenido mucha riña con él *, porque él quería que fuéramos así 
como él …y bueno al final de cuentas pues es así * es sociólogo. Y yo creo que 
unos de los principios cuando era chico que empecé a ver la política yo creo 
que fue mi hermano fue cuando yo empecé a decir a ver que es esto *, por mi 
hermano, que el ya es sociólogo y todo, pero no participa en ningún tipo de 
organización política por así decirlo pero es sociólogo * como quieras me llevo 
un poco a conocer ese ambiente...mmmm… qué mas puedo decir… 
 
R: No sé , si hay algunas cuestiones en algo de la relación familiar  o en el 
ámbito en el regional o nacional  o inclusive internacional que tu  hayas 
remarcado una pauta como para  que tu definieras una participación mas activa 
este cosa que puedes considerar desde el sentimiento , desde el pensamiento, 
desde la razón,   desde lo que tu consideres… 
 
D: bueno yo he tenido también encuentros con el sistema judicial mexicano (no 
se entiende) tortura que cometen contra esta gente , sea culpable o sea 
inocente *, sobre todo desde que llego el PAN, cuando yo era niño, y eso si me 
marco, cuando yo era niño me la vivía en la calle * y yo siempre he dicho que 
una de las escuelas en la que yo aprendido mucho es la calle *, mis amigos la 
gente que yo conocía ahí, porque yo tenía amigos que eran vaguillos *, y no 
eran de mi misma clase social por así decirlo *, pero a mi siendo niño lo veo en 
corto * incluso o me vestía así *, estaba acostumbrado a estar con ellos , mis 
pantalones rotos y mis playeras rotas * me anime a vestirme así, unos shorts 
cortos y así, pero uno termina conociendo otras cosas * . En un momento 
cuando yo tenía 11 años empezamos a rayar, allá por mi casa *… 
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R: En dónde vivías 
 
D: Por C.U, y que rayamos y nos caen 15 o 20 patrullas, y ya sabes se bajan y 
todo y… 
 
R: ¿De que fechas estamos hablando? 
 
D: Mmmm. Más o menos del 97, algo así, 98, o 97. 
 
R: Pero todavía estaba el PRI, o en el 97 es cuando entera  el PAN… 
 
D: Fue más o menos por ahí, yo tenía como 11 años, ahorita tengo 23 bueno 
mas o menos. Pues como éramos niños nos llevaron a nuestras casa, y ahí 
hubo problemas con mi papa, se puso  muy violento *, y yo creo que también a 
sido eso lo que me ha marcado, su violencia de mi papa, total me llevaron a mi 
casa. Y después de un tiempo ya mas grande, este un amigo ya más grande, 
yo creo que hace unos seis años, yo tenía unos 16 o 17 años mas o menos, un 
amigo de los que me juntaba cuando era chico por alguna razón me lo volví a 
topar y no que la nostalgia y no se que , pues casualmente tuve mi segundo 
encuentro con las autoridades pero ya panistas , porque llego a mi puerta a 
tocar medio borracho no pues que onda vamos a echarnos unas chelas, no 
pues vamos , ya hacia mucho que no lo veía total ya andaba bien borracho y ya 
cuando estaba acá se puso peor *, y yo cuando estaba mas chavito no 
tomábamos * yo no conocía como era el… 
 
R: En el plan de alcohol *,  
 
D: Aja, y entonces note que se ponía bien violento y pues igual ahí se acordó 
de un chavo que vivía ahí en la colonia, que cuando estaba chavito lo trataba 
muy mal , me dijo te acuerdas de ese cabrón, si , si me acuerdo; ahorita voy a 
ir a romperle su madre, no haber aguanta , no total yo iba ahí siguiéndolo * , 
total llego a su casa, toco y primero salió la señora y lo vio bien borracho y le 
dijo y tu qué quieres, quiero que salga. Le hablaron a la patrulla entonces ya 
íbamos de salida, y no pues yo le dije no total ahorita me lo llevo señora , y ya 
íbamos de salida y llego la patrulla, y pues saben que súbanse los dos por 
parejo, y bueno le metieron una golpiza, a mi no me golpearon , igual se puso 
muy agresivo, pero le metieron una putiza que hijoles yo si me quede así 
de…esas cosas que te marcan * y empiezas a ver cosas que cómo esos 
policías deciden sobre la gente * esos criterios * y bueno otra pelea con mi 
papa , mi papa me fue a sacar y ya total me fue a sacar y le dije papa mira es 
que vamos a sacar a mi amigo * , primero enojadísimo conmigo porque o sea  
mi papa es así, mi papa le hace caso a…también es una de las cosas que 
siempre me molesto de él, que siempre en situaciones así difíciles no le 
importara lo que yo le dijera *, yo la había cagado bien, no le importaba, no me 
escuchaba…ni siquiera escuchando que era lo peor, ni siquiera escucha oye 
sucedió esto, y…le dije oye vamos a sacarlo y no , déjalo ahí al cabrón total lo 
único que pude yo hacer es ir mas tarde avisarle a la mamá, me acordaba 
donde vivía y pues ya le fui ha avisar, y otras de esas veces fue mas, fue la 
mas intensa *,  ahora si me tope ya con lo perro, que yo salí a compara unos 
cigarros en la madrugada por ahí en mi casa, me agarro un guardia municipal 
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también diciendo que yo me había metido al súper Q y bueno un chorro de 
cosas y le dije no mira yo vivo por aquí  no se que, mi mamá dice que yo tengo 
muy mala suerte con eso… 
 
R: Parece que te sigue (Risas) 
 
D: No mira yo vivo por aquí como me voy a meter s robar en el súper Q, no 
mira no traigo  nada, total se cuál sea la detención que hace, yo siempre a 
partir de las cosas que he aprendido y que me han platicado otros amigos, 
porque yo soy de que a veces yo casi no me visto así muy formal y recuerdo 
que esa vez si iba muy así formal había salido a lo que me refiero es que… 
 
R: Tu apariencia no daba para que sospecharan… 
 
D: No es que si, si era… 
 
R: Si era… 
 
D: Si era  a o mejor si, pero a eso me refiero a que ubican a quien agarrar, a 
aquel que ven que no se puede defender, me toco verlo * cuando estuve esa 
vez en los separos *,  que dan una madriza impresionante y no hay quien de un 
peso por ellos* hay gente que incluso hay muchos que los agarran por 
estadística muchos, muchos son así, haber no pueden agarrar a alguien que 
robo tal cosa y agarran alguien , principalmente en la madrugad y ese día pues 
me toco a mi * por imagen *,  yo me vestía así , era la época en la que iba en 
ciencias políticas y era que el morral, las fachas, y ahorita como yo ya ando 
mas en un ámbito más laboral procuro mas, sobre todo cuando estoy 
trabajando , y pues esa vez pues si me toco, las sentadillas , las…me toco todo 
* hasta que llegaron los 2 judiciales a decirme mira tu te quedas aquí y a mi me 
vale, como yo diciéndole haber , siempre buscando quien te puede ayudar, no 
hay llamada, y no…la verdad es que me vieron como jodido, y la verdad no soy 
jodido… 
 
R: Te vieron como clase media…. 
 
D: Y por eso pude vivir algo así * , y que feo ,  y pude verlo desde dentro como 
son los judiciales, y era no pues ami me vale si tu lo hiciste o no cabrón aquí tu 
le firmas cómo ves, y ya en cuanto le firmas son otros , ya , ya no te preocupes, 
me llevaron a mi casa y me tuvieron afuera en su pinché camioneta en esa de 
PGJ , en esa blancas , pero así nada mas afuera, dónde vives, aquí, aquí es mi 
casa y yo bien ingenuo *,  déjenme avisar, porque en ese momento todavía no 
podía hacer la llamada, entonces en ese momento los judiciales estos se 
empezaron a dar cuenta de que onda * , de que si había sido un error pues, el 
wey se empezó a dar cuenta , pero igual yo estoy seguro de que iban a ver tu 
casa por ciertas intenciones y te vas dando cuenta de todas las entrañas del 
pinché sistema *… 
 
R: Qué sospechas en ese momento que era para extorsionar o para un 
posterior robo… 
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D: Si este también  de lo que me he enterado es que  la policía de Corregidora 
hace este tipo de practicas *  que ubican las casa que están cerca, y ellos 
mismos avisan a su gente, pero en ese momento tu tienes también la 
esperanza de que eso te pueda ayudar en algo, de que seguirles el juego 
puede ayudar *, es una tortura horrible, cuando llegue a la delegación que no 
sé como se llame, no cuando llegue al MP en la madrugada, este el policía me 
robo el celular , me quito la cartera bueno me vacío todo, todo te joden ahí 
estas pasando de uno a otro hasta que te dejan encuerado y puteado, total ya 
después el policía me dejo con el que estaba de guardia , y yo diciéndole oiga 
pero, todavía tienes la esperanza, y bueno este es un cuerpo todo jodido pero a 
lo mejor  va a venir alguien que me ayude, con e que puedas platicar y ya total 
estaba un licenciado que estaba en guardia, mire es que me agarra, todavía 
tranquilo, pues piensa bueno esto tiene solución * , y diciéndole mire así, que 
así, vamos a  platicar en serio ya fuera de golpes y cosas y ya le dije bueno es 
que sucedió esto y esto, y dijo mira ya estas aquí y la otra forma en que te 
puedes salir de esto es conmigo yo soy el único que te puede sacar de aquí, 
¿traes dinero?, no pues yo traía 200 pesos, pero me los robo este cabrón, 
dígale que me los regrese y se los doy a usted así de plano llegaron , 
diciéndole si quiere se los doy a usted, y no , no ,no  yo te estoy hablando de 
uno 3 mil pesos 4 mil pesos, y yo pues se te cae todo, todo se te cae, 3 mil 
pesos pues no traigo, y pues este cabrón me roba , no pues vas para dentro y 
allá dentro este…en ese tiempo yo traía muchas pulseras, como 4 o 5 en cada 
brazo y vámonos, y vámonos quítatelas, orales , oye espérate; haz sentadillas, 
si te parece también fue otra de las cosas que me tuvieron ahí…me tuvieron 
como 11 horas sin dejarme comunicarme el que me presto el teléfono para 
poder comunicarme a mi casa fue el abogado de los Ruiz, los dueños de los 
súper Q… 
 
R: ¿Ahí estaba? 
 
D: Cuando ya me pasaron con el abogado, después de 10, 12 horas , ya para 
hacer mi declaración y todo, bueno es que no sé como se hace el 
procedimiento, ya estaba el abogado éste oficial de los agraviados que era yo, 
pues yo ya estaba esposado , yo ya estaba de cómo es posible , yo le dije, 
señorita no he podido hablar a mi casa, como es posible que yo este aquí, no 
me han dado nada…hay mucha gente que así se va al bote, no los dejan 
hablar con sus familiares ya hasta que están metido * , estuvo horrible, 
entonces el abogado me empezó a escuchar * y cómo que también se dan 
cuenta de que… 
 
R: De la argumentación, supongo * 
 
D: Si, y entonces me empezó a ver, y yo le dije sabe que mire así estuvo la 
cosa, y la verdad  lo mantuve y atrás de mi estaban esos 2 cabrones, los 2 
puercos que me habían… 
 
R: Que te habían detenido… 
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D: Y estaba allá atrás amedrentándome, le dije no me han dejado hablar y ya la 
abogado este le dio lastima * y ya agarro y me dio su celular, o sea pude hablar 
porque este cabrón me dio su celular si no… 
 
R: Quien lo hubiera hecho… 
 
D: Sí, y entonces fue cuando ya le pude hablar a mi papa *… es que me paso 
esto, y esto, y esto…total viene mi papa… 
 
R: Furioso… 
 
D: Sí, pues furioso por aparte ya tenían historial, ya lo sabían esos cabrones, 
igual fue igual tampoco me escucho tuve ahí un pleito muy cabrón con ellos, 
pues me salí de mi casa ya después *, sobre todo por la angustia de que i papa 
no me quería escuchar, ni siquiera me dejo hablar, y yo creo que fue otro de los 
sucesos que me marco… 
 
R: Y cuáles fueron digamos la (no se entiende) de esas experiencias o sea que 
fue lo que te hizo pensar o sentirte… 
 
D: Bueno primero sentimiento que fue lo primero que se siente,  rencor, mucho 
odio incluso todavía hoy lo siento, a mi los policías no me gustan, no me gustas 
y no le puedo tener confianza a un policía, no puedo tengo como un cierto…me 
reservo mucho…no me gustan los policías, porque los conozco, se cual es su 
trabajo son…no ayudan, solo están parados, haciendo cochinadas y ya lo que 
pude reflexionar fue que pude entender las estadísticas del gobierno *, sobre 
todo de esto de mucho policía , mucho policía *, y mucho arresto, y mucho 
arresto pero al final de cuentas mucha gente que arrestan son inocentes *, y 
sobre todo aunque sean  culpables *, ese no es el sistema para eso, y ya, ya 
ya, ya hay que alejarnos de… como te decía de esta cuestión de…utópica a lo 
mejor del anarquismo y decir hay que ubicarnos en las realidades en las que 
estamos * …a lo mejor el sistema judicial deba de ser otro, pero tan solo en lo 
que existe es tan incoherente , es tan incoherente, incluso las leyes te dicen 
todo lo que existe que hay no es lo que dicen *… 
 
R: Claro 
 
D: Estamos buscando otra cosa *  diferente claro, pero que ni siquiera es eso*, 
porque lo que hay no es siquiera lo que dicen serpia mejor si existiera algo así 
*, sería algo así mejor, pero no existe para nada… 
 
R: Pero si existe digamos una experiencia que te marca en la definición entre tu 
participación y tu posicionamiento *… 
 
D: yo creo que muchas, muchas pero… 
 
R: Una experiencia me refiero a un conjunto de cosas que tuvieron que suceder 
para poder definir tu posicionamiento, por la que decides participar *, no sé… 
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D: Mi relación con la calle siempre fue de lo que aprendí mucho * de cómo dice 
Manu Chaou en su canción * todo es mentira, y da para cuestionarse la 
realidad de las cosas y cuestionarse los intereses de otros *,  hay una mano 
invisible atrás de las cosas… 
 
R: Y que es lo que te hace pensar acerca de este…hablas de las estadísticas 
cual seria el propósito de este manejo de la policía y el sistema judicial  
 
D: Pues el control, el control de las masas, el control de este sistema que a 
veces es muy difícil para ellos controlar , y tienen que hacer mas represión y 
bueno yo siempre he creído en esa teoría, de todo el análisis, de mi 
experiencia de vida, es que siempre ha habido una elite una aristocracia detrás 
de esto, siempre existe esta manipulación, pero yo también te l decía hace rota 
no es de que vamos a chingarlos, vamos a derrocarlos, si no que al final de 
cuantas ellos están aprovechando para esclavizarnos, para esclavizar nuestra 
propia mente *, nos esclavizan en chinga, aumentando nuestro ego, eso es o 
que más utilizan de las personas… 
 
R: Y pues… ¿te parece que le dejemos aquí? 
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Entrevista individual con Itziar del colectivo Arjé 
 
 
R (R): Bueno me gustaría que comenzáramos con la identificación ¿Cuál es tu 
nombre,  en que colectivo estas, y desde cuando estas en el colectivo? 
 
Itziar (I): Bueno mi nombre es Itziar, y formo parte del colectivo Arjé,  estoy 
desde que inició*1, hace como 2 años, 2 años y cacho… 
 
R: Aja, esta bien…me gustaría Itiziar que me platicaras un poco como 
este…porque te interesa participar en ese tipo de colectivo cuáles son tus 
primeros contactos que te hace entrar a este tipo de trabajo 
 
I: bueno pues…me interesa sobre todo, o en un inicio me interesa entrar 
porque, por lo que te había comentado, yo tuve una experiencia en Chiapas, * 
como que es a partir de esto, yo regreso a Querétaro, este y trato de buscar o 
de relacionarme con las personas que se encuentran o saber que hay personas 
que se encuentran trabajando sobre cosas que a mí me interesan *, sobre todo 
en un inicio el grupo tenía que ver, o no sabia muy bien que trabajo concreto, si 
no que a lo mejor tuvieran relación con el zapatismo *, bueno que tuvieran 
relación sobre esto *, que tuviera esa ideología *, y resulta que cuando regreso 
a aquí me encuentro con algunos, o conozco a algunos compañeros que 
también son compañeros de Diego*, este que estaban dentro de esto, no 
estaban trabajando cosas concretas solo en el discurso *, y e pasando unos 
meses decidimos hacer…porque viene lo de la Sexta…de la Selva Lacandona, 
y decidimos hacer un foro, y es ahí donde nosotros nos empezamos a reunir 
con varias personas, con chavos sobre todo que tenían interese por estas 
cosas *, y ahí nos empezamos a juntar, el foro nos salio muy bien, fue muchas 
gente, y la dinámica del foro era que la gente pudieran platicar de sus 
problemáticas , un poco la tirada que traía la Sexta Declaración *, y después de 
esto decidimos formar no un colectivo , si no un grupo que se va a dedicar a 
darle difusión y a partir de ahí empiezo a vincularme con mas grupos de aquí 
mismo de Querétaro y grupos del D.F, colectivos del D.F, pero así como que 
apenas *, y posteriormente pues empiezan a pasar ciertas experiencias *, 
vienen estamos trabajando mas de tres o cuatro meses…luego es cuando 
viene el Sub Comandante aquí en Querétaro, pues viene así  muchas cosas, 
viene también a hacer muchos quiebres , entonces ahí el grupo en el que pues 
estaba decide separarse,  por ciertas situaciones que pasaron en el interior y 
entonces y entonces yo ya había conocido grupos que yo ya había conocido 
anteriormente por Ej. Con el CIAL * , que habíamos tenido mucha coincidencia 
en ciertas cosas *, en ciertas reuniones se les atacaba mucho a ellos y 
nosotros nos aliábamos *, y coincidíamos en posturas , en as propuestas que 
hacia *, y entonces a partir de ahí yo finalmente me empiezo a vincular mas 
con ellos y ellos a su vez pasan por un proceso similar de quiebre y e, me 
invitan a formar parte de un colectivo que le llamaban colectivo de colectivos * , 
después de todo los quiebres que había sucedido, nos juntamos y nos 
sentamos a pensar para ver que paso *, mas o menos por ahí… 
 

                                                 
1
 * Muletilla ¿no? 



Entrevista individual con Itziar del colectivo Arjé 29 enero 2009 2 

R: Haz tenido una experiencia anterior, me gustaría que me contaras un 
poquito lo que te sucedió en Chiapas, y antes de irte a Chiapas, y cuál ha sido 
tu trayectoria de tu participación, yo creo que esto de Chiapas entra en tu 
trayectoria de participación, y por que este tipo de grupos, y por que este tipo 
de participación, qué cosas te estas encontrando, y que es lo que te hace 
coincidir, con estos grupos, con esta gente, con este proceso… 
 
I: Si bueno yo este…bueno desde mi infancia estuve en escuelas católicas que 
tiene que ver muy poco con la ideología de mis padres no tanto con la mía , 
pero siempre he estado en este tipo de lugares *, desde la secundaria con los 
maristas, bueno los maristas son escuelas privadas pero como que tiene como 
otra línea de trabajo que es sobre la teología de la liberación toda esta cuestión 
de los pobres, toda la teorización que hacen acerca de la ayuda y de la 
cooperación , del apoyo mutuo, o sea como tienen todas estas líneas, incluso 
esta rama de los maristas este…se les dice pues , entre comillas, los 
nopaleros, porque están metidos en las comunidades, trabajando siempre 
proyectos social  y entonces bueno , siempre o sea en las escuelas católicas 
hay como espacio de…siempre hay una clase de religión y quizá nos habían 
metido alguna otra cosa, dependiendo de quien te diera la clase, pero esto se 
logra cristalizar en la preparatoria porque un maestro que nos daba ciencias 
sociales  nos toco, nos toco a lo largo de  toda la prepa y aparte que fue mi 
titular dos veces y este nos empieza a comentar precisamente de estos 
proyectos sociales * y en general y nos dice que hay opciones que podemos 
tomar un año, un año de servicio para irnos a trabajar en comunidades y decía 
bueno decía si a ustedes les interesa pueden ir a un primer encuentro con ellos 
para que vean como esta la situación y a partir de ahí decide y ya los conocen 
porque yo tampoco no se mucho, y bueno ahí una amiga y yo decidimos 
entrarle a esto y ya bueno el primer encuentro que va haber de todo esto fue en 
el D.F , en Tlalpan, y dijimos a bueno orales, como tampoco…sin saber  bien a 
que nos metíamos, pues mas bien con mucha curiosidad y todo eso, pues 
fuimos, llegaron otros chavos de otras escuelas maristas de otros estados y era 
quedarse toda una semana ahí y entonces en esa semana nos dan una 
capacitación, contextualizando toda la situación, política, económica y social de 
México como con una línea de la teología de la liberación, con una línea como 
mas izquierdoza, decían que era para que como que nosotros conociéramos la 
situación y pues si nos sensibilizan mucho , y pues yo no me había dado 
mucho cuenta de lo que sucedía, nunca había entendido bien lo del 
FOFAPROA , empiezan a hablar de todas estas cosas en las que estamos, nos 
pasan por Ej.  Muchos videos de este grupo de canal 6 de Julio, este nos viene 
hablar distintas personas que están trabajando en proyectos sociales, que 
están en política, en economía, y bueno por ahí nos dan 2 o 3 platicas pero 
tampoco no le ponen mucho empeño, mucho cómo se dice énfasis, en la 
teología de la liberación como tal y si en el ser cristiano en América Latina me 
acuerdo que había 2, 3 como exposiciones de eso, si me acuerdo que si  
hacían mucho el énfasis de que cada quien escogía para donde le quería tirar 
*, una cosa era la religión , cómo tú la llevabas tu religión, y otra cosa la 
espiritualidad y otra cosa era el trabajo social, como que por lo menos a mí si 
me empezó a llamar la atención ese tipo de cosas , y dije bueno si no se trata 
de ir así como en misiones bueno este…es otra línea trabajar con la gente 
desde la gente, te empiezan a meter sobre todo…te dan talleres de educación 
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popular por Ej. Este y ya después de esa semana que fue como una 
embarradita de todo, pues dije pues bueno…eso fue en semana santa, si 
precisamente en semana y por Ej. Ni siquiera hicimos estos rituales de bueno 
semana santa y que las misas, y todo eso, recuerdo que dieron una misa, que 
la dio un brasileño y fue acerca de la teología de la liberación y el rollo pues es 
muy diferente y bueno ya termina esa semana y nos dijeron bueno váyanse a 
su casita y piensen todo lo que escucharon, de todo lo que vieron, de lo que 
reflexionaron, de lo que trabajaron…y pues en junio nos vamos para que nos 
presenten el proyecto social, ahí todavía no nos presentaban nada, solo era lo 
de sensibilización, y una como capacitación y entonces ya pasa ese año *, y yo 
decido entrar a uno de los proyectos y regresamos ahí en ese centro de 
Tlalpan y bueno vienen ahora si como las distintas personas que estaban 
trabajando en los distintos proyectos, había uno en Iztapalapa ahí en el D.F, en 
Guerrero, en Oaxaca tenían varios proyectos que tenían que ver con la 
educación popular, en Chiapas este…y entonces viene estas personas a 
presentarnos los proyectos , algunos son maristas algunos no, y este hablan de 
los proyectos y de lo que esperan de los jóvenes en ese año de servicio*,  que 
actividades nos iban a pedir y pues ya este y …yo estaba entre Oaxaca y 
Chiapas *, de Oaxaca me entusiasmaba mucho el rollo de la educación popular 
y no sé yo creo que también el lugar , por que había varios lugares , y yo al que 
me quería ir se llamaba San Mateo del Mar , casi todos eran por ahí, y el otro 
era Chiapas, que durante la preparatoria había tenido un maestro de sociología 
que nos daba muchos textos de lo Tojolabes y su cosmovisión y entonces lo 
conecte con Chiapas y  no , pues si  nosotros trabajamos en la zona tojolabal, y 
dije puts, pues estaría muy interesante ir a conocerlos, y sabe pues cómo 
viven, aprender de ellos, porque casi siempre te forman en esta visión, por lo 
menos estos maristas * o sea tu no creas que tu vas ayudar o vas a desatar el 
proyecto, no,  tu vas a aprender, sobre todo vas aprender con ellos,  y a eso 
viene así casi,  casi * mas a que tu vayas a enseñarles la muestra, ellos te van 
a enseñar a ti y bueno ene se sentido compartir apoyar , no vas a así, de que a 
yo soy bien chingón, y entonces finalmente decido irme a Chiapas, sobre todo 
por eso y porque me llamaba mucho la atención lo del zapatismo, que yo no 
había tenido mucho contacto, yo había leído algunas cosas, pero no le había 
dado mucha importancia, y entonces decidí irme ahí, y ya se vino todo el 
proceso en mi casa, y bueno mis papas ya sabían que yo me quería ir, o sea 
como mis papas siempre han apoyado mis decisiones , este y pues me fui a 
Chiapas a Comitán, o sea en Chiapas había muchos ranchitos, este yo me voy 
a paseo de Comitán, por el lado sur tojolabal, porque había otro lugar que se 
llamaba Marqués, bueno algo del Marqués y yo decidí irme a Comitán y 
entonces llego a este lugar y la dinámica un poco , es …es una casa muy 
grande , muy antigua  donde vivían tanto los maristas y como el total del 
equipo, y eran alrededor de…el equipo era entre 25 o 30, y los que vivían en la 
casa  y algunos del equipo eran 12 0 13 *, ya con nosotros porque se fue una 
compañera que estuvo ahí en la capacitación decidió irse también para allá, y 
entonces éramos dos, aparte que siempre te mandaban en parejas * para que 
no te fueras sola y era también que durante todo el tiempo también pudieras 
compartir con alguien de tu edad y de tu sexo , y entonces eee, llegamos a esta 
casa, creo que ella llego después  y ¡ya! la onda era como irnos acoplando, a 
vivir ahí, no sabíamos muy bien que onda de lo que nos habían dicho y bueno 
nos presentaron el proyecto y pues poco a poco fuimos aprendiendo *…y 
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bueno fue muy chistoso por que tu vienes de una familia donde te resuelven 
algunas cosas, y si no tu las resuelves, pero como que es una dinámica, en 
donde tu mamá te sirve de comer, a lo mejor tu lavas la ropa y la mama trae las 
tortillas, y tu llegas con esta dinámica así y te das cuenta que las cosas no son 
así *, si no que precisamente los chavos que van a este servicio tiene que 
ayudar con todas las actividades que hay en la casa y aparte cuando 
eee…como para explicar e proyecto un poco como para saber de que se trata. 
Es una casa que esta en Comitán, es una casa de los maristas como para 
hacer el trabajo que están haciendo se presentan como una asociación civil 
que se llama Desarrollo Comunitario Chiapaneco *, y o en la estructura de 
trabajo tienen como varios ejes, una es vinculación, otra es proyectos 
alternativos, otra sobre pastoral, pero pastoral infundada como decían ellos 
ideología india, otra que era sobre, bueno la casa , todas las de la casa eeeee, 
creo que éramos, creo que eran bueno por ahí falta uno, no,  creo que solo 
eran esos y entonces nosotros entrábamos a todos estos ejes de alguna forma 
* pero sobre todo al de pastoral era de la teología indígena sobre todo para 
acompañar , o sea nosotros éramos acompañantes de los que caminaban en 
cierta zona, entonces toda la región tojolabal la tenían separada en zonas, 
zona alta , la zona Juárez, la zona pinada , la zona caliente y entonces cada 
zona tenía, como eran 5 zonas que  …el que estaba acompañando los 
procesos de todas las comunidades que pertenecían a esa zona y nosotros 
acompañábamos, como  éramos solo 2, nos teníamos…o sea de estas 5 zonas 
teníamos que escoger una, igual a veces podíamos acompañar a otro pero a 
veces no coincidíamos en tiempos, entonces pues no podíamos estar en todas 
*, y este era como una de las principales actividades *, y otro era la casa , estar 
apoyando porque en esta casa , aparte de que vivían ahí muchos maristas, 
llegaban ahí hermanos indígenas, para ir al doctor, o para ir  a San Cristóbal de 
las casa, o par ir a otras cosas, pues ahí se quedaban ahí, pues se les daba 
alojamiento, comida, todo lo tenían ahí, y llegaba ahí mucha gente y una de 
nuestras funciones era ver que estuvieran bien, que tuvieran cobijas, que 
darles de desayunar , de comer , de cenar, si había  necesidad de 
acompañarlos al doctor , o acompañarlos a comprar ciertas telas y este como 
que estar al tanto de ello y aparte de estar al tanto de la casa *, si la cocinera te 
decía oye necesito que me vayas a compara el chile, no sé esto y esto, si no 
tenías nada que hacer te mandaban al mandado, y así todo mundo , eras el 
achichincle de todos los que te vieran, era de oye necesito unas copias  a 
bueno dámelas, pero te digo que fue muy chistoso al principio , porque 
nosotros no entendíamos  la dinámica, fue muy cagado porque los maristas y 
todo  el equipo era como muy preceptiva para ver que hacemos, porque no te 
ponían en reglas todo era en la acción, al principio hicimos un desmadre nos 
levantábamos temprano para ir a desayunar y pues al principio no dijeron el 
desayuno es a la 8 de la mañana , si no se levantan no van a desayunar, y 
bueno al principio no nos levantamos a desayunar y luego otro…otra persona 
del equipo que se llamaba Fito , no se tenia como 28 años , nos decía oigan 
porque no se levantaron a desayunar, y nosotros y porque *, y pues por que no 
fueron,  los estuvimos esperando y  aparte tiene darles de desayunar a los 
hermanos, y era es que no sabemos y no es que ya ni me acuerdo como 
estuvo y total así empezamos aprender como teníamos que ser de echo en un 
principio por Ej. No íbamos por las tortillas, y nos tuvieron que decir oigan tiene 
que ir todas las mañanas por las tortillas… y este hacíamos juntas 
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precisamente quincenales, y una de las juntas les tuvimos que decir que  
nosotros tenemos una dinámica muy diferente, y no se nos va a ocurrir claro 
tenemos que ir por las tortillas o sea no lo vamos a hacer, que si de por si 
hacíamos ciertas cosas en la casa seriamos acomedidas en algunas cosas en 
nuestras casas, pero no nos pidan cosas que nuestras vida hemos hecho, no 
se nos va a ocurrir , no es mala onda , y bueno mas o menos así nos fuimos 
entendiendo las dos partes y bien fue una experiencia bastante interesante 
tanto dentro de la casa era como la idea comunitaria que tenia, también había 
una huerta y había un espacio de granja , para gallinas y…bueno sólo había 
gallinas, antes si tenían un puerquito y no se porque razón ya no había y tu 
tenias que ir a darles de comer a las gallinas, la basura por Ej. De la cocina 
estaba separada por orgánica e inorgánico, y lo inorgánico y la inorgánica parte 
tenia otra separación, me acuerdo que eran  5 botes y pues después de eso, 
era echarla a la composta, echarla a las gallinas, echarla para la basura y ya en 
la composta había una persona que se dedicaba al cuidado de la composta y 
ahí aprendimos como mover la tierra , como chocarla y te digo de otras cosillas 
y en el acompañamiento era, yo decidí irme a la zona alta , eran 2 cañadas con 
dos comunidades cada una, con una compañera que ya tenia mucho tiempo 
trabajando ahí, era de Oaxaca, era una indígena zapoteca, y era como una 
mujer muy dominante la verdad este…y camine estas zonas con ella y ahí 
aprendí muchísimas cosas, tanto de su carácter de ella * , y pues a todos lo 
hermanos , a los indígenas tojolabales, y aprendí muchísimas cosas y yo creo 
que de echo aparte de ahí viene un (no se entiende)porque nosotros de ahí 
salíamos de Comitán a las Margaritas que es otro municipio m muy chiquito 
que estará a una hora y media de Comitán y de ahí ya tomábamos un camión, 
nosotros que íbamos a la zona alta, nos bajábamos dependiendo de la zona a 
la que íbamos,  ya nos bajábamos en un lugar que se llamaba el Rosario o otra 
que se llamaba, la Reliquias, eran como los dos juntos y de ahí nos íbamos 
caminando y de la zona alta…bueno  la primera salida a la que  fuimos fue a 
las Delicias nos fuimos caminando , e  hicimos como media ahora pero como 
era de subida, y yo o sea como nunca había caminado tanto estaba así, de que 
estoy haciendo aquí *, y bueno ya llegamos a las Delicias bien, bien cansadas 
*,  ya pues lo primero que hacen pues nos invitan un plato de frijoles y un 
huevo cocido y café *, y no pues , si si, si, si , si y pero era como chocar con 
ciertas cosas culturales no, por Ej. El café  lleno de hormigas, le salían 
hormigas por todos lados, pero en ese momento ni siquiera lo piensas, claro 
que me lo voy a tomar tengo muchísima sed y  aunque que este caliente te lo 
tomas *, y este fue un lugar de choque , esa vez, donde nos quedamos eran 
bueno como mas o memos son las casas de los indígenas,  eran tres casitas 
así de carrizo y de palo de madera y de palma y bueno uno era la cocina , y 
otros los cuartos , y entonces solo había un cuarto y eran de 2  esposos,  un 
hombre y una mujer con sus dos hijos,  uno tenía un 4 años y el otro chiquito, y 
la mama del hombre *, todos vivían en un cuarto y nosotros llegamos a dormir 
en el cuarto y pues para mi si fue si un choque cultura , no de wacala , pero si 
de… 
 
R: Pero si porque estas acostumbrada a vivir en este tipo de familias de que 
cada quien tiene su propia habitación, y no la compartes con alguien ajeno*. 
 



Entrevista individual con Itziar del colectivo Arjé 29 enero 2009 6 

I: Sí, si, si, si, y sobre todo eran muy chido porque yo me di cuenta de muchas 
cosas,  pude entender ciertas  cosas de que no sé, yo me atrevería a decir de 
de la visión indígena, por Ej. En las ciudades en la que vivimos, son como muy 
especiales y no puedo dormir si hay tanto ruido *, y por Ej. Yo me tuve que 
acostumbrar a que le bebé llorara toda la noche, y dormías o no dormías, ahí tu 
veías,  por que la otro día tu te ibas a trabajar *, o por Ej. Cuando iba a los 
encuentros había varios indígenas que se quedaban platicando toda la noche, 
y es eso por que ellos no lo ven como un falta de respeto , ni mucho menos, el 
que quería platicar , platica , el que se quería ir a dormir se dormía *, y como 
todos estamos en un mismo espacio pues ni modos *, y es como muy así, *, 
como que fue un choque muy grande *, muy grande para mi en el camión, 
porque hijoles iba el camión bien atascado de gente ya no cabía ni un alma, 
bueno si , porque le metían todo lo que podían, refrescos, papas, todo lo que 
compraban en las Margaritas para surtir sus tienditas, puercos , gallinas , 
bebes, las mujeres con sus bebes, y los hombre no se que , iba muchísima 
gente y tu solo veías así los caminos , porque los caminos eran de tepetate, y 
era no mames nos vamos a salir *, y entonce fue como superar todas esas 
cosas, y cambiar tu punto vista , disfrutarlo, a veces eran 8 o 9 horas en el 
camioncito , y la perspectiva del tiempo te cambia totalmente esas 8 horas se 
te hacen 2 o 3, que  alo mejor que cuando viajas por carro, y este yo también, o 
sea no son de aaa nos vamos a formar en una fila y nos vamos a meter 
ordenadamente , no, todo se atasca *, entonces es también otro choque, y 
pues si no… 
 
R: No se van a esperar, o a pedir permiso, el que llego, llego… 
 
I: Y este así poco a poco * yo creo que aprendí mucho, y eso me hizo cambiar , 
o transformar  la forma de ver las cosas *, y convivir con la gente de que a 
veces llegabas a una casa y te ofrecían un plato de frijoles y tu con muchísima 
hambre, pero era el único plato para la familia, o sea no es de que yo no me 
voy a comer esto, esto es para compartir con todos  y así fue como aprender 
una dinámica  muy diferente, tanto de aprender de mi compañera que era una 
mujer zapoteca de carácter muy dominante , si era , como le hablaban, como 
se dirigían hacia ella, si tenía un carácter muy dominante que quería resaltar 
mucho, * a eso me refiero,  y a la par tratar con mujeres tojolabales pues son, 
como que hay mucho problema con el machismo, bueno no sé como esta 
ahora, hace rato que no voy por allá, y si estabas comiendo y la mujer, estaba 
dándote la espalda porque estaba en el fogón , y tu decía orales *, pero ya 
después de conocerla con el tiempo ya la conocías y era oiga hermana 
vengase a sentarse y no te contestaba *, entonces es darte cuenta de muchas 
cosas *, y también el aprender de ellos, de su visón de cómo de ven el ser de 
las cosas , de cómo conciben la tierra,  de lo impórtate que es para ellos la 
relación con la tierra y sobre todo es eso o sea aprender del sacrifico, todo el 
sacrifico que hacen, cuando una persona se enferma los caminos…en algunas 
comunidades los caminos de los que yo caminaba , los amarraban en una silla 
y en la silla amarraban al enfermo y así caminando por 8 horas, y parecía 
relativamente cerca , pero había comunidades que había una que se llamaba 
San Juan Bautista y estaba así hasta la chingada *, y era pura montaña, pura 
montaña, y era que ellos salieran era como orales , porque yo al principio, no 
me podía ir con nadie, ni con mi compañera, porque estaba en una zona 
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totalmente nueva *, ni vengo a hacer una carga, y yo decidí irme ahí y entonces 
ni modo así que a apechugar *, pero muy dentro de mí si decía qué hago aquí, 
porque estoy tan lejos, incluso hasta empiezas a valorar  a la familia, no que mi 
mama, y si alguna vez a mitad del camino si lloré dije es que no puedo , porque 
eran muy difíciles caminar estas cañadas, eran muy pesadas y parte de la 
primeras veces , no llevaba una mochila muy grande , pero si llevaba 2 o 3 
cosillas que pesaban, no mucho pues, pero si después de 2 o 4 horas si era 
así, y entonces pues decía ni modo te las trajiste ahora las tienes que cargar 
con ellas y fue como esa especie de aprendizaje, y entonces precisamente  
cuando llego yo aquí a Querétaro después de este aprendizaje, pues si peleas 
con el equipo, peleas con los maristas, cosas con las que ya no 
concordábamos * , o sea empezamos a hacer critica ya muy fuerte ,a decidir 
por  nosotras mismas *, me acuerdo que una vez hubo un discusión con los 
maristas porque eran muy controladores…y nosotros cuando llegamos el 
equipo estaba…había muchos problemas internos muy fuertes que nosotros no 
entendíamos muy bien , pero o sea , todos se desquitaban con nosotras y si 
hubo un momento en el que estábamos muy hartas, y les dijimos , no vamos a 
ir, no vamos a ir por el pan para mañana, a dios…y se quedaron órale, yo creo 
que nos reímos , pero si fue como algo importante para nosotras , porque fue 
decidir por nosotras, y saber que toda acción tenia una consecuencia, y pues si 
madurar ya si lo papas, he…incluso saber administra u dinero , de puedo hacer 
esto, no puedo hacer esto, porque aparte teníamos que aportar a la casa, y 
pues si nos daban comida y techo, pero de laguna otra manera era si 
aportabas, por la misma dinámica, no era tu obligación pero era 
como…pero…entonces este si, o sea hubo muchas cosas que nos hicieron 
como muy fuertes y otras que nos confundía, porque por Ej. Yo tuve problemas 
con mi compañera con la que caminaba porque no me dejaba a mí 
relacionarme con la gente, si podía relacionarme con la gente pero ella 
abarcaba todo *, y a veces yo le decía oye que tal si la próxima vez, me dejas 
intervenir un poquito y hablar de esto o que tal…total me deja relacionarme con 
los niños para que no se desesperaran en la reunión, y me los llevo a jugar a 
fuera *, pongo una actividad que vaya acorde con lo que se esta trabajando 
aquí a dentro y le hacia así propuestas  me decía  no, no, no,  ella siempre 
cuando íbamos a las casa, siempre se la pasaba hablando, yo creo que eso me 
afecto en cierto sentido porque como que yo me empecé a sentir muy insegura, 
y yo pues dije no , no puedo estar así… 
 
R: Cuánto tiempo estuviste ahí… 
 
I: Un año… 
 
R: Y cómo de que periodo estamos hablando… 
 
I: Eee, pues fue cuando salí de la prepa, 2004 o 2005 creo … 
 
R: Hora en ese tiempo supongo esta muy fuerte la presencia del zapatismo *, 
esta hablando de comunidades que hay presencia zapatista. Cuál es la relación 
o cuál es tu observación, que observas de esa relación que tiene que ver con la 
comunidades zapatistas porque estas hablando de las Margaritas,  de esas 
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zonas, cuál es la relación que existe entre esos grupos maristas y las 
comunidades y los grupos zapatistas… 
 
I: Sí, los maristas desde el levantamiento fueron muy, pues estuvieron dando 
mucho apoyo a los zapatistas, no sé hasta que punto, no se cuando, no se 
cuando tu llegas no se habla de ese tema esta prohibido, por el morbo que te 
puede generar te vas enterando por otras situaciones, pero por Ej. Si hablaba 
un compañero zapatistas para pedir que se les comprara ciertas telas sobre 
todo de (cargo) hablaban, de, no oye pues no nos pueden comprar unos 
pantalones de (cargo)  no pues…si tenían relación sobre todo con algunos 
compañeros, no hablaban con quien sea…de echo había una historia por ahí 
de que precisamente el Comandante Tacho, se había puesto así, porque uno 
de los maristas así se llamaba , y que había muerto se llamaba así, y había 
sido un muy buen  amigo suyo, y era el de Guadalupe de Tepeyac, y el 
comandante Tacho de Guadalupe Tepeyac, y en esta zona él trabajo mucho 
con esta comunidad , esta zona de Guadalupe, y este si  había, por Ej. Alguna 
vez fuimos a una reunión con el comandante Tacho, pero nosotras no pudimos 
entrar a esa reunión, si no entro otro marista, le pidieron que si podía gestionar 
arbolitos cedro eran, o no me acuerdo bien que eran, que si el podía hacer esa 
gestión y ya,   sobre todo apoyaban ese de cosas y proyectos productivos y 
cosas así, que tenían en las zonas, yo te dejo trabajar aquí, o sea yo no te digo 
nada y tu empiezas a trabajar con la gente, *  con la bases de payo, y la 
relación con  milicia era así de hacer favores, y la relación con las bases de 
apoyo era tener proyectos productivos en esa zona, no en la vía del 
asistencialismo , si no en la línea de la autogestión era como una dinámica, 
muy …de bueno había proyectos alternativos la trabajan dos chavos que 
estaba a cargo y era sí con lo que tenemos en nuestra comunidad, con lo que 
hay aquí que podemos generar para poder vivir mejor…y este ahora yo conocí 
comunidades tanto zapatistas como no zapatistas mas o menos la dinámica es 
la misma , pero si veías por Ej. Veías mas organización, en muchos sentidos 
zapatistas por Ej. Desde las juntas, por Ej. Cuando hacíamos encuentros, o 
cuando se hacían los encuentros de ideología india, o sea si se veía que eran 
puntuales, o llegaban representantes de por que el compañero fulanito no pudo 
llegar, y en las otras no,  como que llegaban, como que no, como que llegaban 
tarde o sea desde esos problemas hasta cuestiones de la comunidad, y las 
comunidades zapatistas que yo conocí, que eran como nuevas fundaciones 
porque muchos  zapatistas tuvieron muchos problemas en las comunidad, se 
salieron y formaron otras en tierras recuperadas, siempre tenían grupos de 
música, tenían grupos de mujeres, grupos de tejedoras, y así *, y el discurso 
esta muy politizado y en cambio en otras no es que estuvieran mal, pero eran 
muy dependientes, a proyectos de gobierno, por Ej. Se le acaba el maíz, era 
como seguir a los maristas o al gobierno para que les dieran el maíz, y en las 
otras las resolvían ellos, con la hoja de plátano, y ya con eso  se la llevaban o 
pedían prestamos pero con la intención devolverlo… 
 
R: Co la intención de devolverlo, no so lo de gestionar la manta… 
 
I: Y pues si tenían problemas, internos pero si siempre los que menos 
provocaban y los que menos picaban de lo que me di cuenta eran 
ellos…incluso en donde había muchas religiones no había tanto pleito, bueno 
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de los que yo conocía,  y parte como que esta división, no le llamaban zapatitas 
o no, si no los que estaban organizados y los que no, y entonces eso también 
te marca y bueno hay gente que no se organiza , pero tampoco eso no deja 
que mi vecino no sea organizado *,… 
 
R: Tu tomaste la decisión de ir a estas comunidades, este año de servicio pero, 
a mí lo que me llama la atención es este cambio, qué es lo que te hace tomar 
esta decisión de este tipo y obviamente la visión con la que te vas y la visión 
con la que regresas que son dos cosas distintas por lo que te estoy oyendo, por 
que, empieza a cambiar la perspectiva de la situación, y pues me gustaría que 
me pudieras platicar mas acerca de esto… 
 
I: Bueno yo creo que me voy porque estoy muy fastidiada de la dinámica de la 
ciudad no quería meterme a…bueno yo les decía a mis papas bueno es que yo 
no quiero estudiar nada *, eso del estudio, eso de la universidad esta muy bien 
y todo pero no todos tenemos que hacer lo mismo y no creo que eso 
no…bueno me va dar un estatus social, pero yo no creo en eso, yo creo que 
me acuerdo mucho de eso *, de esa platica, y yo creo que venia mucho de ese  
fastidio que tenía *, con mi entorno con la sociedad, como que ya no me 
llenaban , o me daba cuenta de otras que no conocía, este yo creo que 
tampoco no estaba conciente de esto, estaba conciente del fastidio y no me 
quiero meter a estudiar, que voy a estudiar, ni siquiera sabia, comunicación, a 
lo mejor comunicación , por que no sé , tal vez por la radio porque me llama la 
atención pero no sabia muy bien, como que antes quería vivir una experiencia 
para mí, una experiencia que me pudiera centra en lo que yo soy, que me 
pudiera conocer  ami misma, y partir de ahí decidir que quería conmigo, que 
quería, con que quería comprometerme, y entonce yo creo que esa fue una de 
las principales que me hacen buscar por donde y que mas… 
 
R: De la perspectiva,  cómo regresas después de  esta experiencia  
 
I: Pues de entrada yo creo que, por allá me decidí por la antropología, yo no iba 
a antropología, yo de echo iba a estudiar comunicación, de echo hice le el 
propedéutico, no lo quería hacer pero mis papas, hazlo para cuando regreses 
no lo tengas que volver hacer, no te tengas que regresar antes y dije a bueno, y 
lo hice pero finalmente no entre. En el camino fui leyendo otras cosas, vi otras 
cosas, fui viendo otras cosas que te platicaba y me intereso la antropología y la 
antropología no tanto de a las culturas ya fue con otra perspectiva, y me di 
cuenta de esto cuando entre a la carrera, yo traía otra perspectiva, que mis 
compañeros,  yo traía una visión de poder conocer a las culturas , o a los 
pueblos originarios, o a los grupos , conocer sus culturas , su forma de relación, 
para poder intervenir a partir de intervenciones, precisamente por todo el 
contexto en el que estamos , por el sistema y entonces desde ahí empieza y 
este…pues regreso como creo…bueno ya me empiezo a hacer mas cargo de 
mí o sea como que empiezo a responsabilizarme más de mí, de mis 
decisiones, ya todo ese proceso se empieza a dar mas cuando estoy aquí, con 
el colectivo y todo eso, pero si no se si traigo otra visión de las cosas , por lo 
que pase y sufrí, y eso también es lo que me hace no ser la misma , y decir a 
ya no veo por Ej. En ese tiempo,  la discriminación, la pobreza, este pues ya 
no, ya no tengo una venda en los ojos, incluso mi compañera se fue a Oaxaca, 
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porque dijo, yo ya no quiero seguir en eso * yo quiero estudiar yo quiero volver 
a ser a lo que era antes, cosa difícil, pero que lo logro *, bueno cuando la sigo 
viendo y entonces si hay una cierta critica en su discurso, pero todo es 
discursivo y yo quería pasar , como precisamente tuve contacto con otras 
formas con otros aprendizajes, y bueno pues lo hice, y yo regreso aquí a 
Querétaro con un discurso bien izquierdozo, o bien este critico o así y así mi 
vida concreta en acciones, que nada que ver que eran totalmente incoherentes 
y por eso yo seguía , y bueno la antropología me podía vincular con este tipo 
de gente *, por ahí me puedo desarrollar, puedo desarrollar lo que quería  
trabajar con la comunidad eso me quedo claro , que me gusta trabajar con la 
gente, a pesar de las dificultades que hubo pude entenderme con la gente 
indígena, que fue muy difícil que te acepten, otros mas otro menos, pero como 
que eso me quedo claro, me gusta , me gusta trabajar en proyectos 
comunitarios y ahora que regreso que de lo de ahí que de lo de aquí que me 
puede llevar a ese camino, yo me quería quedar ahí, pero mis papas ,oye 
cálmate , vente a estudiar aquí y así ya luego te vas a hacer lo que quieras y 
bueno mas o menos así lo hice, regrese me metí a estudiar esto y le seguí 
buscando, y es cuando conocí… 
 
R: Con esta,  con  CIAL,  y la marcha del Color de Tierra…pero ahí la pregunta 
es qué cosas, porque ya lo mencionaste, en que cosas son en las que coincide, 
y qué cosas son las que tu sientes que con ese grupo te puedes respaldar, 
igual tienes ideas, proyectos, pero porque sientes que hay una afinidad, cómo 
porque te juntas a trabajar con ellos. 
 
I: Bueno en este primer grupo, estaba, ya te comentaba estaba con esto de la 
difusión pero yo siempre decía bueno si, pero después de esto que *, y yo era 
mucho de la idea de nosotros para poder tener, para poder pararnos ante 
grupo, y …sobre todo para poder difundir *, necesitamos o tenemos que tener 
resuelta nuestra vida, nuestra cotidianidad, es decir no podemos este difundir 
cierta información que critica el sistema, y nosotros viviendo con nuestros 
padrea, o solos, en este rollo de pasivos, trabajando, siendo empleados, pues 
si estamos difundiendo cierto tipo de información critica, tenemos que tener 
nosotros esa coherencia, y si nosotros estamos concretamente difundiendo la 
Sexta Declaración, estamos difundiendo el zapatismo, yo creo que lo mínimo 
es formar un grupo y tener un espacio de trabajo en donde estas formas de 
relación las podamos llevar acabo y no nada mas vernos sen ratitos y juntarnos 
y somos muy compañeros, y todavía yo tengo mi espacio,  echando cheve o 
irme a divertir pero , o sea como si fueran dos mundos diferentes y luego ya de 
eso en el colectivo hacemos bromas, cómo dice Alejandro no sé que 
reservada, la conveniencia personal reservada (Risas) yo si veía mucho eso, y 
se los dije muchas veces y Diego y otra compañera Reya, se daban cuenta de 
eso, y pero los demás compañeros decían si pero eso es muy egoísta eso, 
porque es primero relacionar lo tuyo y luego ir a trabajar con la gente , y bueno 
es que no es egoísta *, mas egoísta que tu que estas diciendo cosas que no 
manches lo llevas a cabo eso se me hacia muy incoherentes, y bueno 
teníamos mas chamba que tiempo para discutir, y bueno fue todo el quiebre, y 
el quiebre fue por eso nunca hablamos otro tipo de cosas, nunca hablamos de 
sobre…la comunidad, de cómo relacionarnos con la gente y …fue muy chistoso 
porque en el grupo en el que estábamos, pego como mucho, organizamos 
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como 4 o 5 eventos y a todo le caían un chingo de gente *, nosotros no 
teníamos ni experiencia , nunca habíamos hecho eventos, y decíamos orales 
que cagado que le caiga tanta gente *, pero eso mismo , porque aparte había 
muchos grupos que se interesaban, en psicología había un grupo que pun! 
Balam éramos 40 , y le digo a Diego oye me parece que esto no esta bien *, 
porque ni siquiera sabemos bien que somos *, somos un grupo que esta 
formando y que de alguna manera nos esta comiendo el tiempo, 20 personas 
mas o sea, y  entonces de repente se deja muy abierto y eso trae problemas 
dentro del grupo, y este… 
 
R: Y cómo resolvieron esa parte 
 
I: Nos separamos… 
 
Risas 
 
I: Este hubo un problema, después de que vino el Sub, y antes pero nos dimos 
cuenta cuando vino , nos dimos cuenta de que había 2 militares dentro de la 
organización, y entonce nos dimos cuenta yo como que no te voy  a decir que 
me di cuenta antes pero si decía y estos weyes que onda *, quien los invito y la 
referencia es que no este compañero les dijo que no había pedos, y este 
compañero los conoce , creo que si, *, y decía a, y bueno no creas, pero yo si 
decía que raro *, porque aparte estaban en la UAQ, pero no, pero si, eran un 
relajo, que vivían en otra parte pero vivían aquí, pero bueno en donde vive, no 
pero es que mi tía, siempre era todo como muy raro y aparte siempre se 
ofrecían para llevarnos a nuestras casas *, y yo siempre decía no a mi no, 
bueno quien sabe , pero fue muy intuido ,porque yo no sabia nada de 
seguridad y nada, y por seguridad alguna vez me llevo, y le dije oye déjame 
aquí en la esquina*, nos dimos cuenta porque precisamente un amigo, nos dijo 
oye yo tengo un amigo en el ministerio que dice que los conoce y este y bueno 
pues que onda, y así ya los ves, y dices quihubo , y nos frequiamos muchísimo, 
te digo que no teníamos experiencia y teníamos muy pocos referentes, o cero 
referente del zapatismo  
 
R: Ni como protegerse * 
 
I: Y entonce vino muchas desilusiones, hubo sacones de onda, no supimos 
controlar la situación y aparte los compañeros de psicología no se informo 
directamente de este problema pues como no sabíamos bien la relación con los 
de psicología, si, si o no eran parte de Balam, o que onda yo no sabia que 
decirle o que no, y entonces bueno total Diego y yo decidimos salirnos, por el 
momento si les parece nos vamos a salir y bueno si fue mucho por el miedo, y 
pun! nos desbaratamos y el colectivo no se pudo sostener, porque no había de 
donde agarrarnos y  todos estábamos igual y se desbarato… 
 
R: Quien funda Balam, quienes son los fundadores originales de Balam 
 
I: Es este un chavo que se llama Jazive y Reina, están en Chiapas de echo, 
Paco e Iván, egresados de ciencias políticas, Diego y luego entra Janet es una 
chava que estudia en Bellas Artes, y Diego y yo… 
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R: Son poquitos, pero bastante numero para un colectivo. Ahora esta parte ahí 
ahorita te lo iba a comentar, bueno estas líneas de trabajo que se iban a 
trabajar, vinculados con lo que están haciendo en Arjé, y con lo que yo estoy 
planteando como  mi idea de lo que ustedes están proponiendo, en el 
pensamiento anarquista, en el pensamiento libertario, donde aparece según tu   
las coincidencias o las no coincidencias  contigo *… 
 
I: Bueno precisamente después de este quiebre con Balam, yo en la carrera 
nos toco precisamente la practica de campo y ese tiempo me sirvió para 
reprensar como muchas cosas sobre lo que estaba haciendo y lo que quería 
que quería segur ene el rollo político o si solamente quería estar en el rollo 
social, sin meterme tanto a eso y como que ahí empieza ahí  mi visión, y a ver 
de que oye no estas jugando y no por miedo te vas a salir y vas a dejar ahí 
todo a medias *, y cuando regreso de mis practicas de campo empiezo de 
nuevo a buscar de nuevo, y me vinculo con este colectivo Pathos que era un 
colectivo de colectivos, yo este…me encontré a algunos compañeros, Borja y 
Naro y bueno ellos me conocen porque yo estuve en 2 o 3 juntas  con ellas 
cuando era el colectivo de colectivos y me dieron ganas de entrar otra vez 
porque yo ya había decidido entrarle al rollo político y tenia que ir pensando las 
cosas, irme con cuidado y meterme hora si de lleno empezar a conocer ahora 
si bien corrientes políticas, corrientes ideológicas, conocer sobre seguridad, ya 
mas en serio, mas que estar de juego y decir hay que padre estar aquí * como 
que ya algo mas formal y eso implicaba cambios en mi vida y entonces bueno 
voy a ver que onda con este colectivo, porque pues también buscándole por 
ahí, había otros grupos pero estaban muy apolíticos,  traían proyectos muy 
interesantes pero pues era otro rollo muy diferente eran mas , pues muy 
apolitizados y pues yo no coincidía tanto y parte criticaban mucho a  los 
zapatistas y no coincidía porque yo lo había visto, y a mi no me podían decir 
que de que por Ej. Que Marcos los traía de sirvientes no es cierto *, a lo mejor 
no vi a Marcos , pero en este caracol me di cuenta de estas cosas *, o sea…y 
pues no fue por ahí la onda y me vinculo otra vez con Pathos , yo ya había 
visto antes a Alejandro y a Luz en unas juntas, y pues coincidíamos en algunas 
cosas, en la critica , su postura, su propuestas pero yo ahí los empiezo a 
conocer mas, y yo otra vez empiezo a coincidir en ciertas cosas y una de las 
cosas era lo de la cooperativa, que en un principio lo traía otra chava, Alicia *., 
pero que después se la apropian mas Alejandro y Luz , porque empiezan a 
trabajar sobre la propuesta y yo empiezo a coincidir con esta idea, porque no 
es tanto lo que digas si no es mas tu acción, estar trabajando , y no el estar 
hablando. Y empiezo a coincidir con ellos, y entonces yo de la posición política 
no la tengo claro, pero solo sé que mi referente es zapatistas, y que me gusta 
trabajar con la gente y desarrollar proyectos, pero hasta ahí, o sea tampoco no 
se que onda con todo, o sea hacia muchas criticas a la sistema a lo mejor sin 
muchos referentes del marxismo, que nos dieron en la escuelas y a partir de 
eso, empecé a conocer otras corrientes, el anarquismo fue ya muy posterior, y 
fue a partir de platicar con Alejandro y digo a órale y empiezo a leer otras cosas 
del anarquismo con algunos libros, y ya después empiezo a investigar por 
Internet, buscar varios autores de trabajos específicos, el apoyo mutuo, incluso 
a ver películas, y fue muy chistoso porque empiezo a bueno a decir  aaa, yo 
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quiero ser como ellos *, si no que empiezo a ver cosas que las que yo pienso 
coinciden con el planteamiento, fue muy chistoso… 
 
R: Como que ya las traías concebidas antes *… 
 
I: Y entonces uy,  cuando las conoces dices uy que coincidencia, como que te 
apropias de eso *, y entonces yo le empiezo a ver mas sentido a las cosas, 
mas orden, o sea no es que yo quería ser zapatistas, porque a veces caíamos 
en ese concepto, y pues no , no somos zapatistas porque primero no somos 
indígenas, ni…y entonces todo esto se me empieza a aclarar , y si mi referente 
son los zapatistas por lo que han hecho,  por el movimiento social que se ha 
desatado, porque yo viví ahí, pero mi forma de hacer las cosas , o sea como 
deben de ser las cosas, si te digo si me , mi forma de hacer las cosas coincide 
mucho con el planteamiento anarquista, no decirlo, por Ej. Los anarquistas 
dicen no hay una forma de hacer las  cosas, hay que hacerlas y a ver si 
funciona o no, siempre con como la mirada de la libertad, o entendiendo la 
libertad desde la responsabilidad con uno mismo, y yo pues entiendo y digo si 
claro, ya lo había pensado y esto me sirve, incluso, lo veo como si es neta , y si 
es neta que no hay una receta para hacer las cosas, y s no te salen pues hay 
que volverlo a hacer  otra vez, y este y pues así empiezo a coincidir con 
muchas cosas, con textos, de Grocopsky  sobre ayuda mutua , que así es 
como una comparación con las organizaciones de los animales y de los 
organismos como todo el sustento, para decir, bueno la naturaleza del hombre 
es egoísta  o que el ser humano es egoísta por naturaleza , cuando la neta no, 
y esta comprobadísimo , que no es ni egoísta , ni tampoco es solidario *. 
Entonces cosas que viene a coincidir, y ya ahorita ya en el colectivo tenemos 
nuestros espacios de formación y ya se discute, ya estamos tratando hacer o 
tener claro nuestra postura política, y tampoco es decir nosotros somos 
anarquistas, no, nosotros somos Arjé, que tienen estas cosas y coinciden con 
los anarquistas, en esto y esto, tiene principios anarquistas, pero nosotros no 
somos una corriente, una forma…como a la mejor en un momento los 
marxistas, los Trotskistas… 
 
R: Yo creo que esa es una de las cosas que sería muy rico que plantearas cuál 
es su concepción, o sea…cómo han construido su visión sobre el anarquismo, 
su visón para construir su trabajo, y supongo que esto tiene que ver con los 
proyectos que ustedes esta realizando, manejando * cuál sería tu idea sobre 
esto… 
 
I: Este…haber no… 
 
R: Si cómo definirías el pensamiento, la idea que…este define vaya la 
redundancia la postura de Arjé  y que esa a lo mejor  ustedes están intentando 
o desde tu visión, se plasma en las posibilidades en los proyectos que están 
trabajando uno en el orden de las ideas y por el otro el orden del hacer* 
 
I: Si, este yo creo que siempre, bueno os hemos y también a partir de la 
experiencia que hemos tenido trabajando como colectivo nos hemos dado 
cuenta que la…como lo que puede acortar la distancia para relacionarte con los 
grupos y para relacionarte con la gente, con la comunidad, es trabajando *, y 
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trabajando, a veces con ellas, pero que tu tengas un trabajo concreto eso  jala 
muchísimo y por el otro te da experiencia y desde ahí * por  Ej. Cuando 
vendíamos naranjas que fue como empezamos, era una idea que no ha 
muchos del colectivo de Pathos no les gustaba, cómo vamos a vender naranjas 
y mandarinas por favor estudiamos, o se precisamente coincidíamos con esto , 
de que tenemos que empezar desde abajo , que tengamos otro tipo de 
conocimiento pues no nos hace mejores y ya nos hace estar en un status mas 
alto aparte porque no queremos estar en el ámbito académico *, pues esa fuera 
la tira , fuera diferente, pero no queremos eso, queremos trabajar con la gente , 
queremos desarrollar proyectos , pues tenemos que empezar desde abajo *, a 
trabajar y saber por lo que pasado la gente , no nos vamos hacer también los  
mártires y nos vamos a joder todo lo que podamos *, si no el saber que, el 
aprender de ese sufrimiento y aprender del trabajo y entonces así empezamos 
hacer cosas a veces con querer y a veces  sin querer, a ir vender la naranja, 
aprender de la apicultura, una chinga y chinga, desde hacer las cajas hasta 
atender a las abejas, y precisamente ahora todo este se viene como 
cristalizando en la colonia en la que estamos construyendo nuestro espacio de 
vivienda y de trabajo , decimos  bueno si nosotros queremos intervenir ahí, la 
necesidad mas clara es…bueno hay muchas pues, una de las necesidades 
mas claras es la vivienda , la vivienda esta muy jodida porque es muy cara y la 
gente a duras penas tiene sus casitas, algunos tiene casitas de ladrillo, pero 
hay algunas que tienen sus casitas de cartón, algunas partes de material y todo 
lo demás de cartón y de lamina, y entonces decimos bueno si por ahí puede 
venir nuestra intervención y nosotros estamos pasando por la misma situación, 
bueno podemos hacer una propuesta a partir de ahí de nosotros y desde 
nosotros y trabajándole, nos podemos meter a esa chamaba para poderla 
compartir con la gente*, desde eso y hasta a lo mejor el rollo de la cooperativa 
que es eso también es tener nuestra propia cooperativa , pasando por todo lo 
que tiene que pasar una cooperativa, por todo por lo que se enfrente, para 
poder pararnos como grupo y decir pues si, o sea proyectos productivos de 
cosecha por Ej. Si se puede hacer y se pueden hacer por aquí y ya tenemos 
nosotros experiencia en las gestiones que tenemos que pasar para las 
cooperativas,  este tipo de cosas, yo creo que pora ahí va *, y se relaciona 
concretamente con el pensamiento anarquista, de  que tu puedes liberar a los 
otros en la medida en que tu también te liberas  y viceversa, o sea 
el…precisamente recordando con lo que decían en Balam, que es un 
planteamiento muy egoísta, incluso puede verse muy egoísta que nosotros 
construyamos nuestra casa y luego presentamos el proyecto, pero no es así, si 
no que nosotros necesitamos experimentar primero eso , en nosotros mismos, 
para ya luego poderlo compartir con los demás, en medida en que yo me libero 
yo puedo liberar a los otros *,  
 
R: Claro… 
 
I: Es como por ahí va , creo…. 
 
R: Bueno yo creo que esto es como parte del proceso de las mismos proyectos 
como la experiencia que van dejando estos proyectos…y no sé, es algo que y 
había comentado qué papel juega en algún momento la formación académica, 
la formación universitaria o hay discrepancia, o hay diferencias entre las 



Entrevista individual con Itziar del colectivo Arjé 29 enero 2009 15 

expectativas,  de esto que me contabas de lo que tu querías trabajar entrando 
a la licenciatura con lo que tu estas haciendo ahorita, en tu formación desde la 
antropología... 
 
I: Cómo la academia puede cambiar o no… 
R: Cómo la academia puede hacerte cambiar o… 
 
I: Bueno es que no sé, yo personalmente he tenido muchos conflictos con la 
academia *, o sea si hubo varias veces que me salí de la escuela y era no, no 
te salgas, y  mis papa me decían que no , pues esa era mi decisión *, y ni 
modo, mi colectivo me necesita y esta mas para acá que para allá *, y pues 
personalmente me interesa terminar la carrera por el papel, para funcionar *, 
ahora yo creo que ya siendo un poco mas objetivos, si voy, y este empiezas a 
ver sobre todo, obtener un método para hacer las cosas, para ordenarte, para 
disciplinarte  en ordenar *, por Ej. Desde mi formación en antropología lo que 
nos enseñan a hacer es la investigación, entonces precisamente es un método 
que a veces es rígido, que a veces no entra *, que hay que tenerlo claro pero 
que finalmente te ayuda a ordenar tus ideas, para que no nada más estés 
hable y hable, y decir a pues podemos hacer esto y esto, y no tenga nada de 
orden y nada de sentido, yo creo que en eso me ha ayudado mucho y este 
pero no sé si por Ej. Si yo no hubiera entrado a la universidad, yo no sé que 
cosa hubiera aprendido afuera, yo creo mucho en el ser autodidacta * pues 
pero tampoco tengo la experiencia, no sé que tanto manejar mi desarrollo *, 
pues mas que nada es algo personal, te enseñan un método muy rígido, lo que 
te fortalece para realizar sobre todo proyectos ahora, o sea yo creo que nos 
enseñan a hacer investigación, y no nos enseñan ha, por Ej. Este método de 
investigación acción, o participación no sé, algo así, u otro tipo de cosas, es 
investigación académica, vemos como un caballito que te ponen así, y de 
repente sales y el rollo en donde te formaron es así de chiquito, ni hay plazas, 
no hay ese tipo de cosas de investigación te tienes que apegar a cierto tipo de 
cosas y entonces yo he tenido esos problemas, yo pensando que la 
antropología te iba  a dar otro tipo de cosas , que te enseñaban a como a partir 
de la gente , a partir de  su cultura desarrollar proyectos productivos y es lo que 
menos te enseñan, entonces si, yo si he tenido mucho conflicto y he buscado 
en otras partes, sobre todo en el colectivo, y a partir de aprender de mis 
compañeros *,  
 
R: Y por el otro lado que me perece también importante esta cuestión, del 
proceso familiar  incidencia, el apoyo, el respaldo, que es la coincidencia y las 
no coincidencia primero de lo que tu estas haciendo y después con las 
decisiones que tu haz tomado… 
 
I: Bueno primeramente… 
 
R: Bueno primero a que se dedican tus papas… 
 
I: Mi papa es antropólogo e historiador, se dedica más a la investigación de 
archivo histórico, este…trabaja en la universidad, es maestro en  la universidad 
y es este investigador, y mi madre es, estudio odontología pero no ejerce, 
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ejerció un ratillo la carrera pero cuando se caso dejo la carrera, y ahora pues se 
ubica mas como ama de casa este… 
 
R: Digamos ahí un hay una formación, critica, un pensamiento critico en la 
familia y te haya funcionado como aliciente , o como…influencia dentro de 
estos criterios… 
I: Pues mi papa este, yo lo admiro mucho sobre todo, yo creo que de ahí 
vienen las cosas, que mi papa en vez de decir las cosas las hace , mi papa, es 
una persona muy seria muy callada y que precisadamente, este él te presenta 
las cosas del mundo justamente a través de las acciones, es muy así *, y 
bueno ya claro que puedes platicar como que él, desde mi visión siempre ha 
tenido una visión muy critica pero muy objetiva * , es como muy , muy mmm. 
Digo claro si hace criticas muy fuertes al PAN, al PRI, al PRD*, pero tampoco 
no se mete tanto en este rollo, porque yo creo que tiene sus reservas por ser  
español *, es vasco *, este, es vasco ,  le toco el tiempo de la dictadura, hubo 
muchos problemas en su familia, por precisamente por este procesos de la 
dictadura  que pasa con Franco , o sea cuestiones políticas no se hablaban , 
tan prohibidísimos, porque había parte de la familia que era republicanos o 
franquistas, de echo parte de la familia eran, unos anarquistas , entonces de 
eso hace poco que me entere , me contó mi papa que antes de que ganara 
Franco ellos estaban en una asociación de anarquistas en España se 
desarrollo mucho esto, hacían colectas y tenían mucha relación con Argentina, 
salen para hacer una colecta, porque aparte estaban en un equipo de fut-bol , 
no , no , no sé , no me acuerdo muy bien cómo estaba toda esa revolución 
armada, pero total que pertenecían a una asociación que eran de futbolistas, 
pero que además tendían una lucha política anarquista , viene a Argentina por 
una cuestión de fut-bol, con  la escusa, pero era para hacer colectas para la 
lucha y ya en argentina, ya estaba Franco , y les  decían, no  ya no se regresen 
*, y no se pudieron regresar, y si se regresan pues los arrestan, este yo creo 
que tenia como unos 12 años , 11 años, entonces este pues ni modo se 
tuvieron que quedar en Argentina y deciden irse a México, y se viene a México, 
no sé porque razón , no había familia, y pues se viene a México… 
 
R: Las condiciones políticas que había en ese momento en México, estamos 
hablando del 38, 37 mas o menos que es cuando gano Franco… 
 
I: Yo creo que también es porque les dicen pues vénganse para acá, tanta cosa 
cabrona, yo supongo que en ese momento estaba Cárdenas *… 
 
R: Cárdenas, si , es el que da una cantidad de asilos a os exiliados 
españoles… 
 
I: Si, y entonces en la casa de mi padre estaba prohibid hablar de esas cosas, 
aparte a un hermano de mi papa le toco estar en un campo de concentración 
cimental de Franco, y pues vivió ahí mucho tiempo y entonces era un temor. 
así de que no se tocaba, yo creo que también tiene que ver que mi papa es 
muy callado, no se mete tanto así, pero… 
 
R: Pero puede platicar ahora este tipo de cosas… 
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I: Aja , bueno yo nunca había conocido España, y hace poquito fui porque mi 
hermana se fue a vivir para allá, y entonces te vas enterando de ciertas cosas, 
y la familia empieza ha hablarte de cierta cosas, que empiezas a vincular , y 
entonces hace poco empiezo a ver todas esas  cosas, que hay una historia de 
lucha política , incluso anarquistas, que ,  que cagado no tiene nada que ver… 
 
R: Que es parte de lo familiar… 
 
I. Sí, que tampoco no coincido mucho pero bueno, y bueno por parte de mi 
mama, la familia de mi mama es muy católica, muy tradicional, hasta cierto 
punto, tampoco son…son liberales en algunas cosas de que si novios, que o 
si tal, pero si es de ir a misa todos los domingos, todas las celebraciones tienen 
que ir acompañadas de una misa *, en mi casa un hermano de mi mama es 
sacerdote dominico , como que si esta muy marcado eso *, y si es difícil hablar 
de eso temas , de echo cuando regrese de Chiapas, uta , yo a todos les 
criticaba, no quería hablar de eso con ellos *, me preguntaban, oye y como te 
fue, que viste, yo no quería hablar de eso con ellos…. 
 
R: (no se entiende) 
 
I: Si, arparte me decían, hay si fuiste a ayudar a la gente, y pues me chocaba 
que me dijeran eso, no sé, a mi me molestaba mucho, porque a si yo la 
salvadora, es que ya ves en esta familia tenemos esa tendencia, y pues yo me 
enojaba mucho, y no quería hablar, entonces bueno ya últimamente les hago 
critica fuerte, digo lo que pienso sin pedos, y ni modo si te parece bien y si no 
también, pero bien no tenemos una relación mal , y mi mama por Ej. A partir de 
eso este…o sea,  buen mis papas han sido muy respetuosos con mis 
decisiones  tanto con las mías como las de mi hermana, mas con las mías 
porque mi hermana esta ahorita aprendiendo ciertas cosas,  
 
R: (no se entiende) 
 
I: Si bueno siempre conmigo , bueno también con mi hermana , siempre la han  
apoyado, cuando se quiso ir a la UNAM; y pues a apechugar vámonos *, me 
tuve que ir con mi mama , porque no la iba a dejar sola, pero bueno se le apoyo 
, no le digiero no, este y cuando fue la huelga de la UNAM; se metió, le llego , 
no mi hermana, como que no es tanto de participar, es critica, tiene una visión 
critica pero yo creo que no le ve por ahí, y ahora que esta en España menos, 
tiene una visión mas capitalista (Risas) pero bueno es muy abierta puedo 
platicar de temas y me apoya , nunca me ha dicho sabes que estas mal, no 
nunca, y sólo somos dos mujeres…y este siempre la postura de mis papas es 
apoyo y aprender de nosotros, por Ej. De mi mama no sabia nada del 
zapatismo, y a partir de platicar conmigo o sea empieza a aprender estas 
cosas, y la otra vez en la radio en el programa de micrófono abierto, en  este 
que esta a cargo, bueno, alguien habló para preguntar que porque no hablaban 
de los zapatistas, total es que este wey, no se que tanto empezó a decir, que el 
zapatismo estaba decreciendo, que ya nada ,que Marco, lo que siempre te 
dicen , y me dice mi mama yo hable y le dije si no sabe no hable mejor cállese, 
si no sabe no hable, y entonces como que mi mama, empieza a…yo le platico  
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R: Y empieza a tener una opinión… 
 
I: Si, si, si, y con  la familia también o sea, mi mama por Ej. Mi familia, su 
familia, que es mi familia, pero es su familia, refiriéndome a su familia, sus 
hermanas son como muy panistas*, y les dice  ya ven , por eso están mal, 
panistas, pero lo que no se le va a quitar es lo católica, y mi papa , pues es 
católico también, pero mi papa, así es que va a misa, y si no también, o sea el 
no tiene conflictos con eso, yo creo que sobre su formación que tiene de 
antropólogo tiene, si no eres…bueno la espiritualidad es un rollo, la religión es 
otro rollo, y no porque yo decida que por ahí no me gusta porque veo ciertas 
cosas de la iglesia, no me perece la ideología, es una ideología dominante, de 
poder económico y entonces no sé…pero con mi mama, esta el sacon de onda, 
pero siempre se me ha respetado mi decisiones y mi postura , se me apoyado 
muchísimo, a veces cuando necesitamos paro en el colectivo, le digo pues que 
onda, y pues si me apoyan , y en los viajes se me apoya pues *, siempre, 
siempre… 
 
R: Un poco ya para concluir la entrevistas, quiero preguntarte, de toda esta 
experiencia que cosas recuperas, en terrenos de tu propia formación de tu 
propia persona, del anarquismo, del pensamiento critico, del pensamiento 
libertario, qué es lo que hace que te defina a ti como persona… 
 
I: Esta difícil… 
 
R: Pero es una pregunta que te sirva para repensar, en donde esta uno 
ubicado y también direcciona a un proyecto en lo que hablábamos, lo que 
comentábamos la otra vez, la diferencia que yo veo en estos colectivos en los 
que ustedes participan es que ya no están en el protestar , si no en el proponer, 
*, entonces, un poco va dirigido a esto, por que esta idea sobre de no protestar 
y mejor de proponer, en lo que oigo en lo que hemos estado platicando, esta 
arte que es mas la tendencia * 
 
I: Bueno pues, este…bueno pues lo mas o menos lo que decías*,  yo creo que 
de lo que mas he aprendido,  o de lo que me a llevado a concluir que las cosas 
se tienen que hacer, no estar hablándolas, o no es estar enojándote, o estar 
protestando contra algo, o discutiendo o esto,  que es a lo mejor parte pero no 
puede ser lo que empuje, o no puede ser el origen de las cosas *, por eso 
desemboca a lo mejor de que te enojes, pero no es el problema finalmente 
este, tiene que ver con que , o sea tu aprendes de las cosas o…para empezar 
las cosas las puedes transformar, yo por ahí la veo a partir de , no es a llegar a 
tocar tantito , alguna problemática, solamente la estas diciendo, la estas 
repitiendo, incluso por eso yo tuve problemas con la investigación porque  ami 
no me perece que, tenga…utilices información de información de la gente, es lo 
que pasa mucho con antropología, aprenda…no aprenda…si no puedas acusar 
a cierto tipo de información de cierto pueblo indígena algo así, que es algo que 
se ha hecho desde la época colonial, y esa la utilizan, y ya ahí quedamos , esta 
bien , ahora vamos a ver sobre sexualidad, eso no me parece, no creo que eso 
este mal, pero creo que es una forma muy egoísta que tiene que ver con los 
inicios de la antropología, es como su cruz que carga, este porque 
precisamente que tu hagas ese tipo de cosas, con la información , da para que 
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esa información sean manipulada , por otras personas ,personas que toman 
decisiones, personas que están en el pode, y a partir de ahí puedan 
transformar las condiciones,  pero para aprovecharse precisamente del 
conocimiento que tiene la gente, y eso lo he visto mucho bajo esa perspectiva 
yo me he tomado a mi misma , decir , yo no quiero hacer eso, yo si quiero 
hacer investigación la voy a hacer de otra forma * , quiero involucrarme con la 
gente y quiero ser parte de ese proceso no este no sacarles la información y 
abrir un proceso y después desentenderte , si ser parte de eso, y entonces 
tiene que ver precisamente con que el…el trabajo hay que sufrirlo…hay que 
involucrarse, no hay que no sufrirlo por martirizarse, si no que hay que saber 
realmente de que se trata, eso desde…todas mis facetas de lo que soy ahorita 
en el colectivo, en el trabajo,  en mi desempeño profesional pues *, este en mi 
casa con mi pareja , o sea todas mis facetas , todo lo que yo soy, todo lo que 
yo siento, o sea… si el involucrarse no evadir responsabilidades si no el 
comprometerse y saber que el compromiso te va a traer consecuencias buenas 
o malas, eso es lo de menos, aquí, bueno yo soy de esa idea, o es bueno o es 
malo, siempre hay una variedad las cosas vana a traer consecuencia y hay que 
asumir y entonces…mmmmm…ahí se me fue…este….mas o menos esa es mi 
forma de hacer las cosas * y…sumándole a eso *, como a eso que son ciertos 
chispazos que tengo claros * o sea el trabajar, el involucrase , el hacer las 
cosas bien, yo siempre lo digo no o sea es que hay que hacer las cosas bien, y 
ha eso  me refiero, precisamente es meterte de fondo, y no nada mas ahí como 
embarrarle a las cosas, en todo lo que quieras desde tu trabajo que puedes 
hacer muy mecánicamente, desde vender naranjas, desde trabajar con la 
abejas , trabajar con un grupo para dar un taller, de hacer una investigación 
para escuela hasta relacionarte con tu pareja, relacionarte con los compañeros 
del colectivo, o sea el punk (no se entiende)….porque yo creo que 
precisamente es uno de los problemas mas grandes  que mas se da *, por eso 
estamos muy jodidos porque las personas hacen las  cosas a la ahí se va, 
porque no hay una motivación para hacer las cosas, es de que lo tengo que 
hacer porque lo tengo que hacer, entonces este…incluso en la escuela, la 
institución el que sobre salga…yo he tenido muchos problemas con los 
maestros porque hacen las cosas a la ahí se va, lo que menos les importa es 
involucrase con los alumnos que por eso, están ahí, por eso les pagan, y este 
lo que yo les digo mucho es que nos ven como tontitos *, hacen las cosas bien 
con nosotros nos dan las clases , o toman muchas horas o lo que sea y son 
puntitos para ustedes y finalmente eso es lo que valemos para ustedes y eso si 
me encabrona mucho, y precisamente es hacer las cosas bien, eso implica que 
decidan o sea que tomes en tu control de las cosas,  o sea que no dejes que 
las cosas que te impongan, que el tiempo que te impongan, las cosas, si te 
metes a cosas que…o sea no es  que te comprometas con cosas que sabias ni 
que pedo *, si no que tengas ese control del tiempo, sobre todo del tiempo y del 
espacio para que puedas tomar decisiones y entonces ahora si te metas de 
lleno, o sea te comprometas hagas las cosas bien, como que hasta aquí te 
puedo decir m i filosofía *… 
 
R: Órale muy bien 
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Entrevista individual con Luz del colectivo Arjé. 
 
 
Raquel (R): Pues vamos a empezar la entrevista  en esta ocasión con Luz, y 
vamos a pedirle que se identifique. Luz 
 
Luz (L): Yo soy luz del colectivo Arjé…  
 
R: Bueno, pues la primera pregunta tendría que ver un poco con…e…. a mi me 
queda claro pero me gustaría que explicaras tú, sobre tu posicionamiento, que 
tu no perteneces  propiamente a un movimiento punks, si no que entraste por 
otra parte, ahí hay unas cuestiones pero no esta bien clarificado,  en este 
sentido que tu pudieras clarificar, como es que entras a este  colectivo , cual ha 
sido tu y trabajo y tu trayectoria para…  
 
L: Yo el punk lo identifico como un movimiento contracultural y… por tanto con 
una postura política sin embargo como que esta muy pegado a una estética, y 
a una, música, en general a una estética muy particular *1 y…no comparto 
como ese estético musical, este sin embargo muchas de las ideas, de… 
liberación animal, de equidad , de profesión etc. Todas esas cosas me 
llamaban mucho   la atención en un inicio, es por eso que yo e… me integro a 
CIAL, independientemente de que (no se entiende) yo me involucro como para 
trabajar sobre eso ,  y pues si era como raro *, porque no compartía yo la 
estampa, sin embargo las ideas  si me sonaban familiares * y me interesaban 
mucho y  entonces ahí empieza, y empiezo a conocer mas el anarquismo, ya 
no tanto el punk, si no el anarquismo y entonces me explican que el punk a 
tomado muchos de los conceptos y muchas de las ideas del anarquistas, el 
fundamentalismo, el ambientalismo,  etc. Y entonces me empiezo a enterar 
más del anarquismo, del pensamiento libertario, y entonces es ahí cuando, 
cuando, me fui formando y actualmente me sigo formando como anarquista. De 
mi participación en general pues fue desde CIAL, ahí *, este hacer eventos 
culturales, este…mesas redondas, eventos musicales, organizar cosas,  mas 
que nada fue como una onda organizativo y también como activista, se hicieron 
varias, se organizo un tianguis en el jardín Senea, con los punks de toda, de 
varias partes del país se puso un tianguis en el jardín Senea, así como que… 
 
R: ¿De que año estamos hablando? 
 
L: En el soy mala para los años…dos mil cuatro? , fue en el 2004, en el 
encuentro que se hizo ahí en el salón Maxei , y a partir de ahí viene la 
participación mas constante, en evento , en las juntas, en las faenas, en las 
platicas todo eso, en si yo iba aprendiendo y también iba aportando, este…de 
ahí viene…como que el CIAL agarro mucha fuerza a partir de que se empieza 
a crear, como que llega  a su pico cuando es el  encuentro y de ahí como que 
se mantiene unos…yo creo como que un año…un año que se ha mantenido 
pero a partir del año, empieza a decaer, a decaer, porque se empieza a los 
proyectos originales o mas bien todas las ideas que se quedaron en el 
encuentro como que les costaba mucho trabajo, nos cotaba mucho trabajo 

                                                 
1
 * Muletilla ¿No? 
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trabajar*, porque eran muy concretas y o tenemos los medios, no nos haciamos 
esa preguntas, por ejemplo hacer un…taller chiquito donde se pudiera publicar 
todo lo que practicábamos en las juntas , así, y si decíamos “si, que buena 
idea” punto u no hacíamos más, no había las preguntas, de cómo, cuando, con 
quien, entonces se llego a consolidar un espacio de biblioteca comunitaria 
hecha de donaciones etc. Pero no hubo un echar andar para el público, como 
le vamos hacer para abrirla, en que horario quien se va hacer cargo ,  como 
que a esas preguntas pues no había respuesta , para mi, y entonces de ahí 
empieza a caer, por esta falta de concreción en los proyectos y otros chavos 
empiezan a… a traer el desmadre adentro del salón y entonces se empiezan a 
meter chelas, empiezan a meter mota, y ahí para estar en las juntas *, y 
entonces en el momento que alguien quería decir algo, ya fuer entre todos 
decir pues no se puede fumar aquí, no se puede  tomar , porque no es nuestro 
espacio es un espacio prestado, cuando se les señalaban  a los que lo hacían , 
“ no es que es el espacio de la banda , y este cada quien la conciencia “ ~2 todo 
como muy irresponsablemente *… 
 
R: ¿Pero hay entre ustedes un posicionamiento  en razón al consumo del 
alcohol, al consumo de drogas? 
 
L: No estamos en contra *, incluso nosotros lo consumimos… sin embargo el 
espacio y el momento en estar ocupando un espacio que es prestado, también 
en eso estaban entrando niños de la comunidad pues no era como el momento 
o el tiempo para consumir droga si hubiera sido una casa rentada en donde 
nada mas estuviéramos nosotros, pues adelante * y eso , pero… o si fuera 
solamente para fiestas o un concierto pero no, era para trabajar, era una 
biblioteca, entraban niños, entraban los vecinos  de la comunidad, y no era 
como… coherente * pues y entonces nosotros estudiábamos eso, y 
discutíamos y discutíamos y  tratamos un acuerdo y este acuerdo en un 
momento se tomaba *, porque los compañeros que querían seguir 
consumiendo en ese momento, este que no pues es que es algo natural, todo 
mundo lo hace y no se que tanto,  y entonces así a pues a mí me vale madres, 
yo aquí vengo a ser libre *, a darme el placer *, no vengo a trabajar entonces 
este fue ahí la decadencia *, en esa etapa pues viene la otra campaña , y 
entonces eso no obliga como de nuevo a volvernos a congregar ya no a todo 
los que iniciamos , pero si los que quedábamos y nos obliga a de nuevo a 
congregarnos para organizarnos logísticamente para recibir a todos los de la 
caravana , todos los eventos de la otra campaña , pero en ese… no podía , fue 
muchísimo trabajo y no todos aguantan , y pues pronto, se quedaban en una 
comisión y no llegaban y por eso, y pasaban por todas las demás y entonces 
fue un “tronadero” , un “enojadero” , este…y entonces después de que pasa la 
otra campaña, como que quedamos todo bien cansado y sin ganas de volverse 
a juntar con los que no quieren participar y el nuevo proceso de gasto , de 
todos lo que habíamos quedado, bueno ya paso la ola, vamos como a recoger 
todo lo que queda, y fue así que nos juntamos con otros jóvenes , de CIAL  y 
varios colectivo,   entonces ahí empezamos este y ahí CIAL , jugaba por la 
postura machista *, ~ dentro del colectivo de colectivos que se llamo “pathos” , 
ahí como parte de este discriminaban *, éramos como cinco de todos los que 
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participan, quedamos como cinco dentro de este colectivo de colectivos pero 
ahí fue como una mezcla como mas amplia, ya era como mas universitarios, 
profesionistas, la postura política fue mas clara que era del CIAL , nosotros era 
como de actuar , viene una ruptura con este colectivo de colectivos y … yo sigo 
*, y…pues en esta ruptura con este colectivo de colectivos se rompe con una 
propuesta de una cooperativa para comercializar productos del ampo que 
hacemos nosotros, que hacemos propia y entonces ahí ee los que estaban en 
CIAL este,  nos reunimos para estar y entonces aquí seguimos aquí,  seguimos 
con la cooperativa , esta era una propuesta mas concreta, mas eee, pues mas 
de chamba , ya no tanto de… pues estar leyendo este estar discutiendo, ya 
mas de proponer *,  mas que una protesta, porque muchos nos dedicamos a 
proponer , cuando nos sacamos propio , cuando nos apropiamos de esta 
propuesta de esta cooperativa, viene esta ruptura, y nosotros seguimos en la 
cooperativa, éramos 6 en ese momento seguimos, y…partir de las experiencias 
previas tanto con CIAL, como con pathos, este…empezamos a mas bien a 
perfeccionarnos, ver que nos estaba pasando , porque siempre, porque ese 
plan de victimas, porque hacemos una propuesta y la hacemos, la entregamos 
y otros , la empezamos a trabajar entre todos y luego otros se la adueñan y a 
nosotros nos  excluyen, pues es por que y por que y desde cuando estamos 
aquí, y porque estamos nos empezamos a cuestionar estas cosas , por que , 
porque seguimos aquí, porque no nos hemos parado y dicho ya no, ~ ya no , 
que estamos, y entonces en ese, por que no cuestionarnos del origen, este… 
nos empezamos a cuestionar ya cosas mas, empezamos a realizar encuestas 
que es en la forma de relacionarnos, con todos, de donde soportales todo, o , 
por que si confías en un compañero que va a traer algo para realizar la  
actividad, y ese compañero no lo trae pues entonces se pierde la confianza, 
entonces ahí hay una relación no hablada,  y se nos junta, que a la otra aparte 
de en vez de hacerle un mal comentario, pues te vas a una indirecta y eso va a 
afectar al grupo,  etc, y entonces nos empezamos a cuestionar como 
relacionarnos para que esto ya no sucediera, y es cuando decimos bueno, es 
que tenemos que hablarnos siempre con la verdad , siempre con la verdad y… 
porque no queremos que haya malos entendidos, toda la comunicación tiene 
que ser clara y entonces ahí lo que era claro éramos en ese momento 2 
parejas, y otras dos Itziar y estas dos parejas , y eran esta Itziar y Eve, 
entonces empezamos a decir eso *, es que aquí por Ej. Dice este Alejandro,  si  
esta Luz la caga en algo, pues yo voy a ser el primero en señalárselo, no por 
que sea mi pareja a “no te preocupes”, no ~ la compañera , y  entonces a la 
otra pareja eso no le gusto entre que los hicieron explicito y entre que medio 
no, pero dijo nosotros no podemos avanzar así, nosotros si queremos hacer 
nuestro proyecto de pareja y entonces dentro el colectivo ya nos estábamos 
planeando una relación de pareja para compartir la vida no nada más, si no que 
partir de (no se entiende) y entonces a la pareja no le gusto , o mas bien no los 
convenció porque en ese momento estaban muy enamorados y entonce no… 
 
R: No se veían las imperfecciones  (Risas) 
 
L: Y estonces dijeron, nosotros nos movemos *,  ~ seguimos los cuatros, 
seguimos  avanzando, seguimos discutiendo como relacionarnos, cómo le 
vamos hacer, porque no es como ya nos paso y ya no nos va a pasar, si no 
cómo hacerle para que todas estas ideas que tenemos se puedan concretizar y 
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entonces ahí, es , ahí en ese momento cuando quedamos los cuatro, 
comenzamos a ver el origen, otra ves, porque estamos aquí, que queremos 
hacer , etc. Y entonces ahí es cuando sale la propuesta de llamarnos  arjé, que 
es la raíz de la palabra origen, el arjé los antiguos griegos buscaban el arje, el 
origen del mundo, lo buscaban en la tierra, en el fuego, en el aire, en el agua *, 
porque decían que ahí esta el origen de la vida… 
 
R: Los elementos… 
 
L: Arjé , es , había varios conceptos,  cada quien decía que el arjé estaba en tal 
elemento, y  hasta que uno dijo no el arjé esta en un quinto elemento que están  
todos los elementos, ~ toda esta prioridad del arjé, es lo que a nosotros nos 
viene como muy guante porque nosotros siempre estábamos en dónde esta 
nuestro origen y por que seguimos aquí, casi siempre nos preguntábamos eso 
y también como… nace el nombre arjé, y nos formamos como colectivo arjé, y  
ya no nada mas como cooperativa y entonces después seguimos y seguimos y 
platicando, y … ya no tanto sobre la forma de relacionarnos si no de la 
economía, llegamos a la conclusión de que para hacer un proyecto en la 
realidad necesitamos un proyectos de economía sustentable y entonces a una 
de las compañeras  le da y ya ella dijo , es que yo no puedo esperar yo ya me 
tengo que ir , este porque…como que se mal interpreto que el colectivo iba a 
resolver  las necesidades económicas personales de cada quien , cuando en 
cierto momento en el futuro pues si, pero de momento no,  porque apenas 
estamos empezando, y entonces era compartir la economía para echar andar 
proyectos no para mantenernos a cada uno, mas bien si te quieres sostener, o 
mas bien para sostener el colectivo métete a chambear, y entonces esa 
compañera ya no pudo seguir y quedamos tres,  seguimos avanzando  y 
seguimos avanzando, y después viene Diego y el esta en este proceso de  
proceso de formación, en todo el proceso que llevamos, porque todos 
seguimos, de todo el proceso es estar leyendo cosas del anarquismo , del 
colectivismos y pues es parte de,  ya no es un problema la economía personal, 
ahora es la economía colectiva y entonces mas bien yo , no hay un momento 
yo me uní a arje, si no que arjé viene de un proceso muy complejo y muy 
largo… 
 
R: Pero en que momento tu, digamos sientes que tienes el acercamiento, 
vamos a llamarlo acercamiento, de la claridad de que justamente por ahí, en la 
parte del anarquismo del pensamiento libertario, o sea la propuesta que te 
ayuda a entender tanto como proyectos personales  como cuestiones sociales  
 
L: Es raro porque como por intuición era al principio *, ~ decía esto por aquí no 
es , cómo crees que vas a estar fumando o tomando unas chelas en  un 
espacio que no es tuyo , y cuando , si lo analizamos ahora, si, es que esto esta 
mal porque no están respetando un lugar comunitario, antes no era como la 
intuición y entonces e…viene a hacer yo creo que hasta que rompemos con 
Pathos *, cuando nos empezamos a…acercar a lecturas o a experiencias, a 
otras experiencias, este anarquistas o activistas , como que empiezo a decir 
aa, pos si ¿no? Mis intuiciones no estaban tan mal, hay una propuestas de un 
sector que se llama así… 
 



Entrevista individual con Luz del colectivo Arjé, 22 de Enero 2009 5 

R: Se le puede llamar una propuesta, o una postura ética en esta cuestión, la 
pudiéramos llamar así, o por que crees que pueda haber este (no se entiende) 
 
L: es que tiene que ver con coherencia *, entre el discurso y la practica, si 
quieres respeto, respétame, también nosotros tenemos que sembrar, si dices 
colectivo pues colectiviza, no nada mas lo digas, y si dices critiquemos pues 
critiquémonos, este y si dices concretar proyectos pues órale * éntrale y 
entonces es esta parte de la diferencia, si dices algo es que tu lo vas a hacer, si 
no sabes como hacerlo pues pregunta, o entre  todos lo resolvemos , este pues 
si es como una postura ética, bueno mi intuición mas bien pero ya buscando un 
poquito más  ese ética, por que haces esto y no haces lo otro , y es cuando se 
empieza a ver ,  es cuando empezamos a decir, pues vamos hacer lo que 
siempre vamos a hacer…vamos… 
 
R: Bueno te preguntaba ahorita ese rato en que momento de tu vida empieza a 
aparecer ese acercamiento , ~ algún proceso personal , algún evento político,  
alguna cuestión familiar, algún no sé… que tu pueda platicarnos, redondear 
esa parte del proceso al anarquismo y si  puedes decir no sé alguna 
temporalidad en las que a lo mejor algún acercamiento al  punk, que entra en el 
proceso del cuestionamiento de la otra realidad familiar *, tu tienes un proceso 
que tiene que ver más con otras cuestiones , no es propiamente con la música, 
dónde estaría como digamos ese proceso. 
 
L: Hijoles a nivel personal , nunca , fue, mi adolescencia hay, fue bien 
obedientota, este sin embargo e…mi madre siempre estuvo muy cercana, a 
estos procesos políticos y sociales yo me acuerdo de chiquilla me llevaban a 
las marchas y a los plantones ,ella era como siempre libre este me acuerdo que 
una vez fuimos a la embajada de Estados Unidos vivíamos en México y llevo 
ella un cartel y…era dirigido a Bush padre era seguramente por la guerra del 
Golfo,  y yo me acuerdo que le ayudaba el  cartel  yo estaba muy chiquilla y yo 
me acuerdo de eso, y de otras marchas a las que me llevaban , los dos,  pero 
mas a mi mama, y entonces así como que fui, como que ella me dio esa 
imagen pues de que ahí  
 
R: Había una posición critica dentro de la familia pues… 
 
L: Aja, yo nunca fui rebelde, yo creo que lo mas rebelde mas  cercano fue tener 
un novio que no le gustaba, así fue como mi máxima revelación… 
 
R: Que no era Joshio  (Risas)  
 
L: Este , entonces yo veo como que ahí esta esa parte * a nivel personal del 
proceso porque esta postura política que tenía mi madre , este que ahorita ya 
tengo muchas diferencias con ella, diferencias políticas, pero esa postura critica 
nunca se la ha quitado * y pues quería la justicia, es que esto y quien sabe que,  
y yo le pregunta por que , por que es malo ,es que mira el explotado no se, es 
que es malo, y a pues si , si es malo, de chiquilla, y entonces empiezo a crecer 
y a ser mas libre, participaba yo en las clases así como cuestionando , mas 
bien como que fui critica en esa parte , pero ya hacia el anarquismo es  cuando 
empiezo a evidenciar que no sabia  onda , o que nunca me había revelado, 
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nunca me había juntado con su uso , con una contracultura, por el trabajo de 
mis padres , somos una familia acomodada… 
 
R: ¿En que trabajan tus papás? 
 
L: Los dos son trabajadores de TELMEX , y pues este hace veintitatos años *, 
entonces este fue su trabajo, les ha permitido tener una economía sólida… 
 
R: Solvente.., 
 
L: Solvente , pues la colonia no había punk, lo máximo era un skato *, pero 
nada mas *, este ~ yo  fui como muy fresilla *, pero siempre estaba como esa 
parte critica en mi, como que no estaba a gusto, hasta que llegue así , la 
liberación animal ¡órale que padre *!, porque yo me hice también vegetariana 
desde bien  chiquilla, porque talaban muchos árboles para hacer los pastizales, 
~ como que fui también , siendo mas conciente *, este…y entonces llego a 
CIAL , y empiezo a  ver , ¡a! mira esta esto, esta la liberación animal, aquí esta 
la autogestión , aquí esta ser libertarios , aquí esta ser autónomos, y entonces 
como que muchas que , que yo ya iba pensando, como que iba intuyendo, llego 
a CIAL,  y digo órale el punk  tiene una propuesta no me gusta su estética, no 
me gusta la música pero tiene una propuesta aparte y es el anarquismo… 
 
R: ¿Qué oyes? (Risas) 
 
L: Antes yo no escuchaba música, yo no se , era como muy rara, de 
adolescente yo todavía iba a los antros , fue como una transición , si porque 
música como de contracultura o algo , yo de la que me acuerdo es la de mis 
papás, Salvador Ochoa… 
 
R: Música de protesta… 
 
L: Oscar Chávez aja, yo  la música que me acuerdo,  
 
R: Que oías pero no era tú gusto…o si 
 
L: No, si me gustaba pero era chiquilla, y ya de adolescente me seguía 
gustando este tipo de música, pero no buscaba nuevas propuestas que 
tuvieran también siendo lo mismo, la música que mis papas escuchaban, por 
que no era por ahí mi (no se entiende)  musicalmente y estéticamente  *, y yo 
estaba es que si fue como muy raro porque mi…es como…mmmmm….vivo 
bien *, y luego pues contra que protestas * si vives bien *, y entonces fue como 
la posición de  
 
R: No había razón 
 
L: Aja, no había razón  como para tanto acomodar yo digo como que por ahí no 
fue una busqueda personal de…  
 
R: Del cuestionamiento de las necesidades de vida inmediata, y entonces por 
donde entra el proceso, el cuestionamiento hacia afuera digamos, que cosas, 
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eran , que eran cuestionables y que al parece ser  eran las cosas que 
cuestionaba el anarquismo… 
 
L: Yo creo que fue  por la cuestión ambiental, porque siendo ecologista, fue 
como lo primero que empecé  a involucrar el echo de fomentar, de vestir bien, 
de tener animales en las casas, eso fue como lo primero que yo me acuerdo , y  
ya después era…como los dueños de las fabricas *, este , cómo explotan , 
cómo despiden , los niños que no tiene escuela , también mis dos abuelos son 
maestros,  y mis bisabuelos también fueron maestros , y como esa parte de la 
docencia, mi abuelo me decía, “ no yo e ido a los pueblos ” y pues no tenían 
maestros , los pobres  niños , y entonces como que sensible a esa parte pues 
empecé a (no se entiende) como los abusos, yo me acuerdo en la secundaria , 
los abusos de autoridad de la subdirectora , pinché vieja mamona, era una 
prepotente, y eso como me molestaba, y se los decía a mis compañeros… 
 
R: ¿En que secundaria estuviste? 
 
L: En la secundaria uno 
 
R: aaa, era Landaverde, * 
 
L: No sé, todavía hace unos cinco años pase por ahí, sigue todavía ahí… 
 
R: Landaverde… 
 
L: No sé era con verde...era una gordilla, chaparrita…luego en las prepa fui al 
CUDEC, y les estaba criticando a todo el mundo, claro en mis adentros porque 
hacia fuera tenia que aparentar otra cosa *, y este en mi colonia nuca tuve 
compañeros así de critica o cosas así *, hasta la universidad ya es cuando 
empiezo a encontrar y eso si  hasta como asociar, y pues con Alejandro *, (no 
se entiende) 
 
R: (no se entiende) 
 
L: Si es como raras mis cosas, porque si yo criticaba, pero no me acercaba a 
los libros, o a, porque no sabia 
 
R: Pero la pregunta es mas bien dirigida a cómo a por que justamente el 
anarquismo es decir  y a lo mejor  tiene que ver con el tipo de las relaciones 
que tuviste,  y no otro tipo de posturas *, o no otro tipo de movimiento , o no 
otro tipo de participación, es esa la pregunta , como abrir… 
 
L: Pues con una lectura, ya ahora mas este mas fría ,mas clarificadora del 
anarquismo ahí yo encuentro un método , un método , una forma de 
relacionarse de vivir, de hacer ,es una practica, y comparado con otros, este 
machismo en el punk, ahí la cuestión del poder , vas a tirar el poder , porque el 
poder es el que jode… 
 
R: ¿Por qué desde  tu perspectiva o desde esa perspectiva por que  el poder 
es el que jode? 
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L: Pues se ha desmostado...en la historia…quien toma el poder es solamente 
esta siendo un abusador y en lo concreto, y mas *  en donde mas se ve, quien 
dice no que si, que el esto es para ustedes y por el bien de todos * y tiene el 
poder y aplasta, aplasta a quien se ponga  al frente, o si alguien  decía que era 
para todos , tanto en la historia como en lo concreto, y el planteamiento de otra 
forma de poder, de otra forma de mando, lo que a mí, si me hace clic, con 
todas las cosas que he atravesado, además, bueno estar cercana a una… es 
que…el anarquismo porque es una practica que yo no había echo *, que yo no 
había visto, como que era el marxismo, o el socialismo, o de esas posturas… 
 
R: digamos que en la escuela inclusive, en la formación universitaria es como 
mas común *… 
 
L: Aja  
 
R: ¿Cómo descubres el anarquismo cómo descubres el pensamiento libertario, 
que cosas en concreto te llaman la atención?  , ya los mencionaste un poco 
hace rato, pero me gustaría ampliaras mas esta cuestión. 
 
L: Este el pensamiento de la libertad , me llama mucho la atención desde que 
entre a CIAL, la libertad , como una…como una búsqueda…mmmmm…como 
una necesidad a resolver…como una meta a alcanzar y es así como que a mí 
fue como lo primero que me intereso porque dije órale, no nada mas me voy a 
liberar yo, en el sentido de poder hacer este , de poder hacer no  lo que yo 
quiera si no lo que  yo necesite de la manera que yo creo es la mejor forma si 
no que también puedo liberar a otros, puedo incidir para hacer procesos con la 
gente  también se de cuenta  que se puede liberar, yo no voy a liberar a nadie, 
lo que puedo,  es incidir para que se pueden  liberara, que se den cuenta que 
hay otras cosas, hay algo más, y eso puedo hacer, para mi eso fue lo que en 
un principio entendí como lo libertario, pero si el concepto de libertad , sobre 
todo con la cuestión de el trabajo con los niños ahí como que  también entro 
esta idea , inquietud, de estar trabajando con  la educación infantil, etc como 
hacia ese lado *, hacia la politización de los niño, hacia descubrir de que es 
capaz de hacer el niño, hacia liberar al niño  pero no, no de… como darle voz a 
alguien que si tiene, que puede tener una postura ante lo que esta sucediendo, 
el concepto de libertad para mi… es el que más , y de ahí la autogestión * entre 
todos resolvemos, y órale , pues vas acompañado y ~ como empezar a 
entender ahí, a partir del concepto,de libertad ,  de lucha , bueno nosotros… 
 
R: ¿Cuáles conceptos estarías ligando a esta idea principal? 
 
L: La autogestión, el colectivo, la participación, el compromiso, la 
responsabilidad, la práctica, la formación, como que de ahí, todas estas que te 
digo las  hemos llevado a cabo, como cadenita… 
 
R: y ahora de los que mencionas esto , cómo lo practican en la vida cotidiana, 
en la practica propia como lo van ejerciendo , practicando de alguna manera , o 
tu en tu estilo de vida, en tu forma de vivir como lo estas poniendo en práctica,  
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L: por ejemplo la responsabilidad… yo de que tengo que cumplir con el 
compromiso este en la institución en la que estoy laborando, en el colectivo, 
pero también tengo  compromiso con mi familia, yo tengo que cumplir con los 
tres, para poder llevar el siguiente paso, si no cumplo con uno de esos, este los 
otros dos van a salir afectados… 
 
R: A (no se entiende) que nivel, en que tipos, te refieres… 
 
L: Presencia  *, si básico, presencia en el trabajo, presencia en el colectivo, 
presencia en mi familia, o ya un trabajo o cumplir cierta tarea, si no cumplo con 
mi trabajo bueno pues a afectar, y eso va afectar a mi economía, lo que afecta 
a mí colectivo, y me afecta familiarmente , y van a decir que pasó , dónde estas 
(risas) …este…si no cumplo con mi con mi colectivo los proyectos que tenemos 
hacia llámelo hacia la penca, pues también se frena *, pues acá con la familia 
pues igual tengo que estar porque tengo que cumplir con ciertas cosas ,  
porque es parte de mi vida, y tengo que estar bien en esa parte , ya me 
independicé pero ya, pues hacerte responsable en…la responsabilidad 
cotidiana  si la saber ejercer , a la hora de lo político ya es una …y  con el 
colectivo si  cumples con una responsabilidad o estamos no sé en algún  
evento con otro colectivo o nos convoca otro colectivo para coordinarlo, y si 
tienes una responsabilidad la tienes que cumplir, y ano es algo nuevo que tu 
dices ¡hay que barajara que buena soy! Simplemente es parte de tu deber, lo 
tienes que hacer no es de que si te gusta, y así, la formación en esa marcha, el 
colectivo así, es que lo… nos ponemos a discutir ciertos temas, pero yo si 
tengo que leer más, e informarme más,  ser mas responsable, para que 
podamos (no se entiende), me meto a Internet, me pongo a… bajo artículos, 
aunque no sea una tarea a dejar o aunque no sea algo que me hayan dicho 
que tengo que hacer… 
 
R: Ahora, este…esto bueno todo esto va dirigido a la realización de cierto tipo 
de proyectos, cuáles son los proyectos y por que justamente crees qué esos 
proyectos  plasman esto que estás planteando desde el anarquismo, desde le 
pensamiento libertario.  
 
L: La cooperativa, la producción de miel, y productos del campo, el proyecto es 
hacer un intercambio directo entre consumidores y productores acá nos falta 
infraestructura,  y otro mas concreto es la construcción de una vivienda digna y 
económica de adobe *,el proyecto es que la gente vea como se hace, la gente 
de la colonia vea como se hace y que de ahí aprendan , y para mi como esto 
plasma el anarquismo, pr el lado de la cooperativa es como una propuesta de 
autonomía, de y de apoyo mutuo de solidaridad, es si podemos organizarnos 
para tener un trasporte que te lleve y traiga ciertos productos que se 
comercialicen rápido, entonces los productores van a dejar de depender de los 
coyotes * , este…y las gente de acá, y la gente de acá podrán igual darse 
cuenta de que hay otras formas * de consumir y eso también traerá como 
consecuencias ,y  así con una cooperativa que allá que ya esta como 
cooperativa pero podemos tener el medio para que la gente se organicé , de 
manera mas ética para tener logísticamente todo y eso va a generar mas 
organización, y…la cuestión de la casa también es una acción de autonomía de 
primera nuestra porque nuestro propio medio, por nuestro propio esfuerzo 
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estamos construyendo una casa , un lugar en donde habitar, eso seria de 
entrada, pero también la cuestión de  la libertad de cómo enseñas a los otros 
*m enseñamos a través del Ej. De cómo puede ser autónomo, de cómo puede 
ser el gasto de los materiales, si esto lo logramos hacer de manera que cumpla 
con el cometido de que gente se pregunte qué estamos haciendo, cómo lo 
estamos haciendo, entonces la gente va, podrá voltear a ver otra alternativa de 
construir su casa, y no gastar tanto, en eso, en los tabiques, en el cemento, la 
varilla, y…quizá se pueda hasta hacer una cooperativa entre todos juntos, o 
sacar un financiamiento para tener más…y apoyar este tipo de vivienda, y así 
como que sirve como de…de caja de resonancia, pero no nada más como caja 
de resonancia, si no que tu te puedes involucrar, y mire aspi se hace y esta 
sencilla, la libertad , abarata la economía, apoyo mutuo, solidaridad , como que 
ahí el colectivismo *,  
 
R: A mí lo que me llama la atención de esta forma de organización que estoy 
viendo de ustedes como grupo, es que ya no hay un cuestionamiento de 
estructuras de poder, si no que lo mencionaste hace rato, pasa de la protesta a 
la propuesta, no se si quieras ser mas abundante, mas explicita en este 
posicionamiento que yo veo que están trabajando, por que, y a donde va 
dirigido, que es lo que pretenden remover o modificar, si es esa la propuesta *. 
 
L: Por que si el proceso, fue ~ ya fue mucho, a mí este proceso realmente no 
ya fue , ya estuvo , no se logra nada , el sistema no te escucha, este  (no se 
entiende) se va acercar eee…para qué,  este yo veo que ahorita por Ej. La 
protesta con el PAN han ido hacia la baja *, yo creo que los únicos movimientos 
que se mantiene son los antorchistas, y  toda la gente dice hay pues si es que 
si tiene un chorro de lana, la regalan, regalan lana, regala cobijas, regala todo y  
a la gente la inmovilizado, pero sin embargo la tiene ahí dependiendo de lo que 
me das, la gente paso de la protesta a la suplica, a la limosna entonces este si 
a la gente le enseñas como no, que el intermediario no es un secretario , tanto 
con la navaja , tanto con la vivienda, pues entonces podrá volverse a 
organizarse, volverse otra vez comunidad, podrá volverse a sentir segura, ya 
no es de a el me va robar , no pues como si él me ayudo a construir mi casa, 
como me va a robar  * , hay es que mis hijos no están a salvo en esta colonia, 
pero cómo si ahí esta el que te acuerda te trajo la carretilla, le ayudamos a 
construir su casa, a pues si es cierto , * como que todo se empiezan a rehacer, 
todas esa cuchilladas dulces que ha dado el sistema , como hacerlas en 
demanda *, pues abrir campos para que se pongan , a…entrelazar esa es 
como la … 
 
R: Se estarían ajustando ustedes, o en este proyecto o bueno su a visión, a la 
reconstrucción de nuevas formas, o planteamiento de nuevas formas de 
organización social, cómo lo estarían viendo esto, digo bueno igual yo te estoy 
preguntándote algo a que me respondas algo muy especifico *, pero mas bien 
es lo que escucho *. 
 
L: Si definitivamente, el sistema macro, macro económica, macro, y pero 
también el micro ha roto la forma de expresión,  están rotas y todo eso lo 
genero en las comunidad, genero un chingo de conflictos, a que se chinguen 
entre ellos, cuando el enemigo no es el vecino, si es la regeneración del tejido 
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social, que nos va a dar otras formas de organización , si definitivamente y 
entonces eso puede dar pie a que los grupos o a comunidades , busquen la 
autonomía, que encuentren en la autonomía una respuesta muy especifica a 
sus necesidades , pues nosotros le tiramos a un movimiento social, pero desde 
abajo, desde la necesidad, y pues no sé , ya estuvo que…nosotros con este 
trabajo podamos ver que en efecto hay o que cada mas están siguiendo ese 
ver , en el sentido de presenciarlos, ~ de vivirlo, de…~  nosotros trabajar para 
que caiga ese pinché veinte *, vivirlo también de que no seamos nosotros 
cuatro, o no nada mas el colectivo arje,  aunque sean diez, si no comunidades 
en donde se mueva el colectivo arjé… 
 
R: Y aparte de esto ustedes realizan un trabajo de proselitismo, este 
divulgación del pensamiento anarquista libertario, qué es lo que hacen… 
 
L: Pues no, no lo hacemos este, mmmm…no…publicaciones, y volantes, 
no…mmm…estoy tratando de hacer memoria, pero no, cuando se trata de 
hablar del anarquismo por Ej. En la digna rabia tenias que llevar un periódico 
mural de lo que quisieras, y entonces en vez de llevar lo del anarquismo en 
general llevamos de lo que hacemos nosotros, de nuestra experiencia, de 
nuestras propuestas, y además de cómo esta Querétaro *, y hablamos de la 
represión y de la iniciativa privada, como dos grandes, y ahí es donde entra 
arjé, con esta propuesta, entonces mas bien preferimos hablar de lo que ya 
estamos haciendo aunque sea chiquito, a hacer lo que estamos pensando… 
 
R: Me gustaría que luego a lo mejor, me presentaran ese, porque si sería 
interesante, ~ si vi el cartel pero como no este no me quede con una imagen 
clara , del trabajo *, a ver si luego me pueden pasar una copia* para darme una 
idea. Bueno yo creo que serían cosas como muy elementales,~ ya internamos, 
ahora  mas en el tono de tu propia formación personal, cuál es la experiencia, ~ 
desde esta propuestas de tu formación, o de la autoformación de las 
experiencias con los colectivos y el trabajo que han hecho cual seria digamos 
tu vivencia o lo que tu destacas de esto, que te a dejado a ti esta cuestión. 
 
L: Me a dejado mucho aprendizaje, mucho, mucho, mucho, tanto como dijiste, 
de recuperarte, como en lo satisfactorio, ese aprendizaje de, sobre mí, sobre 
cómo se puede decir, sobre cómo se mueve la sociedad en…la sociedad como 
nos relacionamos, que juego ahí entre personalidades, lo veo cómo muy 
psicologista,  pero también cómo se mueve el poder, es que yo veo cómo 
dependiendo las relaciones en lo micro puedes voltear, a ver y decir aaaaa, 
haya hacia arriba está como un…como un fractales, aquí esta pero en chiquito 
pero arriba esta como bien grandísimo, entonces entiendo un nivel micro como 
que te puedes dar una idea y ya no la revés , al revés , como que dices ¡hijole! 
y este monstruo que se llama neoliberalismo cómo lo encuentro aquí *, y ahí 
estas tratando de buscarlo, en vez de una forma de relacionarse *, y entonces  
eee en las formas en que se mueve el poder , las formas de en que se mueven 
las actitudes y eso lo llevas hacia … volteas hacia arriba y dices aaaa ahí 
también está, esta en todas partes pero ya lo estas viviendo , ya lo estas 
analizando, ya lo viviste , ya fue palpable, ya se dieron los madrazos de traición 
, ya se vinieron lo chingadazos de incoherencia * ,  y dices a simón,  y así como 
me lo hicieron, así se lo hicieron a tantos *, y lo están haciendo haya arriba 
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mucho mas grados ,  Carlos Ripstein *, mucho aprendizaje de la forma de 
cómo relacionarse con el otro, con el mundo … 
 
R: Crees que esta visión, o no sé yo lo pregunto, obviamente hay diferencias 
entre los tipos de grupos que encontrado, entre los grupos de punks, con los 
que estoy trabajando en México, y de los que estoy trabajando acá, este…la si 
habido una influencia o a sido vital tu formación universitaria que te ha ayudado 
en esto o no  , * ~ o a sido una cuestión que haz dejado de lado ,o la haz 
recuperado y de que  manera , me gustaría que ( No se entiende), ~ que tu 
formación universitaria juega en esta visión , en esta posición, y… por que…  
 
L: Si es útil , pero no es el origen* de esta forma como de estar siendo, en eso , 
este como que en la universidad…aprendí mucho…y acá pues estoy 
desaprendiendo mucho, para aprenderlas de otra forma, ya agarrar la realidad 
y ya seguir el echo de enfrentarse ante un poderoso, este el  echo de proponer 
cosas coherentes todas esa cosas si nos las enseñaron en la escuela 
pero…mas bien las tuve que desaprender en este momento , yo no estaba 
pasando por una necesidad de aprender para trascender, hasta ahorita en ese 
momento yo las aprendí de manera diferente,  ahora las estoy como filtrando *, 
filtrando y trayéndolas de una colación , mas ordenada, mas pensadas * ya no 
como siempre fue, y si definitivamente para…hay cosas que si me están…que 
si sirven * esta cuestión de relacionarse, esta cuestión de leer las actitudes, 
este,  yo he notado que soy hábil * para eso para decir mira él se esta enojando 
por esto, soy hábil,  o soy chismosa, o mentirosa, pero si este en la mayoría 
casi siempre le atino 
 
R: Tienes buen ojo 
 
L: Esta cuestión de la interpretación, de la lectura también, es parte  de la 
formación y esto también ayuda porque la…el estado… ya como colectivo 
ayuda, tienes que racionar , y entonces digamos que ya hay alguien en el 
colectivo que pueda estar al pendiente o que pueda, estar pescando las 
actitudes,  las miradas, sobre todo, cuando estamos con otros… como que esta 
parte de que aguas, con esto, aguas por que  … 
 
R: Digamos que es esa tu función tu papel que estarías cumpliendo. 
 
L: Si, si, en cuanto a esta habilidad , si como de lectura ,  este si, si…y en esta 
forma, pero no soy estratega, y entonces si la formación si me ayuda, la 
formación si me ayuda y si hay una nueva formación mas opcional que 
alimenta esa nueva formación que alguna vez viví completa,  con este nuevo 
efecto , o  en una entrevista que vi, ya caigo si fue cierto lo que me decían mis 
maestros, o no  
 
R: Los desmientes  
 
L: O los… 
 
R: Pues yo creo que hasta aquí, salvo como cuestiones muy elementales que 
después pueda necesitar no Luz, creo que este , me gustaría ya por ultimo 
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preguntar sobre por que integrarse con este tipo de grupos, poniéndole entre 
paréntesis, la otra campaña, y los adherentes  *, sería tu visión personal de 
esta cuestión.  
 
L: Hijole la otra campaña, un nuevo intento fallido…. 
 
 
SE CORTA LA CINTA , Y ACABA ENTREVISTA . 
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Entrevista individual con Yoshio del colectivo Arjé. 

 

Raquel (R): Si, Pues si pues, de alguna manera vamos a empezar ahora con la 
primera entrevista con Yoshio  gracias, Del colectivo Arje.  Es la primera 
entrevista individual y bueno, en la primera nos gustaría como que platicaras 
eh, cual es tu historia de acercamiento al punk y después de eso, eh…  si 
fueras darnos detalles  de tu acercamiento, de tus vivencias, de tus contextos. 
En el cual tú vas, te van siendo significativos de tu acercamiento al punk. 

Yoshio (Y): Pues… 

R: Espérate, continuamos.  

Y: Ya, Bueno, pues yo, así los primeros  acercamientos que comencé a tener, 
fue prácticamente cuando yo iba en la secundaria *1, principios de la 
secundaria, este, con lo que es con el punk, pero en el punk,  digamos mas 
este, pus sin meternos en tanto rollo de la política y todo, sino mas bien en la 
música *, en la música y en la estética, que era mas que lo que ahí en la 
colonia en donde crecí que era lo que mas se daba * y esto fue por, pues si por 
influencia de otros chavos que yo, que también venían de experiencias mas, 
ahí en Coactepec, había uno de la San Felipe y había como vuelto como mas 
los ochenta *, si en cuanto al punk y este, y pues estos chavos empiezan a 
llegar allí a lo que es  la colonia esta… 

R: Qué colonia llegaron, dónde, 

Y: Es en el Estado de México, se llama Jalpan Huehuetoca allí por Tepozotlan 

R: El municipio 

Y: el municipio es Huehuetoca  pero es una colonia que se  hizo después del 
terremoto, es pura gente del DF que le este que le dieron vivienda allí, y pues 
allí empezó a llegar así de la banda mas este , pues de los barios del DF, pues 
era una Colonia en desarrollo, no tenia ni pavimento ni luz , ni nada de esas 
cosas,  como que nada mas nos dieron el cascaron y empezó ahí todo a 
desarrollarse y entonces fue una Colonia que muchos de mi generación pus la 
estrenamos prácticamente desde niños y bueno pues nuestro , pues nuestro 
lugar era la calle *, ósea, siempre andar en la calle, en la calle, y allí como  que 
vivimos mucho el reacomodo *, de todas las familias y  todo  si fue un poquito 
pesado, Porque no había servicios, el pasaje, todos trabajaban en el DF 
aunque estaba cerquita, en ese tiempo era muy retirado, muy ,muy retirado, la 
escuela que se tenia pues no daba para todos, este, pus una colonia así en 
desarrollo *, bien,  muy este, donde de repente llega todo mundo y se esta 
acomodando *, y este, entonces allí fue donde empezaron a ser desde chavitos 
todos los grupos y todo *, pues no había nada , prácticamente no había nada 
mas que un campo de futbol y pero era lo que hacíamos * y pues la escuela y 
pues la escuela prácticamente nunca fue como una escuela muy normal *, 
porque incluso había maestros de los mismos chavos mas grandes que ya 

                                                           
1
 * Muletilla ¿No? 
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estudiaban la prepa o algo así, que eran los que nos daban  clases a veces, 
ósea no era muy normal, entonces, este pues ahí la gente empezaba a 
organizarse, que para las calles, que para las canchas, que para su mercado, 
que para el doctor, porque no había doctor y entonces prácticamente  los 
chavos prácticamente, andábamos de desmadrosos. Y entonces muchos de 
ellos pues en este, muchos ahí también pues la familias todas tenían un 
montón de broncas no como parejas pues, las relaciones de cada casa, pues *, 
entonces eso yo creo que eso era como algo que unía más, que unía mas a los 
chavos porque no podías entrar en tu casa, prácticamente llegabas  de la 
escuela y a la calle *, y entonces, no había policías no había nada de eso, ósea 
uno andaba como si nada *,  y este vamos creciendo empezamos  a entrar en 
la cuestión de la  adolescencia, muchos salen de la escuela y se meten a 
trabajar, unos seguimos estudiando pero es cuando , pero es cuando empiezan 
a formarse ya como las pandillas, y este pues si unas pandillas si muy muy 
grandes *,  pero como era por manzanas es como si fuera como por cuadras, 
así era como se dividían  todas esas pandillas y empezábamos allí las peleas, 
típicas peleas  de quien sabe que chingaos, era….como siempre en esta 
cuestión del territorio *, y siempre pelearse por los pocos espacios que había, 
las maquinitas, había solamente una, una que era si un  de negocio de la 
güera, una señora que tenia futbolitos y maquinitas *, entonces imagínate, allí 
llegaban todos los jóvenes de esa colonia, que eran muchos habitantes *, que 
será, pues allí estaban las peleas  *, por las maquinitas y todo eso y el campo 
de futbol, ósea los pocos espacios de recreación eran donde empezaban esos 
conflictos y este, pues ya, así es como empezaron a empezar digamos como 
que las bandas *, en ese entonces que será yo tenia como, yo iba en la 
primaria como en quinto o sexto…  

R: ¿En qué año estamos hablando? 

Y: Híjole en el 89 yo creo por hay, mas o menos, pero ya era bien normal, bien 
normal allí, que trajeras este, pues una bola, que anduvieras en bola, este 
puesta esta cuestión de este, pues de las parejas prematuras también , un 
montón de parejas así en sexto ya salían embarazadas, en ese momento 
nosotros lo veíamos muy normal, era la de hay, entonces este, ya con esto me 
acuerdo que llegan  un grupo o una familia mas que nada así, como pues si, 
muy, que llega a como a romper *,  la dinámica de allí que teníamos pues, 
porque si bien eran las peleas tradicionales, pedradas uno a uno y cosas así, o 
* pero no pasa de allí, pero  llega este grupo, esta familia pues de chavos *, de 
chavos y ellos se ponen los  sexpistols, ellos solitos se ponen lo sexpistols y… 

R: Cómo cuántos eran más o menos 

Y: híjole, estamos hablando eran, pues estaba el punk, pato, 7 eh…  como 8 
mas o menos, eran como 8, pero ellos ya eran muchos mas grandes que 
nosotros, ellos eran los que venían de Coactepec, de la san fe, unos de Neza 
también , pues que allá ya habían estado juntos, pues son familia y siempre se 
juntaban  y ellos empiezan a llegar con este rollo del punk, con los pelos 
pintados y todo eso, nosotros ya , nosotros ya  como chavos ya lo habías 
escuchado, pero no nos había llamado, aparte que no teníamos como dinero 
que para cómpranos cosas, ni grabadora teníamos entonces este , pues no era 
mucho lo nuestro que la música y eso,  pues los sonideros que se armaban allí 
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no, y de vez en cuando allí ponían que rock y cosas y  cosas de esas pues 
nada mas *, y entonces estos chavos llegan pero si llegan con un buen de 
material y empiezan a influir un montón, mas que nada a los chavos de 
secundaria, digamos que yo ya estaba en las bandas, pero de los mas 
chavitos, pero  estos empiezan a hacer sus bandotas, pero así enorme 
enormes, quien sabe de donde salían tantos chavos,  y este ya empiezan con 
una estética así  muy muy, pues si del punk *, unos parches, este pues la 
música, su grabadora, skorbuto,  y todo ese tipo de cosas, entonces nosotros 
este nosotros seguíamos en lo nuestro así en nuestra esquina y lo normal *, y 
también en nuestro barrio empiezan a llegar otros *, otros chavos,  este 
también que  les late el punk  y es cuando empezamos a conocer un poquito el 
chopo por ellos, porque uno de ellos vendía  allí o estuvo vendiendo un tiempo 
allí y otros amigos tenia familiares en Neza *, entonces  este como que estaba 
muy relacionado neza  también en el rollo del punk y a veces nos íbamos a las 
fiestas y empezamos a conocer un poquito mas, digamos nosotros nos 
habíamos puestos los chalecos, los chalecos este, ya éramos mas o menos 
unos treinta mas o menos  nosotros  *, pero… 

R: en qué grado estaban, en la secundaria, todos eran de la secundaria o varia 
este… 

Y: Yo era el mas chico de todos ellos, este, yo iba que en 6º de primaria 

R: Órale 

Y: Y algunos de ellos ya tenían sus 17-18, el mas grande que era Juan tenia 19 
años, pues no sabia mucho la diferencia pero, si era mas o menos *, yo tenia 
que será 10-11 años o por hay, este entonces ya con todo este, con este rollo 
que empezamos a conocernos y todo Igual de lejos, todavía no nos 
relacionábamos mucho… los compañeros que habían llegado con nosotros allí 
también, el mañas pues también nos pasaba música y todo eso, nos 
juntábamos para eso, cuando empiezan los tatuajes, pues allí todo mundo es 
tatuador se empieza a ser tatuador entonces este pues también…  

R: Cómo una chamba o cómo un jobi 

Y: Pues de las dos , ya también hacíamos tatuajes, es que había, enfrente de 
mi casa llegó un compañero que se llama, una amigo que se llamaba , se llama 
Israel, era una familia bien rara, pues no rara , pero muy que escapaba a todo 
los demás, su papa era así un periódico andando *, ósea tatuado, eran muchos 
chavitos, este, ellos, su primo, tenia un primo que el si era punk también, que 
de repente lo visitaba, todos nosotros bien chamacos, nos cuenteaban todo eso 
*, todo todo todo, y a veces nos poníamos a tatuarlo a el * , y pues siempre 
este hacíamos mucho ejercicio allí  con ellos, siempre era este rollo, la pelea, 
los tatuajes, andar de noche todo este despapaye, entonces este ya es cuando 
el grupo, ósea digamos los chalecos se empiezan como a definir, así de 
chavillos, algunos les empieza como a latir mas el punk, 7 a todo les gustaba, 
los que mas como que empezamos a agarrar mas  la estética, la música, ya 
mas, también éramos como 7 , este  como unos 7 y curiosamente 3 ó 4 de 
ellos este pues su papas eran policías, estaba medio complicado el asunto y 
los otros bueno, son los que roqueros y otros que  nada, y pues de todas 
maneras eran pues si era una pandilla si muy muy extraña *, este, entonces 
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después de allí, pues ya empezamos a conocer el punk ya principios de la 
secundaria fue nuestra primera tocada, en el 91 me parece; el primo de este 
chavo nos lleva, es cuando vino el eskorbuto incluso y este… 

R: Esta banda de dónde ¿es de España? 

Y: De  España, si el eskorbuto era como lo que mas escuchábamos *, y esa fue 
así como que la primer digamos salida, que teníamos, todos, pues yo nada 
mas bien espantado pues imagínate, en el DF, estaban todos los punks, 
enormes, y allí todos y venían de todas partes del país, entonces si fue un 
evento muy impactante.  

R: Dónde fue 

Y: En el ex balneario me parece , el creo que ese fue en el ex balneario creo 
que si, ya ni me acuerdo bien, si fue en el ex balneario ese. Entonces tú así 
muy, si nos impresionó y allí ya teníamos como mucho que hablar y mucho que 
decir, la bronca mía era que yo iba a la escuela y entonces yo tenia que jugar 
este rollo de que,  si me pelo así, pues en, la escuela me van a mandar a la 
fregada y luego mas ya, cuando  entre a la secundaria que allí era casquete 
corto y la fregada *, entonces si siempre fue mi conflicto *, ósea  siempre fue mi 
conflicto así , ya nos empezamos a perforar en la primaria y todo eso, y yo 
siempre estaba manejando este doble rollo *, en la escuela y en la calle * en mi 
casa nunca hubo problema en ese aspecto, en mi casa  siempre me decían 
pues bueno estas son las consecuencias y tu sabrás si le entras o no,  nosotros 
te apoyamos y muchas veces  iban a hablar con los maestros y  no se podía 
hacer mucho que digamos, de todas formas siempre se veía  como esa otra 
forma de respetarte lo que yo hiciera *. 

 

R: ¿Pero tu eras el único digamos, de tus hermanos  o había otro de tus 
hermanos que también estuvieran involucrados? 

 

Y: No pues nada mas era yo que era el mas grande y mi hermano, somos dos, 
con mi hermano yo le llevo 4 años, estamos hablando, pero él ya tenia también 
su pandilla que eran los satánicos, los chavillos que eran los hermanos 
nuestros, hermanos pues aja… 

R: ¿Pero habían armado su bandita aparte? 

Y: También andaban así *, con sus pelos también allí medio espantados a 
veces. Y este mucho presupuesto para andarnos vistiendo pues no teníamos, 
lo que teníamos era lo que diseñábamos. *, este, entonces este,  allí fue 
cuando empezamos como a crecer el rollo con estos cuates, con  los sexpistol, 
con los que llegaron a nosotros, nos daban miedo, si nos daban un buen de 
miedo, que siempre… 

R: Pero por qué, por la apariencia, se burlaban o por qué había o por fantasías 
reales. 
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Y: No, Por la onda, la onda es que la onda de cuando llegan ellos empiezan a 
generar bandas,  ya de los grandes, ósea empezamos nosotros, pero los de 
nuestra edad no le sacábamos tanto, ya comienzan haber problemas, así con 
los mas grandes y ellos eran mas grandes que nosotros * y con ellos incluso 
había una chava que siempre era chavo ~2. Había la Nancy que anda con 
chavas también *, entonces, eran como unos personajes así bien ,bien este…  

R: Singulares 

Y: Aja,  que no pasaban por alto * y pues eran los que agarraban y andaban 
pintando todas las calles con, un montón de letreros no que lucha policía ósea 
ya con ese tipo ya de discurso y nosotros decíamos ni policía hay *, pues 
mucha policía,  estaba en casa, pero ya nosotros empezamos a crecer y 
ahorita yo ya lo ubicó *, de chavitos no nos decían nada pero cuando 
empezamos a crecer empezamos nosotros a agarrar esta onda igual desde  
chavitos, igual imitando, pero esto como que a ellos les empieza a mover *, 
entonces este, pues ya nos quieren empezar a talonear, ya pasamos a la 
escuela, ya están allí  ellos, esperándonos.  A un amigo de nosotros lo 
patearon entonces ya  que empezamos a tenerles mas miedo, porque seguido 
si eran de armas tomar, cada  noche era que asaltaban al repartidor al gas, se 
metieron al de los mormones y rayaron todo lo de los mormones, ósea 
empezaron ese tipo de problemas. Llega la policía, ósea ya nos ponen dos 
patrullas y es cuando el ambiente se empieza hacer ya mas pesado pero hasta 
para nosotros y para esto nuestros papás ni en cuenta, sabían que estaban los 
problemas pero no, nunca, siempre cuídense, y quien sabe que tanto y ya, 
entonces este pues, si querían  sus   broncas muy allí y , entonces este sucede 
que  el señor este te digo que tatuábamos nosotros empieza a ser como  el 
contacto, ósea, los para *, ósea que se traen con los chavos, ósea, que el es el 
que nos presenta con ellos, y ya.  

R: Una tregua 

Y: amistad para tiempo *, y pues has de cuenta que de allí los catorrazos 
empiezan a ser mas fuertes, unos ya estaban mas grandes * y  unos nos 
veíamos ya bien crecidos, digamos que empezamos a pelearnos con los mas 
grandes, así con los mas este, digamos con los de la otra generación, pero 
porque si nos agarraron de bajadita, si nos garraron así fuerte de bajadita, ya 
hasta  que el gordo, ya que empezó uno o dos a darse en la torre y a darles en 
la torre, ya cuando empezamos ya todos, y fue cuando ya nos  empezamos a 
defender *, contando a estos cuates, contándolos a éstos, fue tanto así lo que 
logramos hacer, eran peleas cada tercer día, nuestros papás, teníamos ya, los 
traíamos locos, así eran peleas de que  desarmábamos, así hasta el pinche 
sonidero, que ya eran encuentros ya bien fuertes, pero ya  fue tanto que ya 
empezaron  como a tenernos miedo, nos hicimos bien pinches aferrados, bien, 
bien aferrados… 

R: ¿Por qué eran más o por qué ya empezaron a tomar otras estrategias para 
enfrentarlos? 

                                                           
2
 ~ Muletilla “o sea” 
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Y: Nosotros, siempre fuimos a trancazos con el cinturón y todos usábamos 
botas, eso era lo que teníamos que tener , pero nunca, bueno ya después si, se 
empezó agarrar ya todo el rollo de la navajas y todo eso, fue años después, y 
este, entonces allí como que la hubo, como dos episodios así que si iban en 
este rollo, nosotros empezamos a  ir como a las tocada y allí siempre eran 
peleas, pero las tocadas por el rumbo  * del estado de México y allí 
empezamos como a como a llamar un  poquito la atención , o  no un poquito, 
un buen, entonces, como quien nos empezó a dar como cierto de poder, 
entonces nuestro acercamiento al punk fue eso, la violencia, estarnos 
peleando. Yo en la escuela por ejemplo, yo salía así como mi mohak (algo del 
mohicano)pues a tal grado de que los maestros se tenían que juntar, incluso 
hubo policía, hubo un tiempo, este, hubo, metieron mucha policía entre ellos 
incluso al papá, el tatuadote *, el  también se metió de policía, ósea, allí 
teníamos el control total de la policía, no nos agarraban  no nos hacían nada, 
es mas nos metíamos a la misma panel * y nos llevaban pues a donde 
quisiéramos, así  a tal grado llegábamos allí a las cárceles a los separos,  pues 
allí del municipio, igual no, como que tuvimos como unos tres años así, de 
nuestros, nuestros, nuestro… 

R: Pero por qué puede pasar,  por qué cuál fue el arreglo o el tipo de situación 
que les permitía eso. 

 

Y: La pelea, la pura pelea, La pura pelea y el miedo que la gente nos tenía, 
pero la cuestión de cómo andamos vestidos, ósea porque ya andamos vestidos 
así, ya era si nuestra forma, de hecho mi uniforme yo los cambie, los colores 
los respete pero eran suéter viejo, viejos; medio parchado por acá, el pantalón 
igual; traigo los colores y el uniforme, ósea, nos pintábamos, yo traía bien pelón 
y pintado, pues  dicen, pues me lo corto, pero no dicen  la cuestión de que  lo 
traigas pintado *, ósea ese tipo de cosas así,  a mi mamá siempre la mandan 
llamar, ósea, siempre hasta el grado que se hartaban los maestro y nos decían 
bueno esta bien  ya estuvo, y este siempre me iban a esperar afuera también 
todos los chavos, ósea, también los maestros  se espantaron y porque también 
ya hacíamos mucho ruido también, y esto con los Pìstols, empiezan como ha, 
ellos suben su volumen de agresividad, es cuando ellos empiezan a meter un 
chingo de drogas, es cuando empiezan a asaltar y robar, y es cuando entre 
ellos y nosotros empezamos como a fusionar este, se van robar con ellos, 
algunos  se van a drogar juntos, entonces nuestra bola se hace mucho mas 
grande, se hace mucho mas pesado pues *, entonces, ósea la onda allí era, 
pues la violencia, así, el punk era así como lo entendíamos nosotros este , 
había uno que incluso siempre, qué cómo cantaba esa: la de trabajo sucio y 
quien sabe que, nada mas me la paso viendo la televisión, al fin que robo; ósea 
el trabajar ellos institucionalmente pues les valía *, ósea, ellos con que cada 
semana fueran a robar algo con eso ya tenían dinero, y empezamos a ocupar 
las casas ósea había casas vacías también, teníamos casas, luego algunos 
iban a robar  que carros, en carros andamos, todo fue así… 

R: Violencia pues 
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Y: Si, Era así muy tranquilo pa nosotros, pero ya nuestro alrededor, así, nos 
empezamos a meter a las drogas, nuestro acercamiento pues era la tocada *  
con el punk *, llegamos a ir al chopo, como había mujeres también, allí hasta se 
hacían también las broncas, allí con nosotros 

R: ¿Con las chavas, Con o por las chavas? 

R: Entre las chavas, eran mas agresivas que nosotros. …. La Nancy, que se 
puso Nancy por,,. y ni siquiera se llama Nancy, por ser bien sick vicius, ~ , 
Nancy, a uno le decían “vicius”, a otro el “punk”. Se ponían los  nombres de 
grupos.  Y este, entonces empezamos a congeniar con ellos, pero el punk era 
para nosotros eso *, ósea, prácticamente nunca era de que: los eskatos, los 
darketos; nosotros si nos decíamos punk, y eso éramos, pero tampoco 
veíamos la cuestión de que de diferencias *, Porque nos juntamos con los 
sonideros, andábamos nosotros en los sonideros, a veces haciendo nuestro 
desmadre, y este, entonces allí como que nosotros no hacemos ese tipo de 
diferencia, ni  se politizaba ni nada, no salíamos de  nuestros discos tan viejos 
de no se cuanto tiempo *, que era como nuestra guía por decirlo así, lo 
primerito que escuchamos, creo son, todavía creo algunos los siguen 
escuchando 

R: ¿Y tú todavía los conservas? 

Y: Todavía los sigo escuchando de hecho, pues si es que  era la cuestión, de 
que los:  la herejía, el síndrome, el síndrome muy poco casi *, pero el 
eskorbuto, la polla, los desviados, ~ , como todos los grupo mexicanos y 
algunos españoles, pero, no se si decirlo pero así, igual no era como una 
cuestión como de política *, ósea si cuestionaba un chorro de cosas del 
sistema pero  la telemental, la telemental es  como lo que era: policía, el 
gobierno, la iglesia , la familia misma, este,  la escuela, ósea, ese tipo de cosas 
pero, pero…  

R: Pero qué tipo de cuestionamiento era 

Y: ese era el detalle que nada mas nos oponíamos a eso *, ósea, era una 
oposición y punto nada mas, ósea, nada mas nos oponíamos y punto,  ósea, 
no había otra propuesta así como si ya tenemos una casa ocupada, pues  
vamos a mantenerla *; teníamos un desmadre en la casa hasta que llegue la 
policía y nos sacaba y nos íbamos a otra *, pero nada de este rollo que cultural, 
hacer un grupo,  un desmadre, y este, entonces bueno pues  allí, todo ese fue 
como mi acercamiento *, yo allí, yo siempre estuve estudiando, a mi como que 
siempre como que fui consentido de toda la bola, porque todos dejaban de 
estudiar, menos otro que anda por hay, otros dos que andaban por hay, pero 
siempre así como que, que fui el que me consentían, que se hacían las 
campales, siempre había uno u otro allí para que no me hicieran nada *, o 
cuando entraba a la escuela por ejemplo iban por mi, o que si traía dinero para 
los libros o que si traía dinero para esto; no agarraban robaban y a veces me 
compraban un pantalón. Una vez cuando no quede en CCH, por ejemplo, pues 
mi mamá me metió en una particular para que no dejara de estudiar  

R: Para que no perdieras el año 
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Y: Allí en Izcali, todavía me acuerdo cuando  iba, ósea, ya me estaban 
esperando en la parada del camión para darme una gorra, playera, por que 
ellos decían que eran puros pinches fresas esos lugares, para que yo no 
desentonara, ósea, ellos me compraron ropa, pinches monos. 

 

R: Quién… tu familia, 

Y: No mis amigos, la banda, ellos eran los que me daban *, entonces este 
también ya cuando se empieza hacer toda la bronca de la, para eso nos 
servían nuestros papás policías, cuando sabían que nosotros andábamos en 
nuestra broncas, entonces cada vez que nos metíamos, allí tenias a mi papá, el 
papa del otro para sacarnos y todo eso; cuando se empieza hacer mas fuerte la 
violencia es cuando empiezan a caer al penal *, ciertos compañeros empiezan 
a caer, entre ellos una amiga que tuve, que era que era la hermanita de estos 
niños *, de lo Sex Pistols y es la primera que cae al penal; se hizo un 
desmadre… 

R: Bajo qué cargos o qué, 

 

Y: Robo *, robo, entonces este, cuando sucede eso ya como que se empieza a 
ser, como que le subieron el volumen, igual primero  las drogas y no hubo 
bronca  *, y luego le subieron el volumen, y ya el robo  y  el penal pues, ya 

R: Pero qué cosas consumían de drogas en ese entonces  

 

Y: Pues así nosotros éramos los monas *, entre el Pancho, el Ulises habíamos 
como 6 que nos late la… un chingo la mona y los solvente y el chemo y esas 
cosas, Y este, otros los marihuanos que les late un chorro la mota y hasta la 
fecha y este, y en la chela y en las pastas, lo que mas se metían en ese 
tiempo. Ya después sube el volumen otro poco mas y ya empiezan a inyectarse 
que la cocaína mas que nada, pero allí es cuando  empieza a bajar todo el 
desmadre, ya es cuando, pues cuando ya no es tan agradable estar allí en la 
bola,  pues porque  ya empiezas a ver a tu amigo que esta bien clavado *, que 
las que salen embarazadas, que el amigo que se embarcó también  y se  
empiezan a ir a EU  y regresar; ya empiezas haber como  las venganzas *,  ya 
nos encontraban medio solos  y ya aprovechaban… y madres *, empieza como  
la segunda ola contra nosotros y que ni así pudieron *,  porque ya algunos 
estaban en el tambo y otros en EU y éramos menos *, y este, pero ni así 
podían los güeyes, y entonces allí ya no empieza a ser tan grato *  esta 
cuestión, pues ya los policías ya son otros, ya son de otras partes, ya nos 
empiezan (no se entiende), ya nos empiezan a demandar, a mi demandaron de 
hecho, según por golpear a un chavillo, pues eran las peleas normales *, y 
este, pues a muchos de nosotros siendo menores de edad,  y  pues ya * con 
ese pedos autoritarios, y entonces allí es cuando los papas empiezan a 
meterse con nosotros, ósea, bueno ya estuvo, ósea, era algo bien chido que 
los papás coincidían entre ellos, ósea, se hablaban todo mundo, ósea, eran 
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como una familia grandota, así  como los papas de éstos me podían… así 
como mi mama podía regañar a cualquier chavo y allí nunca, nunca  iba haber 
ningún problema no; o apoyarlos, entonces este, la solidaridad estaba bien 
marcada, un lazo bien fuerte *, entre todos, de todo de todo de todo, entonces 
este, pues ya empezamos a desafanarnos, nos empiezan a meter mas. La 
bronca es la coca, pinches drogas que son bien costosas y ya no las puedes 
controlar y entonces pues ya dejamos de ir a las tocadas, ya como que se 
empieza a ser así, como ya juntarnos para eso, entonces este, allí es cuando el 
Ulises, otros chavos, el Sorris, el Lucas, yo y otros que andaban por allí, 
empezamos a ir al chopo otra vez  * y encontramos a unos amigos de los 
primos de Neza *, de los que tenia familia en Neza, y ya *, nos empieza como a 
presentar unos rollos de fanzines *,  se nos hizo chido la onda de escribir, todo 
lo que estábamos como pasando  *, y aprovechar  ahora si que la experiencia 
que estábamos, que estaba pasando; entonces este, como que ya empezamos 
a intentarle de otra manera, ya empezamos a conocer el punk de otra forma: 
Empiezan a llegar hasta  los panchitos, hubieras visto cuantos, bueno 
sonrientes de los panchitos, cuantas iglesias de estas de  alcohólicos anónimos 
andaban detrás de nosotros, ósea, todos querían agarrarnos.  

R: Eran carne de cañón 

Y: Nos agarraban y nos invitaban, vénganse chavos (los gorrones nunca 
faltan), pues te aventaba todo  el rollote todo el rollote *, no maches si, y luego  
la comida y el cotorrear *, y así había muchos grupitos de esos allí, y te digo  
que nos mandaban a  unos chavos que eran de los panchitos y según  daban 
platicas, van y chingan a su madre. Si, siempre bien escéptico la verdad *, este 
entonces * la, allí ya con los fanzines y todo ya como que empezamos a hacer 
otro tipo de cosas, el Mañas  hacia hasta canciones, en ese  tiempo llego el 
Recorcholis, unos que empezaron a tocar música y ya como que nos 
empezamos a juntar, a hacer otro tipo de cosas, entonces este, ya nos  íbamos 
a acampar, como que le salíamos de estarnos peleando cada rato y eso  fue 
cuando picaron a Juan *. De hecho también a un, se llama los mas grandes ya 
que después  se metieron unos mas grandes, absolutos, otros incluso a los 
mas grandes, ya después luego  salieron mas grandes de aquí, pues si de 
hecho mas grandes, ya nos llevaban yo creo hasta unos 15 años algunos,  ya  
señores que andaban allí con nosotros pero siempre éramos bien machados 
con ellos, entonces  este, una vez se hizo una campal así fuerte, fuerte,  así 
todo un día así, así con pistolas, machetes, así se armó así en grande *, así 
toda la colonia *, de que andamos de arriba abajo, las mamás tras de notros, 
los papás allí recolectando chavos que se quedaban, este, la pinche policía 
nunca apareció *, todo ese tipo de cosas. Picaron a uno de nosotros *,  picaron 
a dos, pero a uno si le dieron fuerte; nosotros   picamos a cuatro, a otro si 
dejamos así inconsciente, ósea, se armó así muy fuerte *, se metieron hasta 
los adultos con las pistolas que tenían a defendernos a nosotros, entonces 
este, si duro mucho este problema, en la pelea pues, pero de tiempo  duro 
como de seis meses todavía, entonces allí fue cuando nos empezamos como a 
calmar un poco mas; a uno le cortamos el oído…  

R: La oreja 
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Y: la oreja, entonces se vienen los hermanos  de estos unidos de el  los cholos, 
entonces empieza otra etapa de broncas, entonces empezamos ahora como, 
no a separar, porque nunca nos separamos, pero como que ya nos hacíamos 
mas hacia nuestro espacio, ya ocupábamos casas mas lejanas y allí 
andábamos y allí nos quedábamos, y entonces este, pues te digo yo allí seguía 
estudiando, ya estando en la prepa  pues yo andaba con tantas broncas 
institucionales que por cierto hasta la prepa la perdí *, por andar de pinche 
desmadroso, ya  cuando conocí a unos albañiles a ganar dinero *, también allí 
con ellos *, la micro de cobradores; pues esas eran las chamba *, vender ropa, 
entonces este, pues allí nosotros ya empezamos con la música, ya en las 
tocadas llegaban grupitos a veces de otras  comunidades mas cercanas de 
punk, y  pues nos dejaban cantar a nosotros y como que  de todas maneras 
nos tenían ese temor * o ese miedo, pues si era  miedo, pero ya después 
entablamos como amistad ya en las tocadas nos íbamos a cantar con ellos, ya 
iba toda la bola, ya era en otro , como en otro sentido *,  ya como que íbamos 
madurando, y mas porque ya empezaba haber niños, los hijos  de los hijos de 
los chavos *, y   los heridos y todas las que debíamos pues si  estaban canijas 
también * que ya empezaron las peleas y algunos que hasta caminan  droga la 
verdad *, entonces así mas o menos así fue *, todavía sigue el ambiente 
todavía sigue, en la misma colonia, ahorita de hecho se calmo,  pero porque 
casi todos están en la cárcel. 

R: y Tú regresaste, sigues regresando allí a... 

Y: Yo sigo visitándolos, de hecho ellos vienen a visitarme también; allí no 
cambia sigue igualito,  igualito, igualito, pero pues si apenas acaban de matar a 
uno, al Mañas, este pues no sabemos, si es por las que se deben,  o que lo 
quisieron atracar, ya ni se sabe, porque ya llegan otro tipo de banda mas,  pues 
mas en la cuestión de vender droga, ya hay otros intereses, ósea, ya otros 
intereses mas  fuertes en esa colonia pero así el punk  fue como empezamos a 
conocerlo así, o yo especialmente  * en este tipo de problemas, no tanto 
organización ni nada de esas madres, eso ya fue hasta después, al principio 
era:  estoy enojado por algo  y eso es lo que lo estoy representando, de cómo 
me visto, con lo que escucho y el como hablo *. 

R: Y más o menos se (no se entiende)  la idea de por qué estabas enojado, o 
porque o contra qué o qué 

 

Y: Si, si era así como, siempre, allí en toda esa banda fui como la, como la 
piedra así que no , como la piedra de todos que no los dejaba hacer lo que, 
ósea, siempre lo haces, de ser el mas chico pase a ser como…(no se 
entiende)…   el chavo que le pegaba a su chava, entonces digo pues que 
jodidas están haciendo, era lo que nosotros estábamos criticando con nuestros 
papás y es lo que tu estas haciendo, *, o esas ondas de faltarle el respeto a los 
adultos * también, o la cuestión de, había otra cosa que se marcaba mucho allí, 
hay como les gustaba pegarles a los perros por ejemplo,  pero así cabrón, eso 
también, este ósea, la onda de los de la policía todo eso  también siempre, 
ósea, siempre era a mi que me llevaba, porque siempre era el que les 
contestaba, los otros siempre los sobornaban, yo siempre les contestaba, 
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porque ya nada mas porque están allí te van achingar y esos güeyes eran de 
los que te metían así cosas para llevarte *, 

R: De sembrarte cosas para… 

Y: entonces si, de cierta forma la, ósea todo es tipo de , pues el punk mas que 
nada *, como lo escuchaba a veces , lo que empecé a leer, ya después con los 
fanzines que nos empezaron a regalar porque ya íbamos mas seguido al chopo 
ya nos traíamos ese material, porque un amigo empezó a vender incluso 
material de este *, ósea con eso ya nos empezamos a dar como otra idea, en la 
escuela por  ejemplo, desde la secundaria nuestras  exposiciones que 
hacíamos, eran mas bien trabajos o los ensayos que teníamos que hacer  o los 
cuentos… 

R: Tú cómo… (no se entiende) que te acuerdes que te resultaba como 
disonante o acorde con lo que estabas viviendo en ese momento 

Y: Pues la primera que hicimos, esa fue en primero de secundaria, este pues 
de hecho nos fuimos al chopo a, es que ya no me acuerdo muy bien, pero 
debió hacer sido  de los punks yo creo, entonces este, esa fue como una 
exposición donde  decíamos bueno, mostrar que es lo que pensaban los punks,  
lo que hacían los punks, y porque se vestían como se vestían, como buscar por 
qué se paraban los pelos, desde cuando, el tipo de música que escuchaban y 
eso lo expusimos en literatura o español, no me acuerdo  o algo así; y eso fue, 
todavía tengo las fotos, de cuando fuimos sacar a hacer entrevistas, esta bien 
chafa, eso era lo que hablamos, hablábamos mucho de la sexualidad también, 
porque también,  así, en lo personal se veía mucho eso, pues yo anda con una 
chavita, por ejemplo, en primero de secundaria, y la güey me engaña y se va y 
sale embarazada,  

R: Te andaba colgando el milagrito a ti 

Y: No que es lo peor que no, ni tuyo es 

R: Te andaban colgando el milagrito 

Y: No, no, no hasta eso que no la pepe, la María José 

R: El otro tuvo más tino que 

Y: ah Estaba mas grande el cabrón, Y este, pero bueno de esos temas 
empezamos a hablar como el rollo de la sexualidad, el rollo de las drogas 
también hablaba yo mucho *, porque era algo que andaba viviendo yo allí, la 
cuestión de la religión de la religión también, yo la rebase un chorro,  porque 
mis papás nunca fueron  católicos ni nada de esas cosas *  y en mi casa 
también se tiene como mucho esa postura *, aunque no se practique pero  ese 
discurso está… 

R: Se discute… 

Y: Si, siempre, si siempre en mi casa se ha hablado de esos temas, siempre *, 
entonces la cuestión de la política, la cuestión de cómo se llaman estas cosas, 
pues de la misma policía *, mi papa nos contaban todo el desmadre *, ósea, 
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pus en  mi casa si era como ese espacio, porque incluso llegaban todos mis 
amigos, mi casa era también pus también un lugar *, así donde no había 
navidad que no pasaran todos así *, por ejemplo. Y la confianza siempre y allí 
siempre era como que que mis papas siempre hablaban de otras cosas que 
igual como jóvenes nos llamaban la atención, ósea, como sin pelos en la 
lengua *, y los otros papas también, pero no tenían como, ósea, nos regañaban 
mas que nada nos regañaban, que no; y allí es cuando empezaban a salir ese 
tipo de temas, que pegaron en poquito porque no en todos, nada mas en tres 
los demás le siguieron le siguieron en lo mismo, en lo mismo, aunque tuvieron 
muchas oportunidades no, de ser otra cosa y de hacer otra cosa, pero  les 
gusto el desmadre,  ósea, les gusto el desmadre y ya no se podía como salir 
mucho de ese ambiente, es un ambiente que te atrapa bien…  

R: ya 

Y: A mi porque me sacaron *, sino estuviera allí, pero si fue eso, pero de esos 
temas eran los que hablamos mucho *, entonces, además  que el punk te 
facilita mucho eso también, pues este discurso de, pus decir *, ósea ese 
desahogarte *, sin temor a que te regañen, ósea, es como muy como muy rico 
pues, ósea, no cualquiera experimenta desde chavo decirle a quien sea lo que 
piensas *, asumiendo las consecuencias *, es algo que desde chavito siempre 
me marcaron mis papas, *,  

R: Pero por qué crees que te encuentras y dices,  que hay en el, no se, 
atreviéndome a darte respuestas posibles, pero  no sé si por la misma 
irreverencia del punk,  este porque no hay compromiso con algún grupo político  
o con alguna institución o porque ose no sé… 

 

Y: Ósea yo, a veces cuando, con el que mas platicaba de esto era con rata  y 
Ulises *, este y era por la vida tan jodida que a veces teníamos, no para 
hacernos los mártires  nada esas cosas, pero eso como que te hace ser mas 
duro desde chavillo, no estancarte de tanto, ósea como que te despiertas a 
muy temprana edad, la verdad *,  entonces este, y un poco también el simple 
hecho de, porque igual ahora si es moda, pero antes el simple hecho de 
vestirse diferente, de raparte cuando toda la colonia nadie esta rapado, de 
ponerte de pararte los pelos y todo ese tipo de cosas y andar en la calle, en el 
camión en el metro y todo eso, ósea eso no es fácil, ósea yo recuerdo la 
primera vez que lo hice ósea no es fácil. 

R: Qué, ósea, qué sentías que estaba en juego  o qué te estabas retando, qué 
se estaba jugando allí… 

  

Y: No pues, Lo primero es lo que te van a decir, lo que vas a , todas las 
miradas *, y lo que te van a estar dice y dice, entonces que vas a contestar, 
ósea una vez ya nos iban a madrear en el tianguis de Tlane porque fuimos a 
una tocada y nos iban chingue y chingue, y el Ulises les contesta: pues si 
chingue a su madre… no me vean , no pues casi se nos avienta todo mundo y 
es cuando dice uno: no es por hay,  ósea sí estamos diciendo algo, sí estamos 
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vistiéndonos de cierta forma mas que nada hay que decirles porque estoy 
haciéndolo *, entonces cuando los maestros nos decían así   mas que nada 
cuando Daniel y yo quedamos  en secundaria, cuando nos decían algo, pues 
allí entraban   las razones del porque y entonces como que el punk tanto en el 
vestir como en la música, como en la cuestión de no quedarte callado, y la cosa 
es también como contestas *, esa es la onda, cómo vas ha contestar *, no 
puedes no contestar si quieres también *, pero si se supone que te estas 
vistiendo de una forma o de otra, es porque quieres algo, quieres provocar 
algo, entonces eso es lo que, yo creo que desde allí es cuando de chavo es 
cuando te obligan, la verdad no lo piensas tanto así como  ahorita te lo estoy 
diciendo *. 

R: De lo retrospectivo digamos de lo qué 

Y: Pero si esa es la onda de cómo por ejemplo así a los niños que les llamas la 
atención y andan juegue y juegue allí con sus  piches puntas  o cosas así, o 
que entregas un ni dios ni amo,  ~ , que vas a contestar  porque hay la gente 
que se acerca y te preguntan, ósea hay gente, a nosotros siempre se nos 
acercaban mucho 

R: Pero en buena lit o en… 

Y: En buena onda pues y  muchos si nos  preguntaban por qué, y pus madres, 
las broncas eran cuando no sabíamos *, entonces el gordo quería ser como 
nosotros *, se quería  empezar a  vestir, le empezaron  a preguntar y no sabia 
mejor dejo de investigar, y le dio hueva a estar investigando o hacerse un 
criterio, pero nosotros no, ósea  la primera vez que, el papá del mañas , y como 
nos chingaba porque ellos tenían una tienda y era la tienda donde nos 
juntábamos, como nos chingaba y haber dime que es esto y de donde viene, y 
siempre con sus pinches preguntas tontas,  pues ni tanto porque en realidad no 
sabíamos…  no sabíamos, y nos quedábamos de a seis * y entonces era como 
que la onda de encontrarles respuesta todo eso * y ya con los hermanos por 
ejemplo, en tu casa te preguntaban y tienes que darles respuesta de porque lo 
vas hacer, porque allí no era tanto pedir permiso sino es por qué. 

 

R: Entonces allí mas bien el asunto de  la apariencia, de retar con la apariencia 
era primero retar y después saber porque se retaba o…  

Y: Ósea así empezamos nosotros, si porque nada mas retar, Ósea, como 
estábamos acorde al ambiente donde estábamos *, ósea, porque también te 
evitabas muchos madrazos *, el que te vieran así todo  pues ya provocaba 
cierta imagen también *, nada que lo pensáramos así, pero eso era lo que 
pasaba, 

R: Ósea no es la caparazón para 

Y: Eso pasaba, también, entonces, este o que te chingaran el doble, pero si 
ósea, así empezamos nosotros, vistiéndonos, por lo que nos decían, admirados 
por la tocada a la que habíamos ido, este, pues había mas tocadas, entonces 
muchas veces estas tocadas también influyeron mucho en cuanto, ósea, las 



Entrevista Individual con Yoshio  del colectivo Arjé, 27 de enero de 2009.                                    
14 

 

tocada son pura pinche violencia íbamos a las tocadas combinadas con drogas  
imagínate *, se hacia el desmadre *, allí era chinguen a su madre  y chingues a 
su madre y no sabias por qué *, que el gobierno es esto y no sabes ni porque  y 
así fue como nosotros empezamos, la bronca es después cuando te 
preguntaban ósea la gente que no tenia miedo y que te preguntaban, o cuando, 
porque también se daba cuando querías tener otro tipo de amistades y no te 
dejaban o no las dejaban , mas que nada, entonces es también el rollo este de 
de ¿cómo se llama? de, que nos empezábamos a meter en eso  *, también de 
que no por decir, por  dejar de vestirnos como me visto  pues soy todo lo que tú 
dices que soy *, ósea no es por hay. Porque empezaron haber violaciones y 
cosas esas cosas y que no éramos nosotros, pero 

R:Pero aprovechaban el plan para… 

Y: Pero aprovechaban un chingo de cosas,  porque empezaron haber un 
chingo de cosas pero ya  pero no éramos nosotros 

R: Y en qué momento sales de allí de la colonia para venirte acá a Querétaro 

Y: Híjole pues estuvo medio sorpresivo, porque yo deje de ir a la escuela, 

R: Hasta qué semestre te quedaste 

 

Y: Bueno allí fui dos años es que allí era por años, dos años fueron, ósea, yo 
ya iba salir casi, nada mas había pasado primero, en segundo ni siquiera había 
ido nunca, y este fue cuando me cacha mi mamá que yo estoy tomando unas 
cervezas en la tienda y que no fui a la escuela * y ya le hacia así. 

R: Te ibas a la escuela pero  luego  te ibas a cotorrear 

Y: no, Pero yo no contaba  de que mi mama venia del mercado y zas que me la 
encuentro y por mas que le halla dicho que se me hizo tarde, ya se la sabia yo 
creo la verdad, como dicen pueblo chico infierno grande *, todo se sabia, mi 
mama ya no  (no se entiende) mi hermano llegó todo drogado, Ej. el si llegaba 
así, tenia que nueve años ocho años el niño, ósea, estaban así los chavillos 
también, entonces este, influyó mucho que mi hermano también como que 
empezaba agarrar otro ritmo no mas pues igual que nosotros o mas todavía *, 
porque los chavitos se empezaron hacer   bien agresivos no ósea lo que 
hacíamos nosotros ellos ya lo estaban haciendo *, entonces este yo creo era 
eso,  pues toda toda la banda estaba  ya bien desfasada también no, este, y se 
entera mi mama que a mi la escuela ya tampoco y yo ya tenia planes incluso 
de irme de irme de allí *, ~  no me la perdona el pancho de  que nos íbamos a ir 
según nosotros a trabajar a otra parte. 

R: Cuántos años tenías allí 

 

Y: 16 -17 años por hay,  ya estábamos con nuestros planes de irnos a otro 
estado y  *, y este *, de la noche a la mañana llega mi mama agarra  y dice 
saben  que pues mañana llega la mudanza, así en la noche;  ese día no se 
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porque fui a la escuela pero fui, y regreso, y ya mamá   ya nos esta esperando 
con esa noticia,  ya nos vamos pues  y tú cómo te las vas a creer  *, todas las 
cosas acomodadas, donde están y todo 

R: No hay nada empacado ni preparación… 

 

Y: Yo me salgo y empiezo a compartir eso allí con los chavos y no no te vas y 
más me confié. A las 5 de la mañana estaba allí el camión, entonces fue así 
como, algo bien cabrón *, le decíamos mama, entonces  ya por fin para ese 
entonces andaba bien con la chava esa con la que andaba ya andábamos bien 
y todo de repente entonces no marches *… vámonos, este y mis amigos 
también ya habían dejado de monear, ya no moneaban ya tomaban ni nada y 
este, pero total así es como nos venimos *  ni nada, incluso llegamos acá y se 
vio el periódico recuerdo para rentar la casa así,  a lo.. 

R: Así fue de la noche a la mañana, ni tenían preparado nada 

 

Y: Nada mas con dinero y punto, o Nos íbamos a ir Cuernavaca a una casa de 
unos tíos,  o era  a ciudad Juárez  incluso  *, allá había otra casa de otros 
primos o tíos no é que , y resulto que aquí 

R:  Y Por qué aquí 

Y: Allí  si nunca, yo creo  era lo más cercano y lo más 

 

R: Lo más tranquilo, como tranquilo 

Y: No se pues, nunca habíamos venido a Querétaro ni nada, habíamos pasado. 
Pero Nada, nada, nunca, nada, entonces así pues se hace todo el relajo, 
imagínate, nada mas se vino mi mamá, mi papá incluso lo dejamos allá *, mi 
mama, mi hermano y yo, entonces fue algo bien cabrón bien bien cabrón, este,  
pues ya me despido de todas maneras cada mes iba de todas formas pero ya 
no era lo mismo  y este, pues ya después de eso nos quedamos acá, ya me iba 
meter a trabajar, ya no quería  seguir estudiando, y que mas. 

R: Acá cómo…  

Y: Pues incluso llegamos cuando ya había iniciado el semestre tres semanas 
lleva incluso el semestre y ya empecé a ver lo de los trabajos, no bien jodidos, 
yo creo que ganaba mas en el microbús,  o así con el Mañas así de albañil, no 
había nada, nada; ya mi mamá me dijo pues si quieres seguir estudiando, yo 
bien digno   *, no quiero nada y ya viendo la situación de la chamba pues ya 
vamos a estudiarle haber que, estudiar y trabajar, en un auto lavado. Y este así 
Yo decía pues no tengo nada que hacer, me metí a guitarra por cierto, en ese 
tiempo, pues todo solo sin conocer a nadie, sin nada de nada y pues ya fue 
cuando, cuando agarro y pues voy a las escuelas y  no hay lugar *, ya habían 
iniciado y espérense hasta el otro año, y yo sentía que si pasaba un año yo ya 
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no iba seguir estudiando y después fuimos  a la dirección general de 
bachilleres, quien sabe  como me habrán visto que el señor este el segundo 
dijo espérate   hijo vamos a conseguirte uno, ya me consiguieron en la azteca 

R: Por dónde estaban viviendo en ese entonces 

 

Y: En carrillo llegamos a carrillo * y allí fue cuando ya me trasladab allí, no 
conocía nada, ni nadie y me recuperé y me clave en la escuela *, en primer 
semestre porque y había repasan 

R: Ósea volviste  a iniciar como quien dice. 

Y: Si Volví a iniciar esa era la consigna, entonces perdí esos dos años,  

R: Órale 

Y: En verdad tenia que perder uno, porque el que reprobé en realidad, pues 
salía lo mismo * por allí recursaba; ya en ese tiempo me empecé a meter a un 
autolavado allí en Felipe ángeles a un lado de la arena allí chambie  como casi 
dos años yo creo casi, allí estuve chambeando en la mañana  y en la tarde  me 
iba en la escuela y allí se armaban las tocadas también y empecé a conocer a 
mas chavos pero ya no era lo mismo no, aquí cuando apenas iban yo ya había 
ido y regresado yo ya iba otra vez y regresado *, ya no era lo mismo del barrio 
que era de donde yo venia la verdad, entonces este , ya empecé a buscar otra 
cosa, ya empecé a conocer a otros,  cultivarme dicen por hay, y este, y 
entonces me decido 

R: Cómo Si fueras plantita 

Y: Decido en ese tiempo este, comenzar a vender *, comenzar, pues dije ya 
estuvo del autolavado ya no lavaba porque ya ultimo año si estaba pesado, de 
la prepa * y Salí muy bien  la verdad. Si fue cuando me empecé a meter en los 
libros, pues bien hasta un maestro me empezó como  a picudiar, como entre, 
entre que  no sabía nada y que nada mas me gustaba vestir así, porque 
todavía  seguía vistiéndome  igual, que eso para que me servía y un chingo de 
cosas  que me estaña chingue y chingue *, pero bajita la mano caí *, ya 
después ya estuve haciendo ensayos con el, ya estaba haciendo otros tipos de 
trabajos con el *,  entonces este, pues me empezó a llamar la atención, ya 
desde allí, pues me empezó a gustar un poco leer * y todo, porque tampoco 
allá en la escuela no leías ni madres *, no traes ese  (no se entiende) 
intelectual   ni nada *… 

R: Pero ni siquiera con las cosas  que traían de los fanzines 

Y: Si  eso si, de eso si es mas agradable, por que es mas acá como tu mismo 
discurso y le entiendes, y puedes también tu hacerlo *, pero ya cuando te 
chutas un libro no ya no, te la pasas,  no sé cuanto pinche tiempo allí en el 
diccionario, puta madre  ni una palabra *, entonces me empecé a chingar allí 
mas tiempo, no, y este si pues allí si  fue mas cabrón entonces fue el profe  
este me empezó a platicar que el, que el antes había tenido como ciertas 
experiencias en cuanto al punk *, yo no sabia  no, nada de eso, entonces el me 
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empezó a dar como ciertas referencias , allí fue cuando conocí a los de crack, 
como se organizaban y ese tipo de cosas, este,  ~  que  hay otra forma *, que 
independientemente  de que estés estudiando lo que sea lo  puedes hacer *, 
porque antes era yo, me imagino que yo  era así como todo o nada, y entonces 
este. 

R: Radical 

Y: Aja *, entonces, con este compa si aprendí güey *, y en lugar de alejarme, 
como que me acerco mas, entonces digo empiezo a vender allí,  me empiezo a 
ir al chopo otra vez, ya empiezo a conocer a mas compas, ya en otro digamos 
como que en otro nivel ya no los punks destroys que le decíamos, ya no , sino, 
digamos como los intelectuales de la escena punk, ya son anarco punks y allí 
también, ya empiezo acercarme yo acá con los de acá, y no pues pura elite 
total pues *, pues no no no me latía no y aparte porque no me aceptaban 
porque yo todavía me seguía vistiendo bien pinche, como le dicen aquí, no se,  
no se como le dicen , chacales o no se que ,   

R: Zarrapastrosos. 

Y: O algo así, y entonces pues si, entonces tampoco congenie con ellos, 

R: Pero qué es lo que hace que el tú cambies o qué cosa tu te hace como 
preconcebir diferente al punk y diferente a otros, ósea, tu  mencionas a tu 
profesor que te dio lecturas, pero qué otras cosas, donde empiezas tú a verle 
otras perspectivas al punk. 

R: Si, Cuando estoy solo , si cuando estoy solo y me encuentro solo y hay dos 
cosas *, ósea la, o ya te olvidas de todo ese relajo *, o, y tomas otras cosas y 
ya *, continuas tu vida, pero pero llego acá y pues ni la música me gustaba, 
nada me gustaba, no no me encontraba, entonces este, es como esa cosa, no 
puedo ser otra cosa, no podía *, y tenia amigos así que rancherillos y todo eso 
no me gustaba pues, ni lo que platicábamos  no no nunca me hallaba, Y son 
muy buenos amigos, ósea , como amigos pues si, pero no nunca me halle *, y 
si llego el momento hasta que una vez me pusieron sombrero y botas para 
irnos a uno de los que  que no, recodo creo , y yo yo no manches *  por mas 
que  no no puedes *, como desmadre estuvo bien pues pero no no no me veía 
yo en otros ambientes no , la verdad, pero tampoco quería ya irme a la esquina 
con los chavos allí  en carrillo por ejemplo que los empecé a conocer, tampoco 
ya era lo mío *, ya no quería irme por hay 

R: Ósea el asunto de calle ya había pasado 

Y: Si, y no porque ya hubiera pasado, sino porque ya sabia a que iba *, o a que 
podía ir, no es que todos vayan a eso, pero sabias cual era el riesgo 

R: Pero sabiendo los riesgos, que tipo de vida, de vivencias  

 

Y: Que podían ocurrir *, y entonces peor acá,  pues que ni siquiera teníamos al 
amigo que  así en realidad daba la vida por ti no apenas te conocían, y por que 
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acá ninguno veías,  pinches traiciones, luego luego los chismes unos sobre 
otros, dije: no manches, dije: es otro pedo y como no no… 

R: La lealtad como de los cuates del barrio 

Y: Aja, no no, era otro, igual porque allá crecimos desde morros, nos 
empezamos a conocer, pero pero ya sabia que no podía hacer otra cosa y 
sabia que no podía regresar a tratar de generar lo mismo, que una banda y 
esas cosas *. 

R: Después de lo que paso qué hiciste. 

Y: Pues lo que hice, dije bueno, pues este, como ya ahorita le decimos como a 
resinificar, es como volver a ser lo que yo quería, en cuanto al punk, volvía a 
releer unos fanzines que traía todo ese tipo de cosas, y empecé a vender y 
empecé a ir al chopo, empecé atraer mas información, este empecé  a vender 
otro tipo de material mas informativo  

R: Dónde lo vendías 

Y: Allí en el tianguis, allí en las tocadas, en la cruz también vendí unas dos tres 
veces pero nunca me gusto, y así anduve vendiendo *, entonces este, pues allí 
como que convencer a, a experimentar la cuestión de platicar en realidad lo 
que yo estaba vendiendo y este, ya traía fanzines ya traía discos y este en los 
tianguis los señores se acercaban, te preguntaba todavía no había nada acá, 
que la música y todo , pues eso me forzó a  fuerzas a investigar muchas  cosas 
mas, temas  este pues si a meterme mas a profundidad de lo que te estaba 
diciendo, en realidad de donde venia el punk, porque, desde cuando, cómo *, 
un poquito de historia, igual no se si sea  la cierta,  pero si un poco un 
referente, ósea de donde agarrarme para poderle decir a aquellos *. 

R: Cómo es  que entras entonces a todas estas cuestiones, del conocimiento, 
del pensamiento anarquista, del pensamiento libertario, en qué momento te cae 
el veinte sobre  esas cuestiones. 

Y: Pues la anarquía, la anarquía yo creo  que desde allá, pero nosotros lo 
veíamos en diccionario. 

R: Que La definición de diccionario 

Y: Era uno bueno *, En serio, esa era nuestra anarquía, si pintábamos anarquía 
y ese rollo, para nosotros era eso, primero escuchabas las canciones de los 
sexpistols, las traducíamos traducíamos, y era eso, era bien cómodo *, y este, 
no acá ya me empiezo a enterar de que,  en realidad hay mas cosas mas 
complicados y mas difíciles,  con muchas palabras que la verdad no entendía *, 
pero es precisamente en el puesto  *, porque  una de las discusiones que se 
daba mucho pues era esta cuestión de la anarquía, porque la gente piensa 
que, o se tiene esa imagen de que la anarquía pues es eso, el desorden, el 
caos, la violencia, que en cierta forma si lo es, pero no es nada mas así como 
nosotros lo estábamos haciendo allá *, si nosotros, yo siempre digo si 
pudiéramos regresar un poco mas y tener lo que estoy pensando ahorita en 
ese tiempo pudiéramos hecho allí  tantas cosas , tantas cosas que se hubieran 
hecho, así cabronas  porque éramos así el referente  de todos no, el que no se 
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chingaba, pero, entonces  acá ya como que dices, como ya no es uno mismo 
ya no, ya no tienes que cambiar nada mas allí que a tu familia  y esconderte en 
las drogas y estarles pa pelear, ya no es  eso nada mas *, acá nos empezamos 
a dar cuenta  y yo creo también  eso como de la casa que igual allí todos 
compartíamos la miseria no, no hay bronca ya éramos casi todos  casi iguales 
pues  llega uno acá  y esta solo y empiezas a tener todo esos royos de que a 
veces no tienes ni para el pasaje ni para la comida  y cosas si  no y  no 
manches, estamos solos y entonces empiezas como a verlo ya en algo  mas 
amplio y dices bueno pues es mi mamá, no tiene trabajo, no está ésto y esto 
por qué, y entonces empiezas a generar muchas broncas * y dices: OK aquí el 
problema es mucho mas amplio y empiezas a comprender, digamos, el como 
yo vivía también y darle que Ej. que las drogas no son así como yo las veías 
sino tiene problemas mas fuertes. 

R: Cómo las veías antes  y como las concibes ahora. 

Y: No pues por ejemplo, antes era, no la cuestionabas *, si quieres usarla, la 
usabas, sino pues no, y si la usabas pues que chido sino pues  también *, si 
tenias dinero para comprarla pues la comprabas  sino pues no, pero hasta allí 
*, y ahora ya las drogas eran como como, la veo en esta cuestión  de  como se 
puede tener este tipo de dependencia a que  no hagas nada y pues mas como 
que no tenemos como consciencia de pa consumirlas, darnos cuenta de 
porque la estamos consumiendo, una cosa es consumirlas y tu controlártela y 
otra cosa ya ni tener es control de sobre lo que consumes *, y te hace 
totalmente e dependiente y te paraliza *, todo eso tipo de temas son los que 
empiezo a pensar y como a investigar después y allí empiezo a ver que a 
bakunin  no y todo ese rollo, y este un poco de krosovsky y ella empiezo  como 
a investigar y ya no es tanto el punk *, ósea en realidad el punk surge por algo 
pero en realidad esto es algo  mucho mas amplio * y Te esta cuestionando 
cosas mucho mas amplias, Que  incluso, ahorita digo todavía no alcanzo a 
entender muy bien, porque es todo un rollo como la sociedad este se organiza 
y se ha organizado a través todos estos años * y como en realidad podemos 
cambiar eso, ósea, todavía no alcanzo a concebir, pero mucho menos en esos 
tiempos no, mucho menos, ósea,  sabia que estaba mal que mataban a los 
indígenas cuando salió lo del Sub allá y que nosotros estábamos  este en 
nuestro desmadre. 

R: Tú cuántos años tuviste cuando apareció lo del EZ 

Y: Como 14  yo creo, y si hicimos periódicos murales en la escuela y todo eso 
pero y siempre  así decíamos que hay si el EZ y  hasta rayábamos y no hay 
bronca pero y hasta allí, sabíamos que de todas maneras nos estábamos 
oponiendo a al gobierno  ósea,  es de los nuestros…   

R: Ose era Por solidaridad 

R: y era  de los nuestros *, se oponía al gobierno ha bueno , entonces este, 
pues acá ya  haciéndolo en  lo solo pues si empiezo como a platicarte con 
todos estos textos, y no textos elaborados, de fanzines pues información de 
fanzines, la verdad *, que cada vez los fanzines fueron siendo mucho mejores, 
que igual eran recopilaciones de los libros mismos, pero ya el formato ya era 
mas atractivo para uno leerlo, que el libro 
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R: el mismo libro 

Y: Pues si, entonces este, pues allí con el vestir y todo ya empieza uno a decir, 
no hay tanto que hacerle tampoco por allí y mas porque aquí, antes estaba 
mucho mas tranquilo pero después también se empieza hacer también mucho 
ese hostigamiento, como anda uno vestido y tienes de dos: que te estén 
agarrando siempre y chingue y chingue, incluso hasta bajándote dinero aunque 
sepas que esta mal, o cambias tu forma *, porque eso no vale la pena ahorita 
no, allí *, ósea, hay otras cosas *, entonces es cuando empiezo a conocer en el 
puesto algunos empezamos a platicar. 

R: A lo qué te refieres cuando te empiezan baje y baje lana es cuándo, para la 
policía cuando te detiene o para los mismos compas de las colonias y eso  

Y: Ah no, los policías, no en las colonias, siempre, nunca, aquí en Querétaro 
nunca tuve broncas pero si son los pinches policías, entonces este, allí en el 
puesto ya con esto ya platicando con mas *, ósea que que si se hacían 
digamos fans al material que yo traía y como que empezamos como a platicar 
de otras cosas, este, coincidíamos decíamos muchas pendejadas que ahorita 
ya las pienso, y digo bueno, cambiémoslas  porque no es tan fácil como 
decíamos * pero, pero eso nos juntaba *, y  allí es cuando nosotros decidimos 
ya empezamos como a integran a este otro rollo de, de, pues de organizar, de 
organizarnos, no organizar a la banda, sino  de organizarnos con alguien 
porque estábamos solos *. 

R: Ahora cuáles, en este sentido,  que ya empiezas, yo creo  imagino que has 
de  tener  ciertas este participaciones así   concretas, cuántos son, quiénes 
son, en dónde empiezan a organizarse ustedes. 

Y: En mi casa y en  el tianguis, allí cuando empezamos,~, después de, 
empezamos dos y otros que andaba por hay pero pues las chelas les ganaron 
no, ósea, no no muchos si les latía y todo, pero bebían  *. Allí están cuando nos 
empezamos a dar cuenta de esa otra parte. Ósea, de decir  bueno si vale pena 
o no vale la pena y entonces este pues nos quedamos dos nada mas ósea dos 
en especifico y ya pues somos así los que ya nos aventamos *, ya empezamos 
a  pues a andar en las tocadas igual como a conocer más como ciertos 
trabajitos por allí muy sencillos, que  quizás eran venderlos allí mismo en el 
tianguis, pero una cuestión de vender *, pero ya no tanto por dinero sino era la 
recuperación pa sacar para otros *… 

R: La remuneración 

Y: Aja, Y este pues empezaron a suceder los problemas que las guerras, 
entonces ya poníamos  hacíamos cierto documento para nuestra postura, 
poníamos una manta, cositas así, ahorita vemos así muy insignificantes *, pero 
bueno allí nos aventábamos *, hacerlas al menos y eso nos hacia como platicar 
con la gente pues *, eso nos daba a nosotros  ósea por ejemplo en el tianguis 
ósea ya no nos veían como al principio nos veían y entonces este, la gente ya 
se acercaba ya nos tenían como cierta confianza, como cierto,  ósea que nos 
reconocían ya no era lo mismo, hasta los  mismos chavos los mas drogos 
también, ósea, platicábamos con ellos, entonces eso es lo que nos empezó a 
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gustar, ósea, como platicar con la gente, le perdimos el miedo a la gente. Que 
luego hacíamos aquí en la alameda nada más tres imagínate tres nada mas  

R: ¿Tres monos haciendo? 

 

Y: Y pues allí poníamos mantas y no se que madres, periódicos murales abajo, 
y en contra de la ONC  y no se que madres que tampoco entendíamos mucho 
nosotros pero que allí de rapidito le agarrábamos la onda y ya nos 
inventábamos algo para poderlo difundir y cosas de esas sabemos que esta 
mal no sabemos muy bien porque, pero si esta mal,  era así la onda y allí nos 
poníamos *,  aun lado de los soldados y entonces este y decíamos bueno 

R: Los  de reclutamiento 

Y: Aja, decíamos: que cabrones 

R: Y pero, había alguna reacción de los militares 

Y: Si, si se acercaban con nosotros pues *, porque incluso teníamos allí  a los 
monos de los militares  allí matando y todo *, pues a ellos también  no les 
dábamos y platicábamos con ellos también 

R: Y su reacción de los cuates, cuál era la reacción de los policías, de los 
militares 

Y: No pues no nos decían nada, nada, se quedaban de a seis  porque, yo creo 
no se esperaban que llegaran, eso nada mas lo hicimos una vez allí, pero así lo 
hacíamos en los tianguis, en las tocadas cosas así y empezamos a llamar un 
poquito mas la atención, y es cuando empezamos como a relacionarnos con 
los de Celaya, con los de San Juan y empezamos a convocar aquí también a 
mas chavos y *,  pero no nada mas al punk *, que esto es de todo *, ósea aquí 
esta cabrón en Querétaro *, en eso tiempo jóvenes * nosotros, entonces si lo 
veíamos muy cabrón y ahorita esta mas todavía * 

R: Qué cosas cuestionaban en ese entonces,  digo a lo mejor parece, puede 
parecer para tu caso  así muy obvio *, pero a lo mejor quien no oiga esto no 
puede  contextualizar, cuál es… 

Y: Pues es que la,  ósea nosotros lo que veíamos era como la falta de espacios 
no para ser, vestir y conocernos *, ósea estábamos tan aislados todos que 
nada mas en las tocadas nos veíamos *, pero nada mas era para 
emborracharnos y divertirnos *, entonces, nosotros decíamos bueno es  que 
hacia falta otro tipo de espacio, no nos pensamos que cultural y pues en ese 
tiempo un espacio que  nos juntemos a platicar y hacer un fanzin y cosas de 
esas * y entonces eso era lo primero que nosotros veíamos, ósea sí veíamos 
que nos estaban chingando en la calle, que no teníamos trabajo, ósea ese tipo 
de problemitas que  tenemos, que nosotros decíamos que lo primero es 
juntarnos, no para ser mas, sino, para ver que podíamos hacer *, ósea ya no un 
fanzin de dos o tres, sino igual hacer un fanzin ya entre mas y estarnos 
juntando mas tiempo, algo así como lo teníamos pensado, ni muy bien lo 
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planeábamos , ni las intenciones ni nada, entonces este, si así lo primero que 
nosotros decíamos era la falta de espacios para nosotros.  

R: Y luego qué siguen haciendo, se juntan, dónde empiezan a juntarse, cómo 
aparecen 

Y: Pues ya empezamos  a juntarnos en el…  como se llama el ranchito, bueno 
allá por los correa, en un terreno que se consiguió para hacer la primera junta *, 
entonces en esta,  pues así no te conoces a uno que otro que esta vendiendo y 
le dices que invite a todos, empiezas a compartir la propuesta y al principio era 
juntarnos *, y pues llegan y así llegó para esa fecha, me acuerdo que de esa 
vez nada mas era, pues nuestra primera aparición con los chavos,  pues no no, 
ni si sabíamos hablar en publico *, ni,  una cosa es platicar así entre tres y ya 
cuando nos damos cuenta de que en realidad nosotros habíamos convocado y 
no sabíamos que chingados decirles, es cuando, que nos metimos y que en 
realidad había dado resultado la convocatoria *, entonces este, pues ya  ósea, 
allí , es que no me acuerdo muy bien acababa de pasar lo de san pablo y creo 
que de allí nos colgamos de san pablo, como lo que nos salvo, entonces este, 
fueron, pero si, 

R: Fue en el 2001  ó 2002, qué año fue eso, fue en el sexenio, no ya, fue en el  
último año de éste Loyola 

Y: Loyola *. 

R: Porque fue en 2003, 

Y: Creo si, Si por hay mas o menos 

R: Si fue antes que entrara  (no se entiende) en la bronca que cerró. 

Y: Entonces por hay estaban mas o menos estas fechas, pero para eso ya 
habíamos estado yendo que a Celaya, que a San Juan, ya habíamos saca dos 
tres fanzines, ya habíamos apoyado en algunos eventos culturales pero  pues 
no era solos *. 

R: Que eventos hacían, que actividades 

Y: En las tocada que llevábamos *, todavía no teníamos espacio porque no 
teníamos espacio para hacerlo aquí nosotros *, entonces este allí en esta 
convocatoria en este tiempo  pues mas o menos lo que les dijimos fue eso, 
queremos como organizarnos para hacer algo y mínimo tener un espacio y 
cosas de esas  *, y  pues si si dio como resultado y entonces la idea era como 
juntarnos un tiempo para organizar un evento mas amplio entonces este y pues 
allí empieza como a generar todo esto, empezamos a conocernos e 
identificarnos unos a otros y empiezan a venir de otras comunidades y 
entonces pues empezamos  a coincidir algunos, y lo padre de esto era que, no 
era, si era de punks y eso pero, también llegaba otro tipo de banda *, ósea no 
era cerrado generalmente era una de las broncas que nosotros veíamos, creo 
que las dos, los dos,  tanto el por su lado este Josué  y yo por el mío, habíamos 
tenido como esa experiencia, como con los viejos punks *, este, como de la 
elite punk *, de aquí 
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R: Quiénes eran esa elite punk… 

Y: Pues eran, nosotros lo que ubicamos eran unos de la cañada que ahorita ya 
los conocemos algunos, unos eran de carrillo, algunos de donde eran, en san 
pablo creó vivían algunos, 

R: Ya mas viejos 

Y: Ya mas viejos de aquí, entonces este allí es cuando se empieza como hacer 
ese rollo *, como nosotros dijimos con nosotros, así, no importa que no 
sepamos nada pero aquí le hacemos *, y si dio resultado no como que si nos 
empezamos integrar, la intención era hacer una coordinadora de trabajos o de 
grupos pero resulto hacerse ya un colectivo ya mas amplio, ya desde allí a la 
fecha, ha para el encuentro fue cuando  encontramos el espacio de Maxei y sin 
querer nos lo apropiamos un buen rato,  

R: Cuánto tiempo se quedaron allí 

Y: Hasta hace un año, hace dos años, ¿cuándo vino el Sup? 

R: En el 2001  vino a la marcha de la tierra si 

Y: No, pero entonces la de la Otra Campaña 

R: Si, la de la Otra Campaña en 2006 

Y: Si verdad en el 2006, en marzo,  abril, mayo, como en junio desde 2006 ya, 
ya chafio allí *, Pues si estuvimos un rato así sin querer pero, no sé, bajita la 
mano si levantamos el lugar y hasta la fecha. 

R: Seguían haciendo las mismas actividades culturales  que decían de tocadas 
o… 

Y: Si ya, ya empezamos, de eso dio para hacer el encuentro allí, empezamos 
hablar  de temas en concreto, del zapatismo, de la liberación animal, del 
movimiento punk. Y libertad y anarquismo, estaba el asunto de la represión y el 
otro, bueno, cómo le vamos hacer, y eso fue lo que empezamos a discutir y de 
allí salió como la propuesta de abrir un centro cultural, en ese tiempo no hay en 
Maxei decíamos bueno hay que juntarnos para rentar un lugar 

R: Que había, que es lo que utilizaba antes ese espacio,  

Y: Pues no no había nada, estaba cerrado 

R: Nada, completamente 

Y: No, cuando entramos a Maxei estaba así de polvo, si lo barrimos todo todo, 
nos prestaron  la parte de arriba, estaba desocupado, fue cuando apenas 
cuando Sergio  iba a salir, o salió en ese tiempo, porque tenia poquito de haber 
salido cuando pasa el cuento con nosotros. 

R: Porque este Jerónimo debe haber entrado como en 98 y fueron 6 años,  fue 
un poquito menos pero fue prácticamente fue todo el sexenio de Loyola 2003 



Entrevista Individual con Yoshio  del colectivo Arjé, 27 de enero de 2009.                                    
24 

 

Y: Entonces por hay mas o menos es cuando este,  le entramos nosotros y ya 
armamos el centro cultural has de cuenta que nos dijeron ya estuvo *, ósea, 
que siempre casi cada 8 días íbamos a pedirles las llaves *, y decían pues ya 
quédense, ya que le hacen de emoción *, ha bueno y pues entonces si nos 
invitan si nos quedamos, y si nos quedamos *, ya armamos la propuesta y todo 
el rollo y salió bien, ósea, estuvimos, un buen rato 

R: Este encuentro que dicen que, ustedes lo coordinan o ustedes lo convocan, 
ustedes este qué es el papel que juegan y quiénes vienen en este… 

Y: Pues de todo, le hicimos de allí, nosotros fuimos quienes lo convocamos, lo 
coordinamos todo *, pues vinieron allí de, nada mas nosotros los éramos de 
aquí de Querétaro *, este, pero venían de Guanajuato del DF, de Monterrey,  
de creo de Guadalajara, de dónde mas vinieron, de Tepejí, mas como del 
centro *, ósea como que se expandió un poquito mas la propuesta  y allí mas 
que nada fue las discusiones de pues, si de las discusiones, el encuentro, las 
discusiones y ocupamos el y todavía ocupamos el centro ese día lo ocupamos 
y de allí nos fuimos a una tocada para el cierre, salió muy bien el encuentro, y 
pues allí es donde se comenzó esta propuesta del centro cultural y que si se 
hizo *. 

R: Pero había algún objetivo en específico en este encuentro, o cuál… 

Y: Sacar una propuesta de organización, ósea, hicieron un encuentro para 
entre todo discutir que podemos hacer, primero hay que discutir estas 
cuestiones, decíamos bueno el zapatismo hay que discutirlo, el movimiento 
como lo vemos, la represión como lo vemos y cual otra y la de la liberación 
animal que por allí un vegano  andaba aferrado  (no se entiende) … y ya luego 
se hizo y de allí salió esto, este espacio  de encuentro y ya ya se hizo  porque 
nosotros veíamos, ya después  de que se podía o no se podía hacer * y como 
el encuentro como todos los encuentros se acaban con muchos acuerdos y no 
se llega a ningún lado  si no se concluyen, y pues nosotros si pues si lo hicimos 
y lo hicimos y  duro pues duro un buen rato, como unos 5 años *, unos tres 
años. Si, si duro mucho y este  tanto que todavía quieren seguir con la misma 
propuesta y ya no son los mismos  queriéndola hacer, no manches, pues 
nosotros si empezamos a tener muchos resultados, en las conferencias, en la 
gente que empieza a llegar ya empieza a llegar otro tipo de gente, mas chavos 
que se integraron, pues hicimos la biblioteca y si juntamos un buen de material 
y de estar allí todo ese tiempo estuvimos, se empezaron hacer tocadas, teatro, 
talleres de serigrafía, ósea, si se hizo, para ser primerizos si nos salió bien * el 
asunto, entonces había momentos que si habían bajas, pero había momentos 
que nos alzábamos, entonces, pero la cuestión allí fue ya después la, el 
desgate de la misma  banda pues, como esta cuestión  también pues como 
personal *, no no ve un proyecto de este tipo como continuo  *, entonces allí ya 
se empieza a confundir mucho el asunto sobre el proyecto y ya no se lleva 
acabo *, y ya fue cuando empezó como a chafiar y además   yo creo que no le 
subimos como de volumen  a nuestro, no le subimos otro nivel a nuestra 
organización decimos ya no queremos este espacio ahora queremos el propio 
ósea falto alzarle, yo creo plantear otro objetivo era como eso, plantear otro 
objetivo  para que nos organizáramos en base a eso, decíamos bueno, un 
centro cultural ya de cierta forma  lo estábamos haciendo, ya después de allí, 
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entonces nuestra economía nos rebasó y las cuestiones personales, las drogas 
también un poco un mucho, este, también eso dio mucho para que se 
conocieran a otro tipo de compañeros de otras partes del país y empieza como 
a desviar el objetivo de allí *, había muchos compañeros que querían hacer lo 
que estaban haciendo en el DF, o que querían hacer lo de Monterrey y 
decíamos pues no, cada quien sus cosas, entonces empieza como a crear  
conflictos y se empieza a separar. 

R: Ahora tu en términos de tus experiencia, de tus vivencia cómo observas que 
esta trayectoria de pasar por el punk, por el punk que llamas de  pasarela, el de 
nada mas de percha, el que nada mas es la apariencia y la música y eso, el 
desmadre y eso, a una cuestión ya mas de entrarle a discutir el pensamiento 
anarquista libertario, tú, en tu experiencia en tus vivencias como lo pudieras  
poner en palabras, como impacta en tu manera de mirar las cosas o de 
repensarte ti mismo de mirar el proceso político, contexto social. 

Y: Ósea cómo lo paso de uno a otro, 

R: Mmm, si como lo puedes  sintetizar de una cosa a otra, o de un lado  y del 
otro. 

Y: Yo creo que hacen falta de las dos partes, ~ en realidad falta, por ejemplo en 
la primera etapa que de mi vida, ósea yo no tenia miedo *, o inseguridades mas 
que nada, ahorita no es que tenga miedo, pero si tengo varias inseguridades, 
por lo mismo de que estoy generando todo este monstruo de cómo por donde 
hacerle, esto si crea una inseguridad de si si o si no 

R: Pero por qué, por qué ves mas compleja la cuestión. 

Y: Porque se hace mas y mas grande el mundo *,  y acá pues *, encerradito tu, 
tu dominas lo que que lo acá es mucho mas amplia, yo creo que a lo de este 
lado le hace falta mucho de la primera etapa, como esa certeza y chingue su 
madre y haber que *, pero complementándolo con esto  *, ósea la, porque las 
dos partes tienen sus cosas que nos puedan dar en la madre, o acá que te 
hagas el mundo de las ideas o que a lo mejor algún día *, y acá pues la bronca 
de la violencia y las drogas *, entonces si complementas como que esas dos 
partes yo creo que, yo creo que puede dar un resultado así sobre sobre unas 
decisiones ya mas concretas, ya mas de de entender decisiones *, como 
decirte, ósea porque por ejemplo, en la primera etapa de mi vida pues te juegas 
la vida en cualquier momento *, allí te puedes quedar y no lo piensas, ahorita 
ya lo ves, con  un rocaso me hubiera dado en la madre o algo y no lo piensas y 
te la juegas y un esta allí decidido contra quien sea, pero acá este, acá ya no 
esta tanto eso, si ya sabes quizá por donde puede ser, pero ya no estas 
dispuesto a jugarte la vida, entonces este como que muchas veces esta onda 
de tener discurso o de saber como están las cosas, te da como para disfrazar 
también el que no puedes en realidad comprometerte, no sé sí me explico, es 
como, acá no tenemos nada que perder,   acá si hay   mucho que perder. 

R: Qué cosas puedes perder, Un ejemplo de eso 

Y: Cómo de  qué 



Entrevista Individual con Yoshio  del colectivo Arjé, 27 de enero de 2009.                                    
26 

 

R: De lo que puedes perder ya estando en esta segunda parte en este segundo 
momento 

Y: Ósea como Ej. lo vi en acá con,  ya en esta etapa *, ósea la vida personal, la 
vida personal es lo que puedes perder. hay muchos que tiene sus planes 
cuando conocen una compañera y se funden *, empiezan en una relación 
institucionales que te marcan, tienes hijo y todo y allí te va, y ya no te importa la 
banda y nada, y tienes hijos y ya, o bien cuando hay cierto trabajo que 
satisface ciertas cosas y allí te vas también, entonces ósea, como que muchos 
no están dispuestos a perder eso o sacrificar esa parte, o entrarle mas que 
nada a entrarle a esa discusión o mas que nada muchos no nos damos cuenta 
de eso, si en realidad no nos damos cuenta de que tenemos que hacer ese tipo 
de sacrificios para  en realidad para poder hacer una propuesta seria. 

R: Digamos  esto sería lo que el pensamiento del anarquismo, el pensamiento 
libertario te estaría o habría enriquecido, o modificado tu perspectiva del 
mundo, esto es lo que te estoy preguntando, ósea, como lo cambias, y en que 
cosas no cambia, cómo lo ves ahora. 

Y: Híjole, pues en cuanto tengo que arriesgar todo, primero no tengo nada, 
ósea,  tengo que arriesgar eso, ósea, tengo que arriesgar el, ósea, esa onda 
tan sencilla que es lo que dices lo haces, ósea eso, si lo digo es porque lo voy 
hacer o lo estoy haciendo *, ósea, yo creo eso es lo que mas como, así yo  a 
veces entendía ya mucho eso de la anarquía, ósea, ya ahorita, lo que digo lo 
hago, así en concretito, y entonces este yo creo que eso es lo que mas me ha 
sido, de tanto que pude haber leído y todo eso, yo creo que con eso como, 
ósea, los compas todas las experiencias que tuvieron fue porque   las hacían *,  
igual es algo que todavía no esta acabado,  quizás ni empezado todavía *, 
muchos ya la han intentado, que es como, porque ni siquiera es una teoría, ni 
nada de esas cosas, es algo cotidiano y practico *, y entonces en la  (no se 
entiende) lo tienes que hacer y, pero que obliga a tener cierto compromiso con 
lo que dices a fuerza *, entonces cuando yo te decía es que en ese tiempo no 
tienes  miedo de decir las cosas, o tu las decías y en realidad no las hacías, 
entonces la onda es como, no desaprovechar ese tiempo, ósea acá es decirlo y 
hacerlo y este, pues allí es donde mas o menos la veo, ósea como lo mas 
concretito, de que yo quiero cambiar el mundo, y esto y otros aspectos, ha 
bueno, pues hazlos *… 

R: Y hacia dónde te estarías dirigiendo, hacia en algún aspecto en especifico o 
así como muy abierto, ósea, cuáles (no se entiende), desde los 
cuestionamiento o hasta los planteamientos de… 

Y: Mmm, Haber como, en dónde 

R:  Si, En qué aspecto de la vida, porque,  si es de la vida, si es del sistema, de 
tu visón del mundo 

Y: No mira, yo creo que entre todo,~ ahorita esta pasando, entre todo este, 
tanto en lo personal *, ósea también hay como muchos cambios pues n*, 
también entra una reflexión así obligada sobre cómo soy *, este, y mas que 
nada * en ese rollo abstracto sino en mis actitudes, en las actitudes que no me 
permiten  como ser coherente con lo que quiero y las tengo y las tengo un 
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chingo, y no es porque sean defecto, es porque lo necesito quitar porque no 
voy a poder pasar a la otra cosa, entonces es en eso, la otra es como la 
manera de cómo relacionarme con los otros, también eso de cómo lo ando, 
como tratando de hacerlo mas consciente *, ósea que repercute una a la otra, 
pero creo  que es también es allí a donde también la izquierda 

 

R: A que te refieres, por ejemplo, no sé sí puedas poner un ejemplo mas 
concreto de esta forma de relacionarte con los otros. 

Y: En cuanto a quitarme todos estos rollos de dobles discursos *, así de, ósea 
como era antes Ej. *, que lo que pensaba te lo decía, pero ahora pienso que 
chingados se metió en este rollo de lo diplomático, que ya no puedes hacer 
eso; pero es tanto como para, porque afecta y afecta mucho *, en cuanto a  lo 
que queremos hacer, entonces este de lo que, cuando yo me relaciono Ej., hay 
muchas veces que hay tantas cosas que en realidad no me parecen y no las 
digo y esto trae consecuencias, o que me parecen y tampoco las digo *, no 
creo que, ósea ese tipo de problemas que hay, también desde el momento de 
saber con quien relacionarme y con quienes no, ~ desde allí no, creo que es 
eso que antes si tenia, pero que ahora en todo este pinché ambiente ya no es 
tan sencillo hacerlo porque eres el gacho *, ya eres el culero, entonces eso es 
lo quiero otra vez *, como definir porque si han pasado varias experiencias por 
güey *, si en realidad hubiera reaccionado así directo,  todo esto se hubiera 
evitado, entonces a eso me refiero con relacionarme, y lo otro en cuanto al 
proyecto que estamos como haciendo en el colectivo y eso, que van a 
repercutir todas esas dos cosas que va repercutir en lo particular al objetivo 
que tenemos en lo colectivo, entonces eso es mas o menos lo que he estado 
como pensando *, y he tratado de ir cambiando no; qué otras cosas, pues si, 
qué otra cosa podría ser. Híjole como era la pregunta, era en qué 

R: Era un poco como el  punk, el pensamiento anarquista, el pensamiento 
libertario, en que cosa te han modificado o que cosas te han aportado para 
mirar, interpretar o transformar o intervenir o entrarle en la realidad *. 

 

Y: Si eso seria como en  lo personal, lo otro es también como cuanto en lo 
social, también este la idea de que necesitamos hacer otro tipo de cosas *,  
otras propuestas, que en realidad toque lo que somos, y perdamos o ganemos 
cosas, pero ósea arriesgarnos, es decir, si estamos criticando ciertas partes del 
sistema, pues en realidad hay que tomar cartas en el asunto, pero desde uno,  
si estamos diciendo pinche cocacola, no la bronca no es tanto la coca cola y no 
es tanto la bronca si la consumes o no la consumes, sino la bronca es como 
pensar el problema de otra forma, porque si bien la cocacola pues si genera  un 
chingo de trabajos y cada quien es libre de consumir lo que quiera, pero como 
podemos ver ese problema desde otro punto vista, que en realidad si genere 
cambios mas concretos donde digas, vas a la huasteca allí tienen  un chingo de 
jugos, bueno un chingo de frutos para hacer jugos y ellos consumen un montón 
de cocacola y no vas a llegar que las guas negras del capitalismo, pues no, así 
en lo concertó, en lo cotidiano *, compas cuanto se gastan en este refresco, es 
tanto, tiene gratis todo esto *, nada les cuesta y es mucho mas sano, ósea, ya 



Entrevista Individual con Yoshio  del colectivo Arjé, 27 de enero de 2009.                                    
28 

 

les llegas al problema desde otro punto de vista, entonces eso  ha cambiado 
creo  también en mi,  como el… 

R: El acercamiento ya no es tan frontal sino replanteándolo 

Y: Aja, sigue siendo creo que yo, sigue siendo afrontando, pero provocando 
mas que nada la discusión, ósea vamos a discutirlo por qué, no no da mucho 
resultado cuando les dices chingue su madre la cocacola y no sé que tanto y 
ósea va haber muchos que les gusta la cocacola y ni siquiera han pensado  su 
consumo y lo único que te vas a ganar es a alguien que ya no te va a escuchar, 
la onda es buscarle por allí otra formas. Eso, este Pues la onda de la economía 
creo que es bastante como fuerte *, ósea  porque antes como que no la 
piensas, no lo pensábamos, uno se gastaba todo en lo que fuera, pero ahorita 
yo creo que esa necesidad de tener algo propio *, algo tuyo… 

R: Será porque  ya les toca a ustedes de hacerse cargo del proceso de 
manutención, digamos, o porque ya no hay, o porque hay la necesidad de 
independizarse de los lazos familiares 

Y: Pues por todo 

R: O por la situación económica global 

Y: Yo creo que todo un poco, ósea, independizarnos ya no, aunque no hay 
ninguna urgencia tampoco, pero yo creo que si es la, meternos en el proceso 
de tener lo propio yo creo que es algo que tenemos que pasar, tarde o 
temprano además de que si, ósea estamos pasando a una generación donde 
ya estamos como, ya estamos como tomando cierta posición, donde nosotros 
decimos es que tenemos que ser como no un modelo a seguir, pero si algo que 
tengamos que decirle a otros de los que vienen *, y no levamos a decir hay si 
libérate del gobierno y nosotros viviendo en la casa de los papás *, como que 
va estar como en chino *, y entonces si nos planteamos como muchas cosas, o 
por estar viviendo estas experiencias forzadas, porque igual si no la 
hubiéramos vivido, no estaríamos pensando lo que estamos pensando, pero 
eso también influye, la independencia, ósea retomar la generación donde uno 
esta *, la responsabilidad que tenemos *. 

R: Ahora hay una pregunta que se me hace obligada, por qué el punk, porque 
el anarquismo, por qué el pensamiento libertario  y no otra posición política o 
ideológica, por qué para ti te parece significativo, respetable o es tu postura 
que te puede resultar definitoria 

Y: No se, yo al principio decía que era, a porque no tenia que leer tanto, no 
tengo que leer tanto para ser anarquista, tengo que hacer las cosas *, mas bien 
no, entonces este, mas o menos decía eso, y si , la verdad muchas veces, 
ósea, el anarquismo así, muy en concreto te dice, te dice como hacer las cosas 
no, pero sin que termines haciendo lo que ellos te dicen que estas haciendo, 
ósea te dan como ciertos ejes de por donde puede  ser, porque es igual algo 
que ni siquiera esta acabado ni nada, ósea que se tiene que vivir esos 
procesos que se plantean la cuestión comunitaria, la autogestión, la autonomía, 
porque es igual un proceso que nosotros  vamos a vivir, pero nosotros 
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pensamos que es hacia allá, porque si la gente, ósea,  tenemos la capacidad 
de hacer eso *. 

R: Ahora, eso no crees que caiga en un riesgo de un relativismo individualista. 

Y: mmm… Dependiendo, en el punk sucede eso, ósea en el punk si sucede, la 
cuestión de que es, que eso es lo que yo pienso y punto,  tu piensas eso, te 
respeto y todo y ya, los dos igual de anarquista, pero no hacen nada en común; 
entonces  ósea, yo digo que no, en cuanto el anarquismo es como lo plantees 
tu, ósea hay para todos. Hay para que tu digas en lo personal soy anarquista 
por hay varios que han vivido esa experiencia individualista, pero mas que 
nada  creo allí  la cuestión es plantearse el rollo de la comunidad, de 
colectivizar, donde uno se empieza a apropiar de su propio proceso incluso de 
producción, que se empiece a organizar para cubrir sus necesidad, así las 
primordiales, educación, salud, vivienda, ósea este y si, si tenemos la 
capacidad de hacerlo no, pero la cuestión es que no hay, yo creo que ya tanto 
tiempo que hemos tenido en este como en este sistema, ósea capitalista, que 
nos esta como haciendo, ósea, si nos ha roto así el tejido así bien cabrón, ósea 
mas que nada yo creo es como plantes la cuestión anarquista no y desde que 
punto de vista lo andes planteando y de acuerdo a que interese también tienes.  
Nosotros también solo vemos una que es la organización a nivel comunitario 
donde podamos cubrir nuestras  necesidades, ósea, nada mas eso, no se 
necesita mucho para vivir bien 

R: Ahora aquí tengo  rápido otra pregunta que me parece  que es fundamental. 
Tu formación universitaria, que no lo mencionaste  durante la entrevista, del 
papel que puede jugar este,   primero con qué visión entras a este proceso de 
tu formación universitaria y por el otro lado esa formación universitaria a 
afectado,  bien o mal ósea tú lo decides, tú lo dices, y tu postura que ahorita 
puedes estar construyendo sobre las propuestas que están pensando entre el 
anarquismo y el pensamiento libertario. Del punk, incluso también. 

Y: Ah pues, la universidad la verdad fue así como de, de que será,  como al 
azar, ósea *, ósea de suerte de que yo estudie, porque tampoco de que yo 
quería estudiar *, como que todo conmigo ha sido la suerte  o no se que cosa 
sea no, aja, pero  siempre son decisiones de último momento, ósea la prepa 
igual fue así *,  y  la universidad también fue así. Cuando salgo de la prepa 
pues todos allí haciendo sus proceso para inscribirse y no se que cosas hacían; 
y una maestra me dice bueno entonces a donde te vas a meter, ósea ya no, yo 
no me veía en la universidad, entonces este, pues si metete, total dije bueno 
vamos a ver, y yo quería para artes arte visuales creo algo así, porque  si a mi 
me gustaba mucho dibujar, hacia maquetas así raras, todo ese tipo de cosas 
yo  las hacia, pero ese día que llego ya había pasado las inscripciones, digo 
bueno pues otra que se me pareciera, digo filosofía, no ya paso también *, esta 
psicología, informática y no se que otra cosa y se me queda viendo la señora 
esta la mucita y le digo bueno a psicología, meta mes pues , nunca en mi vida 
había llevado psicología *, esplendido *, entonces este y así, así fue como me 
metí a la universidad y por churro agarro *, pus que el propedéutico igual *, 
pues si eran un chingo de conceptos que yo jamás en la vida había escuchado 
no,  entonces este lo mismo, ósea, tampoco he  hecho todo así deliberado, 
pues si ya me metí en eso ahora aprovecha lo que puedas, aunque no quedes 
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pues aprende pues lo que puedas, nunca falte ni nada de esas cosas, y este, 
no me veía como psicólogo, como que no no no , pero bueno quede, y este 
también, ósea, cuando decían que hay cuatro áreas, yo no sabia ni cuales 
había, en serio no sabia nada, todos en el prope estaban bien definidos para 
donde iban a ir  *, y pues a mi hasta pena me daba, porque yo no conocía, y 
pues ya allí mismo empecé a ver el rollo de lo social  y todo, esto como que 
suena mas a lo que he pensado mucho *, y este, y pues ya había visto muchas 
cosas de Focault, por ejemplo, si en los fanzines si tan abstractos, pero si los 
fanzines mucho  de él  (no se entiende) , que otra cosa esta mucho allí con 
estos, pues los conceptos de colectivo, de comunidad, conceptos que Bakunin 
manejaba y pues de cierta forma hasta los desubicaba, pero decía bueno quien 
sabe si sea lo mismo, pero es parecido por hay mas o menos, y empecé a 
enfocar en eso ósea no no fue algo que tuve así como planeado ni nada de 
esas cosas, mas bien la universidad la estuve aprovechando para yo  poder ir 
complementado todo lo que me interesaba, como que siempre fue esa 
cuestión, hasta las calificaciones nunca me interesaron ni nada *, en ese 
aspecto nunca me intereso nada de eso entonces, que  ahorita ya en tramites 
institucionales digo, ahorita hasta hubiera salido  hasta de promedio, pues no 
me interesaba salir de 8.8 creo, órale, que ya bueno, psicología social si fue 
mucho como para , como aclarar y meterme muchas dudas sobre todo en esto 
de los movimientos, ya empezó como a crecer un poquito mas el lo complejo,  
que si de por si estaba  confundido así mas, no manches, y luego que esto, o al 
menos la psicología  social se plantea así, transformar las condiciones mas 
cotidianas no, no manches, pues eso lo hace mas cabrón, entonces pues mas 
que certezas me daba mas dudas  *, y que todavía ni las resuelvo, pero yo creo 
que si fue mas rico, yo creo que si medio cierta disciplina, cierto orden *, cierta 
estructura  también yo creo que en la cabeza que traía, y este… 

R: Y sobre todo pensando en esta postura dentro  del anarquismo que es la 
autodidacta, por eso lo pregunte, en algunos  hay una postura que es como…  
(no se entiende)… que encuadran, entonces por eso yo lo pregunto  cuál es el 
papel que juega la universidad en tus procesos *, que es como  mi idea. 

Y: Porque la verdad hasta para la computadora soy bien güey, ósea yo todas la 
instituciones que pase así escolares fueron así de lo pero, ósea  así la verdad 
así fueron así todo todo de lo peor, pinches maestros así todos este, bueno, a 
mi me gustaba en ese tiempo porque no teníamos clases, pero ahora si ya lo 
piensas y dices: no manches, te juro que ni siquiera se que onda con la 
redacción  y todo eso, ósea yo no encuentro, a veces, Luz me dice que no se 
que,  que quien sabe que, que el verbo, yo no no no me encuadra *, en serio, 
ósea nunca hacíamos, hacíamos  oraciones, pero no teníamos maestros, 
entonces quizá hasta la fecha pueda seguir teniendo faltas de ortografía,  pero 
la verdad la escuela nunca fue así como  alguien en quien haya influido mucho  
mucho, ya en la universidad si fue algo así  mas significativo por esta cuestión, 
pero mas que nada  yo creo que la aproveché, aproveche como todo eso que… 

R: Jamás encuadrarte tus puntos de vista para  tu propia para fortalecerte tu 
propia formación  

Y: Si pues, si, fue ese espacio, y tanto que igual si un día de estos la voy a 
continuar pero si ya teniendo algo que hacer allí, ya teniendo algo como que ir 
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a discutir, digo para eso si me gustaría, porque finalmente si es institucional y 
todo, pero yo creo que si sabes aprovechar lo que te pueda dar, la educación 
siempre va a ser así, necesaria * y constante, que es lo que igual lo entendí  *, 
así en la universidad. Ósea todas la broncas que tenemos es por que no hay 
educación, ósea, yo creo que es así como  la parte mas cabrona, si no nos 
organizamos es porque no estamos educados para organizarnos, no somos 
solidarios es porque no estamos educados para ser solidarios. Ó sea, yo creo 
que todo aparece allí, en cuestión de como nos educamos, no en términos 
institucionales nada mas, sino  la educación si es la educación escolarizada 
pero la cotidiana también, algo así,  mas o menos  como la universidad que 
sirve, sirve *, esta sirviendo, no la entiendo todavía, allí como que  hay mucho 
n*. 

R: Bueno  pues yo creo que aquí le dejamos. 
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ARJÉ PRIMERA ENTREVISTA COLECTIVA 
LUZ Y ALEJANDRO. 

 
Raquel (R): Esta es la primera entrevista para acercarnos con el colectivo Arjé , 
y estamos con Yoshio 
 
Yoshio (Y): Alejandro 
 
R: Alejandro, de veras cómo te dice , yo siempre te digo Yoshio 
 
Y: Pues  es que hay unos que me dicen Yoshio  y otro Alejandro 
 
R: Y tú …es igual o? (Risas) Y  con?? 
 
Luz (L): Luz 
 
R: Bueno entonces yo creo que la primera pregunta siempre es este…qué es 
Arjé, quienes son Arjé, yo  creo que es la manera de empezar a identificarlos a 
ustedes. 
 
Luz (L): Lo integramos 4 profesionistas, este… somos  2 psicólogas sociales, 1 
antropóloga y 1 psicólogo social,  somos 3 mujeres y  1 hombre, mayoría 
mujer, y pues… aunque somos poquitos bueno tratamos de organizarnos y de 
hacer las cosas  de manera diferente, las cosas cotidianas porque coincidimos 
que estamos inconformes, con muchas de las medidas, economías, sociales y 
políticas que se toman, pero partimos de los cotidiano. 
 
R: Antes de pasar a eso, porque el nombre de Arjé. Cómo surge Arjé , qué 
significa Arje. 
 
Y: pues es que ~ todo tiene que ver con el curso , cómo nos fuimos formando 
nosotros no. Somos como una consecuencia de otras experiencias no? como 
que…Sí somos cuatro profesionistas  y todo, pero no fue nuestra intención  
vamos a juntarnos cuatro profesionistas no?, yo creo que eso no , era no nada 
mas así, Arjé no es nada más para profesionistas si no ~ las otras experiencias 
que hemos tenido con los otros colectivos pues ahí nos fuimos encontrando 
no? Y pues si venimos del rompimiento de cómo de dos experiencias así , este 
primero empezamos con uno ,trabajando, mas con nada con la cultura punk  y 
luego de ahí ya se fue dando con otro colectivo , hubo unos cambios , se 
empezaron a meter otros compañeros y ya empezó a agarrar otra forma que 
tampoco nos entendimos sÍ?, y luego desde ahí nos fuimos entendiendo estos 
cuatro no? pero mas que nada porque nos empezamos a conocer en el trabajo 
pues no?, un trabajo donde pensábamos  que no era forzosamente necesario 
vivir de la  (no se entiende) gente , ~ , de que yo soy  psicólogo , y pues voy 
allá, y no se, aprovecho mi … educación o mi profesión para sacarles varo no? 
Como a veces hacen algún proyecto y voy y les saco varo y les vendo el 
proyecto y todo no? Nosotros mas bien decíamos , bueno mas bien eso tiene 
que ser  una…nuestra profesión mas bien tiene que apoyar las comunidades y 
empiecen a desarrollar otra forma, pero para eso, nosotros teníamos que 
aprender a trabajar otras cosas no? entonces nosotros empezamos a pues 
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aprender  un oficio que era la apicultura, y todo , conocer ese tipo de trabajo. 
¿Para que? Para que…aprovechar  nuestra propia sesión, y ponerlo como al 
servicio de la comunidad no? Y en eso coincidimos los cuatro , en eso 
coincidimos, decíamos buen pues sí, somos profesionistas y todo pero 
tenemos que aprender *1 a trabajar otras cosas, necesitamos dinero y todo eso. 
Entonces de ahí empezamos a decir, bueno pues si, pero tampoco ,ni esta muy 
claro ni nada *, solamente es un sueño como cualquiera * un propósito y punto. 
Entonces decíamos bueno vamos a cuestionarnos este, o a preguntarnos mas 
que nada ~ que onda con eso del colectivo * pues siempre es bien fácil  decir 
somos del colectivo tal * colectivo tal , y siempre colectivo, colectivo , pero en 
realidad que “chingaos” es un colectivo *,~ en realidad que implica nombrarte 
colectivo *, entonces nos empezamos a meter en esa discusión * y empezamos 
como a construir nuestra propia , ¿cómo se dice?  
 
L: Noción 
 
Y: Sí, nuestra propia noción de colectivo * y para nosotros decimos bueno pues 
un colectivo pues no es así este estar juntitos los cuatro y  no separarnos y 
todo eso no, si no mas que nada como una herramienta como del medio * para 
hacer nuestro trabajo pero en  político * , pero eso implica muchas cosas , tan 
solo decíamos ,  bueno primero para ser colectivo tenemos que tener así, bien , 
bien claro como hacerlo *, y para eso decíamos no podemos hacer este…el 
colectivo sin antes preguntarnos cómo íbamos a mantenernos * y decíamos 
bueno es que tenemos que tener una dependencia económica…Y ya bueno 
teníamos una discusión , que ya vamos a ir desarrollando más, pero 
estábamos en esa discusiones cuando decíamos bueno pues si, y no teníamos  
*, no teníamos nada de nombre , nada de nombre, y entonces en esas 
discusiones, hazle cuenta que siempre llegamos y estábamos en esas 
discusiones que te decía , de que  no ,que el colectivo y que esto y el otro , 
pero siempre llegamos a lo mismo * que era bueno, algo que no nos dejaba 
avanzar * y que era los rompimientos con los otros colectivos y siempre 
llegábamos a lo mismo * y decíamos es que como que no podemos ser , ~2 sí 
estamos planteándonos un colectivo pero siempre llegábamos * llegábamos a 
la discusión de que bueno , la comparación con los demás colectivos *, o las 
otras experiencias como que siempre llegábamos al origen , al origen y...¡ya! y 
pues una vez así… 
 
L: Además de que estas discusiones daban para volver a como a cuestionar lo 
que habíamos dicho antes, decíamos es que cuál es nuestro origen, ~ por que 
nos estamos juntamos, porque nos juntamos con estos, y nos desprendimos. 
Sí, pero por que nos empezamos a juntar con ellos, y luego porque nos 
juntamos con aquellos, y luego nos desprendimos. Sí, pero por que nos 
juntamos, ~ , cuál es el origen de la inquietud de estar juntos. Entonces tanto 
había  un regreso al origen de…como de los rompimientos pero también un 
origen del juntarse… 
 

                                                 
1
 *  muletilla ¿no? 

 
2 ~ Muletilla “o sea” 
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R: Como una necesidad de volver a establecer una formación 
 
L: Sí, Entonces fue ahí que Alejandro propuso, este Arjé. Arje como el nombre 
de los griegos que buscaban el origen del mundo, el Arjé, de que esta echo el 
Arjé . Y entonces había unos que decían de fuego, de tierra, de aire, de agua y 
otros decían que todo junto, que era el quinto elemento. Entonces como de ese 
conocimiento, de ese concepto que encerraba la búsqueda constante del 
origen , pues no vimos muy reflejados no?, órale  va Arjé. 
 
R: Es lo que refleja su esencia, digamos. Hace cuanto que aparece Arjé, hace 
cuanto es la formación que tienen. 
 
L: Menos de un año no? 
 
Y: Pues desde la idea , nosotros planteamos como dos fechas  * una en enero, 
al principio que es cuando nos empezamos a juntar en este una propuesta de 
trabajo, y ya como colectivo, como ya más formal con nombre y todo, como por 
marzo mas o menos *, que empezamos… 
 
R: Del año pasado 
 
Y: Del año pasado 
 
R: Llevan poquito. Pero de las anteriores formaciones (no se entiende) son de 
las que viene  o con quienes habían estado trabajando o participando? 
 
Y: Este… hace… bueno nos juntamos con CIAL al principio que era el colectivo 
Ideas y Acciones Libertarias… 
 
R: ¿Cómo se llamaba? 
 
Y: CIAL 
 
R: ¿CEA? 
 
Y: CIAL, con “C” 
 
R: “C” 
 
Y: Era Colectivo Ideas y Acciones Libertarias 
 
R: ¡Ya! 
 
Y: Eso fue así… 
 
L: Uuuu 
 
Y: Cómo seis años , de seis a siete años yo creo, estábamos en la Universidad. 
 
R: Que tal. 
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Y: Con ellos empezamos * así como el… esa era una propuesta más de puros 
compañeros punks * de aquí de Querétaro y no punks  pues ~ , no 
forzosamente era si , puros punks, si no que ahí le llegaron de varios *, pero 
mas que nada esa era, el origen de ese colectivo… 
 
R: ¿Y mas o menos como cuantos eran en ese entonces? 
 
Y:¡ “Hijole”!  al principio si nos juntábamos un buen , no sé, fácil éramos unos 
sesenta, éramos así un buen , porque fue , hazle cuenta que (no se entiende) a 
una reunión y no había colectivos ni nada en ese tiempo, y siempre nos 
veíamos en las tocadas punk y pues siempre nos conocíamos , entonces 
empezó a decir, como bueno pues hay que hacer algo * , y empezar  a ver el 
rollo de la represión este y  pues ~ todo eso, y todo los que nos contábamos 
*… 
 
R: ¿Y coincide con algún momento en especifico en Querétaro o es (no se 
entiende) con…? 
 
Y: Hazle cuenta que nos , nos juntábamos hacíamos antes fanzines * así como 
revistas pues , y nos pasábamos todo desde San Juan del Río, este Celaya… 
De echo antes estuvimos (no se entiende) con unos compañeros de San Juan 
y de acá * pero nada mas para hacer un fanzin y pues en las tocadas, nos 
veíamos y era mas que nada un encuentro y a través del fanzin nos 
platicábamos pues como nos iba pues, en la colonia y todo. Entonces surge 
después este como una la necesidad de juntarnos algunos y bueno hacer un 
encuentro * ~ para juntarnos y para platicar así como nos va *, que están 
haciendo o que quisieran hacer , o que idea tenemos pues del punk al menos *, 
como generar también * de que vinieran (llegaran) otros compañeros , 
entonces empezamos a organizar para hacer ese encuentro *, un encuentro  
así como  estatal decíamos nosotros  este … y para eso empezamos ha juntar 
de varias colonias de aquí de Querétaro , así los que mas ubicábamos, y pues 
empezamos hacer juntar para organizar el encuentro * ,no tenía otro objetivo 
más que eso  * juntarnos para encontrarnos, ya después de ahí pues a la 
juntas ya llegaban un buen  * cincuenta , sesenta * casi siempre , nos tardamos 
cuatro meses pero, esos cuatro meses, permitieron estarnos ubicando y todo *  
y ya eran reuniones así muy constantes *, y empezamos a conocernos ya no 
nada más en las tocadas, si no (no se entiende) y mas que nada en un proceso 
de organización, ~  que todos éramos así, pues no sabíamos * ~ íbamos a (no 
se entiende) nos organizábamos tres o cuatro para un fanzin pero era muy 
distinto ya cuando , pues ya era para organizar otra cosa *. Y este pues sí , era 
una participación bien chida * y todo entonces este pues sí salió el encuentro. 
Si se puedo dar. 
 
R:¿ Donde se juntaban? 
 
Y: Así en terrenos  
 
R: ¿Baldíos? 
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Y: A veces empezábamos ha juntarnos en un terreno que nos prestaban así 
por los “Correa” 
 
R: (no se entiende) 
 
Y: No , por acá , yendo por peñuelas  
 
R: Sí, ya ya 
 
Y: Los “Correa”, ahí en un baldío y ahí había un cuartito , y ahí nos juntábamos, 
y ahí nos lo prestaban *,  
 
R: Era de un particular 
 
Y : Si era de un compañero , y cuando no había chance ahí en el la 
Universidad o en el centro * , en los parques pues pero luego ya!, como que 
nos veían ahí varios y pues si había… sí como que...nos molestaban pues… ya 
de ahí nos dieron las gracias * si como que y a nos dijeron que ya era mucho y 
que  cuatro meses , y  había dado para dos reuniones , y ya había sido un buen 
ratote , ya era nuestra casa ya hasta nos quedábamos ahí , ya hasta que sale 
otro compañero y dice yo , no pues yo tengo una casa también * acá  por 
Menchaca pues ahí podemos seguir con las reuniones, y pues ya nos gustaba 
la idea de las reuniones porque de echo era…hacíamos las juntas, nos 
empezamos como a, reeducar ahí * pues , ~ primero no sabíamos ni como * y 
ahí era…sí  fue un aprendizaje muy, muy grande * 
 
R: ¿Que cosas platicaban, que discutían, que? 
 
Y: Pues empezábamos a platicar cosa de, pues primero lo típico la represión  * 
los policías, como los trataban, que nos agarraban en la calle y todo eso *, este 
en ese tiempo, esta pasando lo de…San Pablo… cuando mataron al señor ahí 
en… 
 
 R: En 5 de Febrero  
 
Y: Ajá, y unos compañeros habían estado ahí y entonces era mucho…~ esa 
guerra campante que se hizo ahí *…  
 
R: El malestar  
 
Y: Ajá, y eso entonces como que sí le dimos mucho espacio ahí, y ese 
problema nos dio a pensar varias cosas pues *, de cómo no teníamos espacios 
después *, así de que pues andábamos a veces en el centro, pero pues ya no 
ni podíamos andar en el centro porque ya nos andaban hostigando, y como ya 
nada mas íbamos a las tocadas y ahí era el único lugar, ~ ya no teníamos 
puntos de reunión , porque antes era mas libre pues andar donde fuera , y  ahí 
nos empezamos a dar cuenta que nos estaban barriendo a las orillas, y luego 
peor * a nuestros barrios * y pues que no, y luego de ahí no faltaba quien,  no 
tenían trabajo y nos contaba todo, como le iba en el trabajo, a quienes corrían 
por ejemplo * ~ todo ese tipo de problemas así mas….cotidianos , mas 
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específicos y  pues nos dio chance de comprender un poquito mas el problema 
*, ~ no nada mas era con los punks, si no que era  mas en general, y pues con 
eso, pues igual ,pues no hacíamos nada ,pues si nosotros no hacíamos nada, 
no hay que esperar a que otros lo hagan por nosotros. Entonces ya 
empezamos a darle mas…mas enfoque a esto del encuentro, y decíamos” no 
pues si es necesario” * además para organizarnos mas, “pá” organizarnos 
quien sabe “pá” que… 
 
R: ¿Pero cómo es que aparecen, cómo es que se juntan tantos, aparte de 
estos,  es… como agregativo, o alguna convocatoria de alguien, o ? 
 
Y: Hazle cuenta, que teníamos algunos unos puestos *, vendíamos discos, este 
~ todas estas cosas, donde todos los chavos pues llegaban a comprar los 
discos, los parches, los fanzines…entonces pues, prácticamente a varios si los 
conocían * los que vendían, y pues estos que venden pues conocíamos a más 
*, y entonces es así que se empezó a hacer como las invitaciones a las 
reuniones *, ~ los invitábamos y daba resultado, y a veces nosotros ya 
decíamos que, que bueno pues,  es que si es como una necesidad *, si no?,  
era una necesidad juntarse *, y porque se hablaba y se decía, ~ se decía ahí 
que… que a veces estar solos pues si no,  es mas fácil  este, pues que dejes 
esto *, de andar en el punk  y todo, pues como andas solo pues no, nada mas  
esperarse a las tocadas y punto * ,pero no hay más ya, y si muchos  sacaban 
un fanzin y eso, y nada más  y pues a quien se los daban o que *, entonces 
pues si cayó bien la idea de juntarnos varios… y pues ya , se fue así , hasta 
que salió el encuentro, y llegaron mas chavos * de echo , mas de los que 
esperamos… 
 
L: Es que esta reunión, de echo empezó siendo como coordinadora y 
pensamiento e ideas libertarias, porque era una junta coordinadora, para hacer, 
organizar el encuentro estatal punk… Entonces este… ¿Cuando fue eso? 
 
Y: Eso fue en enero…enero 
 
R:¿ pasado? 
 
Y: No, ya fue hace como seis años 
 
R: ¿2002,o 2001? 
 
L:  2001 ¿no? 
 
R: ¿Qué hace seis, siete años? 
 
Y: ¡A canijo! 
 
(Risas) 
 
Y: No pues, si, por ahí 
 
L: La marcha del color de la tierra, fue 
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Y: Fue en el  2002 
 
L: 2002 
 
Y: Si fue , en el 2002 
 
L: Entonces, la “Marcha del color de la tierra”, fue en el 2001, al año siguiente 
 
Y: Lo de nosotros fue en 2002, ajá 
 
L: Este… ~… ese encuentro… todas estas juntas, se realizaron para organizar 
el encuentro, hora si que se organizaron para organizar el encuentro,  pero  
además del lo operativo, lo logístico…que si las comidas, que si los temas a 
tratar  también se discutían cosas muy cotidianas no? por lo que atravesaba 
cada quien… 
 
Y: Si hazle cuenta que el encuentro se adelanto, ~ en esas reuniones no 
esperamos a sesenta chavos, ~ nosotros pensábamos, en unos diez, en unos 
quince *, que  fueran los que organizaran el encuentro donde si llegaran estos 
sesenta chavos *… 
 
R: O sea que el encuentro en realidad se dio antes de que se realizará  
 
Y: Si fue desde antes entonces yo creo eso fue lo que nos hizo tardarnos más 
porque nosotros decíamos en un mes y medio…y no ~  el llegar tantos fue… 
pues nos tardamos cuatro o cinco meses en organizarlo  mas o menos *, y 
entonces se adelanto el encuentro real *, e incluso llegamos al encuentro y ya 
no sabíamos mucho de que hablar *, por que decíamos, si vamos al encuentro 
y vamos los mismos, pues ya hablamos de los temas *… 
 
R: (no se entiende) 
 
Y: Ajá, pues tons, en esa parte  pues si decíamos pues ya ni modo, pues 
volvemos a hablar * y ya llegamos acuerdos, y a ver como le hacemos 
 
R: Pero me imagino que de este hablar aparecía un análisis no?, no se si eso 
lo recabaron, lo organizaron…como una síntesis de su análisis, digamos cuales 
son las conclusiones a la que llegan, cuales son esas ideas rectoras, hacia 
donde lo dirigirla…  
 
Y: Mira es que…cuando salen lo de… cuando ya se hace el encuentro, llegaron 
varios otros colectivos * y… 
 
L: Inclusive de otros lados 
 
Y: Ajá, si desde Monterrey, de… San Juan, de Celaya, si fue un poquito mas 
amplio no? y este ahí ~ , los cuatro meses de que estábamos organizando este 
salieron así como seis temas, así como…no cuatro temas así de lo que 
hablábamos *, y una era… la cuestión de la represión * que era algo así de que  
lo que teníamos que hablar, la represión , este otra era la cuestión , la relación 
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con el medio ambiente pues ~ , con los animales , si como un poquito mas 
psicológico pues, como mas del carácter del medio *, que la alimentación todo 
esto, y este otro era...el tema del zapatismo * y otros movimientos pero 
siempre, si como que agarramos, el zapatismo y otros 
 
R: O sea que si encontraba muy en el centro de la  discusión o de la simpatía  
 
Y: Si salio, por este pues casi todos sabían del zapatismo , de una u otra forma 
conocían del zapatismo  
 
R: Y estaban de acuerdo, ~ que era mas natural la adhesión o mas este … 
 
Y: Sí… 
 
R: O fue por consenso la… 
 
Y:  No de echo había… ~ por eso se debía discutir el zapatismo * porque había 
unos que decían pues si es la  neta el zapatismo, y otros no, porque el “sub” 
era el líder y todo en el “sub” , todas las discusiones siempre que (no se 
entiende) fuera del zapatismo, pues hay que platicarlo porque sí esta 
planteando otra cosa * el zapatismo y todo…pero si ~ siempre había no…~ 
nadie era del Frente Zapatista , ni nada de esas cosas, era así natural, * por su 
lado habían leído , por su lado habían escuchado, por su lado habían seguido 
el Color de la Tierra, ~  por su lado pues *, de echo los punks no somos así que 
, ni zapatistas, ~ no, pero si es un reconocimiento de ese movimiento*que se le 
da  
 
R: Pero ,mas o menos una vinculación como muy clara o al menos muy clara,  
o al menos muy vista que es evidente, de algunos grupos que son adherentes 
a la sexta *, cómo aparece esa vinculación, porque precisamente con el EZLN,  
con la “Sexta” 
 
Y: Es que es… 
 
L: Yo creo que es una afinidad, por el planteamiento anarquista, ~ esta 
cuestión de mandar obedeciendo, y del único juego por la labor cumplida, es la 
labor cumplida, la autonomía, el echo de que no estén negociando con 
gobierno, etc, etc, como  que esta es una afinidad, y que tiene que ver con 
muchos de los planteamientos que el movimiento punk, o los cuestionamientos 
que se hacen, entonces ahí a hay una coincidencia… 
 
R: Entonces yo realizaría la siguiente pregunta de donde…es decir, hacia 
donde dirigir su organización, o las organizaciones en las cuales han 
participado , hacia donde dirigir la protesta , cuales son…que es lo que 
cuestionan del sistema , como es la intervención… 
 
Y: Cómo Arjé 
 
R: Ajá, no se como una síntesis de eso… 
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Y: Es que es en lo que estamos trabajando…. 
 
(Risas) 
 
R: Esta bien, esta bien  
 
Y: No, de echo este…es que como,  que son varias cosas ~ las experiencias 
anteriores nos enseñan así,  este…~ como varias etapas para sabernos 
organizar *. Como que esa es así la primera *, cómo organizarnos pues *, cómo 
pensamos organizarnos * .Entonces Arjé resumiendo así las experiencias que 
hemos tenido con los punks, con los…porque estuvimos en un colectivo de 
puros estudiantes *, universitarios , y este , con los campesinos, con los 
indígenas; todas esas experiencias Arjé,  bueno como que las retomamos *, y 
así como a  manera de síntesis , digamos qué hemos aprendido de todo eso y 
ahora Arjé qué podemos hacer *. Y entonces ahorita digamos esta como la… 
de lo que nos dimos cuenta es que tenemos primero…~ lo primero que 
tenemos que trabajar , así cabrón, es la organización interna * , ~ lo interno, lo 
interno, porque muchas veces empezamos a organizarnos pero “pá” salir *,  
salimos y nos madrean, porque no estamos fuertes internamente * , ~ no hay 
una…no tenemos a veces ni la responsabilidad , ni el compromiso, ni nada 
hacia lo interno  pues * , este pues hay muchos errores así de… falta de 
responsabilidad, de que… pues no llego a las reuniones, llego muy tarde, este 
el “chupe”  es así algo bien cabrón dentro de la organización . O sea las 
actitudes mas concretas que hacen fuerte a una organización están en lo 
interno *, y en ese tiempo de estar aprendiendo nos dimos cuenta que es lo 
que no hemos trabajado *, ~ como que siempre si…decíamos si ya hay que ser 
mas puntuales, ya esto ya lo otro, pero si nunca lo profundizábamos * ~  ahí no 
lo tocamos , cuando estábamos organizarnos ahí no lo tocamos , ~ ya deja de 
estar fijando, o oye ya deja eso, no ahí no los tocamos pues *, ~ todos están 
mal, ~ pinché sistema tal y todo el desmadre , pero acá nosotros no nos  
vemos *, no nos exigimos *, entonces este , todo eso lo empezábamos a ver … 
por ejemplo  en el CIAL  aprendimos un chingo de cosas de esas * porque 
íbamos así , súper acelerados, ~ nos reapropiamos de un espacio, íbamos 
bien, construimos una propuesta para apropiarnos del espacio todo *, hasta 
que empieza a entrar la…no se si llamarlo indisciplina o no sé… 
 
L: Pues que, si la indisciplina 
 
Y: Pues si, ~  el “chupe” , el llegar tarde , no ir, ~ todo eso… 
 
R: El cotorreo… 
 
Y: El cotorreo *, la banda, el ser banda *, ~ eso fue lo que nos dio en la 
madre…así , e íbamos así súper … 
 
L: Iba avanzando bien y concreto 
 
Y: Llevábamos tres años , y el trabajo así concretito, ~ ya íbamos a 
conferencias, y compañeros que igual nunca habían ido a la escuela ya 
estaban ahí al frente *, este ~ una base muy significativo *, entonces ya hasta 
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compañeros que no habían ido a la escuela se metieron para agarrar mas el 
hilo *  a ver que onda, ~ muchas cosas así bien cabronas, pero entro el 
cotorreo y nos desbarato pues, y eso no nada mas nos desbarato a nosotros 
como colectivo , si no incluso también desbarato a muchos que estaban 
alrededor de nosotros *… 
 
R: ¿Otros colectivos, otras organizaciones sociales o…? 
 
Y: Sí, digamos *, si otros que tenían como esa relación… 
 
R: Que tenían vínculos de proyectos… 
 
L: Por ejemplo los vecinos del lugar donde se ocupo, al principio, era “Ay no 
cómo”, y no se que, pero empezaron aceptar y porque vieron que había una 
propuesta de trabajo y no era, lo que ellos estaban suponiendo, que era  droga, 
este alcohol… 
 
Y: Era la representación que tenían de nosotros * 
 
L: Así va a estar, pero empezaron a ver que no, que había propuestas de 
trabajo, que habían cuestiones ahí interesantes este 
 
Y: Ya hasta nos mandaban a sus niños así, para hacer talleres  
 
R: (no se entiende) 
 
Y: Y eran un buen  *, así llego. 
 
L: Pero llego el desmadre, y se fue a la madre *, porque dijeron a ya ven como 
si, como si  es verdad , cero niños, cero hablar con nosotros, se vino para 
abajo, todo, todo, todo, por no poner limites, porque confundían poner limites 
con ser autoritarios *, yo decía, oigan no manchen porque están tomando , y 
decían “ay no seas autoritaria es la banda” *, y así, así, se fue disparatando 
todo y fue una confusión ahí de horizontalidad, con libertinaje, de limites con 
o… de reglas a cumplir  mínimas de convivencia con autoritarismo , ~ una 
cuestión así retractaría totalmente *, desde ir contra todo, y con quien se me 
ponga enfrente, ¿por que? Por que yo tengo derecho a disfrutar * y a… 
 
R: Entonces esto me da la idea, de que , no se si este en lo correcto , que 
justamente esta idea de colectivo lleva en sí una construcción de organización , 
pero de que tipo ~ cómo lo están concibiendo ustedes esta idea de colectivo, 
qué implica…el colectivo es decir  cómo lo estarían concibiendo a partir de su 
propia experiencia 
 
Y: Hazle cuenta que ahí, la experiencia que nos dado,  lo que decíamos, 
bueno, que éramos colectivo de cada ochos días *, colectivo para ciertas 
acciones, colectivo para pues las asambleas, las reuniones, ahí si éramos un  
colectivo , pero cuando cada quien se iba para su casa pues todos se 
desafanaban *, este…incluso murió un compañero, y  nadie se entero que 
murió el compañero , cosas así *, y pues decía bueno hasta que grado en 
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realidad es un colectivo *, este entonces bueno , si se supone que queremos 
cambiar las cosas *. ~ de entrada ya de entrada es un compromiso *, hacer un 
colectivo en contra del gobierno *, ~ ya desde ahí implica un 
compromiso…pero no podemos estar en contra de algo, si nada mas nos 
vamos a estar viendo algunos ratos, o temporalmente *, o con vacaciones o 
con horarios *, entonces nosotros decíamos bueno…~  si…aprendimos pues 
de que  tenemos que resignificar * ese concepto de colectivo en el rollo de que  
no nada mas para el trabajo pues , si no también ir viendo bueno que onda con 
mi compañera, ya mas haciendo en lo real en lo concreto *, cómo ir 
compartiendo cosas , cómo colectivizar * en realidad, entonces este , nosotros 
decíamos, bueno la idea de colectivo es tener un proyecto de vida , digamos 
CIAL, o “Pathos”, *, este… pues le ves fin *, porque le ves fin,  porque  algunos 
estudiaban y todo y era muy fácil para ellos decir no pues es que…ya termine 
mi carrera, nos vemos ya el colectivo ya tengo para mí , mi vida ya esta por allá  
, ya me casé ya tengo dos hijos ya me tengo que ir para allá  y era muy fácil *, 
entonces  nosotros dijimos no pues (no se entiende) *, ~  ya a nuestra edad 
que ya estamos mas “pallá” que para acá , ~ ya hay que plantearnos algo ya 
mas concreto mas formal * .  Entonces esto pues es hacer un compromiso 
como   un proyecto de vida *. Entonces esa es la tirada *   resignificar ya el 
colectivo pero hacia futuro, no hacer una familia ni nada de esas cosas  ni club 
sino….(interrupción de R) 
 
R: Comunas digamos por que de repente  no se si pueda parecer como una 
confusión con esta idea por que bueno este, no se trata solo de verse a tales 
horarios, tales fechas o momentos sino compartir un proyecto de vida, pero 
puede  llegar también a crear confusión en generar una idea de que se puede 
crear una comuna * no se cual seria la diferencia con esta otra forma, ~  como 
lo verían ustedes. 
 
L: Bueno en realidad es muy a fin a la idea de comuna, ~ no mas que, nosotros 
no decimos hay que hacer una comuna sino que estamos creando nuestra 
propia noción de colectivo a partir de lo que sabemos de los errores que 
cometimos en el pasado y, a partir de los errores que estamos cometiendo. 
Nuestro objetivo no es ser una comuna, nuestro objetivo es ser un colectivo 
que tenga como espacio común, como espacio político, la vida cotidiana. 
Entonces la vida cotidiana pues es para siempre, implica lo emocional, lo 
afectivo es tocarse * en esos aspectos con respeto y todo, pero si cuestionar 
muchas cosas. Y  ahorita estamos en esa construcción de cómo le vamos 
hacer para estas nociones, estas conclusiones a las que estamos llegando de 
que es el colectivo, que es el compañero, llevarlo a cabo * , eso implica que 
tenemos que compartir la vida ya adulta, pero adulta para ir “pál” real pues *, 
estar juntos de aquí para el real y cuestionarnos juntos y agarrarnos del chongo 
pero no dejes que ahí se acaba * en una no *. 
 
R: Un poco regresando a esto, pero la pregunta en que me quede es: ¿donde 
quedaría, digamos ,ese espacio de reconocimiento dentro del colectivo pero 
también el reconocimiento de la autonomía de los individuos dentro de ese 
colectivo, porque creo que es una parte importante, es decir, no simbiotizarse 
dentro del colectivo sino que pasaría, es decir, como es esta distancia porque 
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es muy así como… y es una parte donde aparecen formaciones objetivas e 
interesantes, donde ustedes saben *. 
 
Y: Si, de hecho así son cosas que podemos explicar * así bien  chido  * pero, 
ya que estamos viviéndolas es muy difícil *, ~ , como lo individual no rebasa lo 
colectivo ni al revés *, para que no se sienta así,  si pues  mantener la 
autonomía individual también esta canijo *. Pero es que nosotros partimos de 
algo, ~ ,  nosotros así desde un principio nos metimos a una donde decíamos: 
nuestro estar juntos o nuestro compartir un proyecto colectivo de vida esta 
atravesado por una propuesta política * y en este caso es la “la otra campaña” * 
que plantea cosas bien concretas y nosotros coincidimos * en esa propuesta 
que sale *  ~  como ir construyendo las cosas desde abajo * y a la izquierda 
pues de cómo irlo haciendo *  pero no de la manera zapatista sino que aquí en 
Querétaro es otra cosa que allá en Chiapas *  ~ como, tenemos que aprender 
otras cosas acá *  pero eso es lo que nos atraviesa *  ~  es la “otra campaña” 
es este hacer las cosas desde abajo *. 
 
R: Entonces, bueno de esto ya en términos concretos como la parte formal 
ustedes tienen estructurados, cuales son las tareas u objetivos demandas o 
propuestas de Arjé cuales son?  Digo ya se que son cuatro cosas pero creo 
que… 
 
L: Yo creo que la mas principal, la que mas se repite en el discurso de nuestras 
aspiraciones como colectivo es…mmm, ejercer la vida cotidiana, como vida 
política, 
 
R: ¿Qué implica eso? 
 
L: Implica, que…para hacer ciertas cosas, para…para tomar decisiones que 
son colectivas  para ser colectivas tiene que tomar en cuenta el colectivo, que 
cuando tu vas a un evento, no vas a tu nombre , vas a nombre de nosotros por 
la tantote tienes que comportar como nosotros, o como tiene que ser *, no te 
puedes emborrachar, no te puedes…~ eso tan simple , tienes que participar *, 
no se vale quedarse callado por que es importante que se escuche la voz de 
Arjé, nos tenemos que cuidar , este si a alguna compañera , como ahorita , no 
tiene chamba y necesita lana , pues nosotros tenemos que dar lana, no como 
una cuestión caritativa, si no porque es nuestra obligación, y entonces la vida 
cotidiana , se vuelve una vida compartida , pues una vida pues colectiva, y eso 
de entrada *, así como eso al inicio, y pues ya después sería , eee, como tener 
proyectos con…o más de intervención o de…trabajo con las comunidades, con 
muchos grupos con los que ya tenemos contacto, y llevarlos acabo tomando 
este tipo perspectiva… 
 
R: ¿Cómo que tipos de proyectos estarían planteando, cuáles serían esos 
proyectos? 
 
L: Pues hay ahorita uno que se planteo, el de…proyecto como educativo, o 
formación allá en Sta. Rosa… 
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Y: Sí…estamos este… en Sta. Rosa nos comprometimos a acompañar la 
organización que se esta dando ahí *, ahí en los consejos *, en cada 
comunidad hay un consejo, un grupo de representantes de la comunidad, y 
pues ellos como que se quieren formar pero más en lo político, y pues quieren 
entender varias cosas de lo que esta haciendo el  gobierno y todo esto. Y 
entonces nosotros este…nos comprometimos con ellos, pues acompañar * este 
proceso, como de formación, como de ir formando juntos * , a través de …qué 
es un colectivo, qué es un grupo,  qué es un consejo * qué diferencias hay 
entre estas, igual desde como hacer una asamblea, como tomar los acuerdos, 
este, porque es importante la comunicación por ejemplo , ~ así cosas bien 
cotidianas *, ~  , porque es importante la organización, porque organizarse en 
la comunidad, este ~ para que organizarse mas bien en la comunidad *, y pues 
entonces esta saliendo, que la luz, pues los servicios que vamos a usar ,  
entonces nosotros estamos acompañando este proceso, y pues tenemos un 
ratito con ellos y pues ahí estamos este batallando con varias cosas porque 
bueno a veces , podemos decir si acompañamos el proceso y si esta bien 
chido, pero no , nos enfrentamos a varias cosas *, los compañeros  a veces 
van , a veces no van, y todo esto y este desequilibrio y pues este ahí 
estamos… como siempre cambiando la planeación y pues a partir de talleres 
así pequeños que les damos. Más o menos es lo que ahí en Sta. Rosa, 
estamos también en otro proyecto, pero es más del colectivo, que es lo de la 
apicultura *,  y que de ahí vendemos la miel, en los tianguis y todo, a quienes 
conocemos y pues ese dinero lo ocupamos para estarnos moviendo, para 
hacer  los talleres allá, cosas que hacemos nosotros, otro que se esta haciendo 
es para gestionarnos recursos * que es de…tal vez no tiene ni nombre, pero es 
sobre sexualidad *, nos estamos dando cuenta que ahí en Félix Osores ,allá 
por Satélite , en Cerrito Colorado, hay un buen de chavitos que ya se están 
casando a los 16, y que  pues esa no es la bronca *…que ya tienen hijos y esa 
tampoco es la bronca *, la bronca es de que bueno, se están aventando un 
compromiso que, se embarazan *…y pues luego hay que buscar chamba , 
salirse de la escuela , y Querétaro no tiene chamba, el desempleo, el 
desempleo total, entonces están pasando unas broncas así bien canijas allá, 
entonces tenemos como…armar una serie de cómo  platicas y talleres y todo, 
con chavos de ahí *, en la escuelas  pues son muchos de ahí de la colonia, y   
esta creciendo bastante esta zona por allá, entonces es ahorita el que se esta 
diseñando también * este otro proyectito. Y pues otro es el seguir con lo de la 
“Otra Campaña “*, con la coordinadora y con otros grupos y todo. 
 
R: Ya. Y con esto a mí había algo que a mi me lleva a pensarme…con esas 
expectativas que están planteando, hacia fuera, hacia dónde quieren llegar, ~  
cuáles son sus metas, ~ … hay una análisis del cual están partiendo, hay 
ciertas cuestiones en las cuales hay una inconformidad , la situación esta difícil 
, no podemos seguir en esta condición por una lado , me gustaría, no se, cuál 
es su lectura de la realidad que en la cual están planteando sus propuestas y 
hacia donde las quieren llevar, cuál es el propósito , ~ cómo se  vería 
exteriorizado  hacia lo público.. 
 
(Silencio) 
 
Y: A uta¡¡ 
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(Risas) 
 
L: Ahorita estamos en un proceso como más en lo interno  
 
Y: Cómo más hacia el futuro, después de esto que acabe qué 
 
R: Sí,sí  
 
L: Una vez fortalecido lo interno , ya para poder caminar mas seguros hacia 
fuera,  donde y con quien  
 
Y: Mira nosotros nos imaginamos y ya sabes más o menos a que le estamos 
tirando, este…como realizar este trabajo similar en Sta. Rosa por ejemplo, de ir 
a formar digamos los colectivos, de apoyar los colectivos que ya están pues 
eso *, lo que bien o mal es lo que la escuela nos dio *, como pues ir a dejarlo a 
las comunidades igual a los barrios, así nos imaginamos nosotros. Pero el 
proceso que estamos pasando ahorita, es para es para asegurar digamos la 
infraestructura interna, compramos un terreno y es para construir ahí, y como 
que de cierta forma construir ahí pero pensamos al igual algunos talleres *, (L: 
Carpintería) Ajá carpintería, algo que cierta forma cubra las necesidades, para 
nosotros seguir trabajando *, mas en lo social y  mas así en lo político. Pues 
mas o menos así como… ~ el futuro es así como se oye *… 
 
L: O sea una  diferencia con los otros grupos, es, ~ nosotros ya no estamos en 
contra, ~ sí estamos en contra, pero no hacemos en contra , si no que 
hacemos, por o pro… 
 
R: ¿O sea que cambia, cuál es  la posición,  cual es la visión que cambia? 
 
L: Pues lo que cambia ahí es que ya no, estamos haciendo la protesta, 
protesta, si no ya esta la propuesta y ahorita lo que mas estamos trabajando y 
lo que mas estamos duro , duro y duro, es la relación , en la forma en que nos 
relacionamos *, ~ nosotros, una de las cosas que así… unos de los efectos que 
ha tenido este sistema  y capitalista, es que las relaciones entre la gente es 
pues casi  ya están rotas *, ya…pues si se ve en el dialogo entre los chavitos 
*…mmm… hay muy pocas relaciones equitativas, de lo mas simple hasta lo 
complejo,  de lo mas micro hasta  lo más macro , entonces como esta cuestión 
de bueno vamos cambiar , ~ si realmente queremos cambiar algo hay que 
cambiar desde acá, desde dentro *, entonces la forma de relacionarnos pues si  
ha sido muy diferente, pero ya no es en contra * del de arriba * , oye porque 
nos estas haciendo que nos rompamos entre nosotros, no más bien  vamos a 
tejernos *. 
 
R: Esa parte me parece que tiene que  ver con este…con una visión en las 
cuales ustedes están marcando no sé si una distancia o si eso sea parte de lo 
que obliga el proceso del mismo desarrollo de este tipo de capitalismo que 
están mencionando, no sé cómo lo vean ustedes, o si sería o resultado que se 
ha visto obligado o parte de la manera en cómo este… no nos queda de otra 
mas que  formular este tipo de propuestas, no sé cómo lo vean ustedes 
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Y: Sí, mira el capitalismo como que acabo con varias cosas *, nosotros a veces 
cuando estamos trabajando, con algunos grupos y todo,  sabemos que ellos no 
tiene tiempo para juntarse, ni nosotros tenemos tiempo a veces para estar con 
ellos y todas las relaciones ahí entre la gente cambia bien cabronas*, todo es el 
tiempo, el tiempo, el tiempo *, por que tienen que irse a trabajar acá, tiene que  
irse a  trabajar  allá, y entonces no queda así como…o ya están  muy cansados 
incluso a veces para llegarse a juntar para ver en que…para platicar  para ver 
como pueden cambiar su comunidad, ~  ya hasta llegan a veces cansados o de 
plano prefieren  ver la tele pues , para ver el fut-bol…cuando es fut-bol, te 
imaginas, nadie se aparece… todo se olvida ahí. 
(Risas) 
 
R: ¿Pero la gente se da cuenta de esta situación?, ¿La gente le cae el veinte 
de lo que sucede, o  cómo se da esta…o ustedes hacen su trabajo? 
 
Y: Pues mas que nada es eso pues,  a veces la  gente no es de que no se de 
cuenta, la gente sí se da cuenta… pero a veces hace falta otro pues que haga 
más efectivo ese darse cuenta* y a veces no lo hay y entonces es donde 
nosotros  ahí es donde hacemos la tarea ~ que tenemos que estar iguales, a 
veces unos duro y duro , como evidenciar esto que esta pasando , somos 
nosotros *, por eso tenemos que solucionar ciertas cosas internas * para tener 
el tiempo de  estar haciendo  estas cosas , hacer propuestas así bien 
cotidianas que pueden ir cambiando la forma de relacionarse entre la gente, 
por ejemplo bien rápido, hay un grupo de personas en la colonia que les da las 
cosas bien caras, el frijol,  el arroz, lo básico * , les llega con una propuesta  así 
“ pues vamos a juntarnos todos , y comprar todos en común y nos vamos a la 
central de abastos”  y se ahorran un montón de varo *, y así con cosas tan  
cotidianas , y si vieras la gente que llega, llegan un buen de personas y en 
concreto… 
 
R: ¿Cómo de cuanta gente  estamos hablando? 
 
Y: Estamos hablando de cien o más arriba de cien… 
 
R: ¿En que colonia ? 
 
Y: En San Pedro Mártir, que llegan varios *, pero alguien tiene que estar 
provocando esos procesos, ~ nada mas es eso, no es que la gente no pueda si 
lo puede hacer, pero a veces el capitalismo te da tantos distractores *, o cansa 
, cansa a la gente también, ~ es que también pues ya no te da tiempo para 
hacer muchas otras cosas… 
 
L: O estas solito 
 
Y: Ajá, no pues hace falta esto * así como cosas, es donde Luz se refiere a lo 
cotidiano , que atraviesen la vida cotidiana a las personas *, por ejemplo una 
propuesta bien cotidiana que provoque la organización y que de cierta forma 
pueda desprender a otro proceso *, igual…pues ya a aprendimos a ir comprar 
todos juntos *,  igual después vamos viendo con la participación y que onda 
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con al escuela, pero para eso a veces nosotros no podemos darle seguimiento 
porque otra ves  de nuevo ahí esta no tenemos dinero * 
 
R: ¿Y cómo le hacen para conseguir los recursos, ~  , que es lo que hace que 
funcione, con que funcionan? 
 
L: ¿De donde sacan para la “gas”? 
 
R: ¡Exacto! 
 
Y: Pues esa fue nuestra pelea siempre *, yo creo *, así es como nos conocimos 
Arjé de echo *, así de este…hacer trabajos *, y administrarnos pues, para ver 
de donde se saca dinero* y todo, porque estábamos desempleados todos *,  en 
primera *, y todos estuvimos vendiendo naranjas, así un buen de cosas *, así 
salimos a sacar su fruta y de todo y de ahí mas o menos *, y nos poníamos en 
los tianguis a vender ropa , pues de todo eso *, y lo empezamos ha armar , y ya 
llego la miel y pues ya con lo de la miel , nosotros decíamos no al empleo , no 
vamos a entrar , ya todos habíamos sido empleados * y fue una mala 
experiencia para todos *, pero…tenemos que hacer algo que pueda ser 
distinto, algo que nos deje y todo. Pero la verdad no pudimos, un año nos la 
pasamos así desempleados * y luego la apicultura, y luego haciendo esto y 
luego haciendo lo otro, pero no, ~  no , no lo logramos nosotros…no lo 
logramos hacer, porque nos dimos cuenta que necesitábamos una camioneta, 
para estarnos moviendo, un espacio común * ~ todas estas cosas, y entonces 
ahorita  es lo que estamos haciendo , pues sacamos dinero de un empleo, y 
pues es si , es la que nos da dinero  sale de la miel y … 
 
R: Y esta Luz de (senadora?(no se entiende bien))  
 
Y: Como que también esta parte del colectivo ~ no nada mas, cae en estas 
cuatro personas si no también, es algo bien chistoso que no paso con las otras 
experiencias, rebaso, o traspaso, hasta llegar a nuestras familias *, en ese 
sentido,,,igual ellos veían cual era nuestra situación y se incluyeron incluso en 
el proyecto *, ~ todos nos apoyaron ~ todos de cierta forma ya nos…  yo creo 
que ya nos veían bien tronados y nos prestaban o cosa así , o nos prestaban 
sus carros, 
 
L: La camioneta, dinero, o compraban para ellos… 
 
Y: Ya les pagábamos *, todo eso pues, y pero eso también nos ayudo como 
para ver que bueno, no estamos… ~ el proceso de nosotros, no nada mas 
cambiar nosotros y también las comunidades en donde nosotros quedamos, si 
no también todo lo que esta alrededor a nuestro… 
 
R: O sea eso implica, los lazos familiares, amistades, este, de las diferentes 
relaciones… 
 
Y: Sí, de echo,  ya hemos cambiado nuestras relaciones incluso con nuestra 
familia con nuestros amigos por que ya no tenemos también el mismo tiempo 
para echar la “chela “… 
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R: Y eso seria como un objetivo, digamos como una propuesta que ustedes, es 
decir…o una intención que el mismo trabajo que ustedes están planteando 
llegue a ese nivel de impacto, o a donde quieren impactar ~ , a que tipo de 
gente están dirigiendo su… 
 
Y: Todo. Yo creo que tendría que ser todo, porque  tu  familia… bueno eso 
depende de las familias *...pero ~ en los casos de nosotros, pues si tu familia 
se ha solidarizaron contigo y tu están en un proyecto así , yo creo que es como 
hacerle para platicárselas para ver como las ve y todos esos rollos y… si no 
podemos convencer a los nuestros pues mucho menos a otros *, también esta  
bien canijo, *, entonces darnos ese chance de crear esa otra relación ya no de 
madre a hijo , si no de hasta de compañeros * así de ya no es mi mamá somos 
compañeros pues * y si les empiezas a decir bueno es que nosotros tratamos 
de hacer esto y por esto , y esto , ya empiezan a ver lo político * de l porque ya 
no es “hay voy ayudar a mi hijo”, ya empiezan a ver cuales son nuestro 
propósitos 
 
R: Y en que consistiría lo político de esto que están haciendo, ~ en que 
radicaría, en la visión política de lo que ustedes están haciendo 
 
 (Risas) 
 
L: Es que mmm… como que nosotros partimos en sentido inverso ~  si 
realmente hay un postulado, un manifiesto político se adhieren esfuerzos y 
esos esfuerzo van a esos postulados, como que nosotros partimos al revés * , 
primero hacer el esfuerzo pero sin…estar casados con algo mas que el 
trabajo… para cambiar pues la realidad que estamos pisando , ~ mmm…no 
hay un prejuicio político hay mas bien una postura de querer cambiar lo que 
tocamos…y entonces como que ahí , nuestro referente ahora ha cambiado, 
hablamos de política y a los cuatro , política nos remite a trabajo…a trabajo 
concreto ~ ,  este irse a la chamba, darse el tiempo , prohibido cansarse para 
seguirle con las juntas, irse ha hacer documentos, hacer los proyectos, cumplir 
con nuestra obligaciones, hacer los proyectos de intervención  para gestionar, 
etc, etc. Para nosotros implica,  trabajo no para mi, para mi exclusivamente si 
no para nosotros y como que ahí esta lo que nosotros y como que ahí esta lo 
entendemos como lo político, ~ nosotros si coincidimos que somos adherentes 
a la “Sexta”, pero la “Sexta” no la andamos trayendo así como, hay ver que 
dice para ver que vamos hacer *, si no nosotros entendemos que la “ Sexta 
Declaración” dice , la “Otra Campaña” es trabajar, y e lo que quieres, en lo que 
estés mas inmediato *,  chambearle por que no hay de otra, no vas a resolver 
nada…yendo a marchas, y  marchas y mas marchas *, ahí no estas 
resolviendo ,~ estas demandando, estas denunciando sí, pero que resuelves, 
no estas… ~ hay que empezar de sde lo mas pequeño, entonces ahí esta 
como lo político, ahí se encuentra en transformar… 
 
R: Y ahora en ese sentido, ¿Cómo se escribe esta adscripción al punk o al 
anarco punk, ustedes cómo se autodenominan, ~  de  esas posturas con las 
cuales ustedes se pueden identificar o reconocer, pues *, el anarquismo, el 
punk, el pensamiento libertario, yo he encontrado que hasta unos hablan del 
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situacionismo *,  que se están planteando dentro de sus postulados, ustedes 
como se reconocen dentro de esto? 
 
Y: Mira Arjé…Arjé tiene orígenes * pues…de ahí * del punk mas que nada por 
la experiencia que tuvimos,  no por que todos seamos punks *.Creo que nomás 
yo… (Risas). Este…pero en sí no tenemos, ~ como que igual todo tiene algo 
que ver con nosotros pero a la ves no esto todo *, ~ como que nos estamos 
nos aventurando a construir algo *, otra cosa…no estamos así como metidos  
así de que hay  ya somos  bien zapatistas,  ya somos bien así socialistas, o ya 
somos bien punks, ya somos bien, no pues no , si no que estamos…por que a 
veces porque…porque también se debe a lo que hemos aprendido, se ha dado 
eso mucho  en nosotros en los que estuvimos, el  punk  * y ya es una discusión 
de nunca acabar o que ya somos anarco punks, y tú eres punk, y es más  tú 
eres happy punk , y tú eres… o ya hay otros hasta los que son emos...~ 3, 
 
R: Bueno a los que son emos los he visto, pero happy punk… 
 
L: Si hay… 
 
R: Así 
 
Y: Sí. Pero ya se viene así juntos pues es ska, tú eres rasta ,  pero ya se viene 
así muchas cosas y muchas discusiones, que a veces en lugar de que apoyen, 
pues al escucharnos a construir algo . A veces nosotros no nos dividimos * ~ 
con esa bronquillas, hay veces que  entre los punks con los anarcopunks , se 
dan en la madre *, no se relacionan pues , y tu dices pues bueno si (no se 
entiende)  *, ~ como que tu dices aaaa, nosotros somos los intelectuales 
“anarcos,” *  casi, casi le dice el anarcopunk al punk tu eres el mugroso *, y no 
pues , ~ como que tú dices…en primera porque te pones anarcopunk * no 
“wey” no mames  …y acá…son así como que se van en bando *  y son broncas 
que generan y  nosotros yo creo que por eso, nunca lo hemos discutido la neta 
pero…no hemos ,ni yo he tratado de imponer de así, vamos a ser punk , y que 
la música y que esto y lo otro , es mas ni les gusta, a mí si me siguen 
gustando*… 
 
R: Que por cierto ahorita te voy a dar un disco  (no se entiende), ahorita te lo 
voy a poner una rola, busca “YistiPunk”, tá chido son unos Croatas, no 
ucranianos radicados ya en Estado Unidos,  pero son ucranianos, tá chido 
ahorita te lo doy, te lo presto , te quemo  un disco ahorita *… 
 
Y: Si, hazle cuenta que nosotros de todas maneras como  Arjé, ~ seguimos… 
teniendo relación con los punks de aquí, con los grafiteros de aquí *, que 
también hemos acercamiento con los grafiteros *, andamos con los rastas ahí , 
pues este  andamos con los chavos * y los ubicamos nos ubican *, pero Arjé  
ya no se metió… 
 
L: No esta en un nicho  
 

                                                 
3
 Muletilla “O sea” 
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R: Dentro de las identidades  este no sé rockeras * 
 
L: No por otra cosa, si no que hemos aprendido, que en lugar de ser nichos, 
son capsulas * y de ahí nadie sale, y siguen… y discursos de autoconsumo 
*…hacen tocadas para no se un colectivo de veinte, van los veinte y uno se 
para a decir “es que el gobierno nos” , y se los dice a los nuevos veinte 
entonces que trascendencia hay  
 
R: Es auto (no se entiende) 
 
L: Exactamente , es totalmente endógeno 
 
Y: Si ha pasado,  ~ esa broncas, han estado siempre entre la banda como que 
a orillado a…como un ambiente de autoconsumo como dice Luz, como de 
hacer ellos mismos sus playeras y vendérselas ellos mismo, quemar sus 
propios discos y vendérselos a si mismos, ~ como que ha quedado ahí. Con la 
“Otra Campaña” salimos todos y todas, y hay trabajos muy interesantes de 
algunos compañeros pues tanto en lo musical , tanto en lo cultural , la idea de 
un espacio * este, donde se juntan que a leer y  cosas así *, pero ~  hay varias 
cosas que están pasando, ~ el capitalismo incluso así culturalmente , o no 
cultural, sobre la moda les esta dando en madre a todos esto movimientos 
tanto que… ~ la generación que ya le toca o que ya esta , ~ ya no es este…no 
pues ya nada más consume el estereotipo *, pero también de ahí tuvimos un 
error los que estuvimos antes ~ ya no transmitimos a los otros*, (R: el 
contenido de la…) nos encerramos en las tocadas, y  nos encerramos en 
nuestro propios grupitos  y ahí nos quedamos y  a muchos incluso  nos rebaso, 
lo ya sea el suelo, o lo joven y dicen pues ya tengo que trabajar, ya se casaron 
, ~ esas eran las broncas ahí en los grupos,  en sus  colectivos,  entonces este 
las generaciones de ahora están bien canijos fíjate ahí en el “Chopo” o sea ahí 
los chavos ya no… ya no es lo mismo como que hay algo que falta *… 
:  
R: Que será pasarle la maquina, (Y: Ajá)el  espacio formativo, el cambio… 
 
Y: Si exacto… 
 
R: Ya no hay eso que hablas el coraje, el del  discurso, el malestar… 
 
Y: Ni contra que revelarse pues * , ~  y estonces hay una desorientación mas o 
menos  los chavos a veces  cuando hay  tocadas, ya ni en las tocadas se 
paran, son así ya en las tocadas que hay …no te miento tan sólo en el “Maxei”  
así fácil van de hasta de a veinte  a lo mucho , ~ ya ni eso los llama, la música 
ya no la están comprando , y a veces la música era un buen motivo para estar 
escuchando y estar viendo que onda estar escuchando que están pensando 
otros , anda pegando fuerte lo que es el hip-hop y todo * que trae muy buenos 
mensajitos *, pero muy pocos lo están escuchando… 
 
R: Creen que el punk  esta siendo ya rebasado,  ~ por que a mi me ha dado la 
impresión y esa es mi percepción y ustedes me desmienten que,  bueno 
después de un momento de ágiles que tuvo durante los ochenta hubo un 
declive y ahorita en un momento dado ahorita como que  volvió a reaparecer en 
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este tipo de adhesiones entre la “Sexta”, entre lo de Atenco , y entre cierto  tipo 
de expresiones ya de protestas que circulan a otros tipos de movimientos 
sociales , pero que también tienen que ver con esta otra manera en como 
surgen las identidades de juveniles como una mercancías mas *, como tu lo 
estabas señalando * , se esta rebasando ya no tiene nada que decir , hay algo 
que tenga que decir o hay una reformulación , o en realidad sea nada mas que 
una moda cultural o un momento cultural , una propuestas que ya dijo lo que 
tenia que decir  
 
Y: ¡Hijoles! Yo creo que todavía tiene mucho que decir * , tiene mucho todavía 
que decir , porque ellos desde hace mucho tiempo planteaban eso pues *, 
incluso en las modas * , incluso de lo que es el colectivo * , ~ eran los primeros 
que se ponían colectivo * , los primeros que sacaban sus herramientas para 
hacer un fanzin y comunicarse con los otros * ,  de crear cosas pues hasta 
desde  la misma vestimenta hasta otras cosas de  plantearse el consumo de 
plantearse otra forma de relacionarse con el medio incluso todas estas 
broncas, que ellos se planteaban , se plantean,  ahorita están para discutirse 
más  todavía , ya son mas cotidianos, ya ahorita  la gente te podría entender 
que quiere decir ser punk * , y antes les decías no pues que el consumo , que 
las pieles o cosas de esas * que antes se planteaban ,que las guerras, como 
que la gente ahorita esta mas en eso,  entonces ahorita como que el discurso 
que se  tenía en  los ochentas, ahorita igual la gente puede escucharte más por 
que en los medios están * , las guerras, las modas ;  ~ todo eso , y yo a partir 
de ahí  , yo digo que si tiene mucho que decir , la onda es que hay una bronca 
interna bien canija *, y yo me voy a mucho a este rollo de las generaciones * , 
hace unos años todavía nos juntábamos a nivel nacional * por ejemplo * 
 
R : ¿Y ahora ya no?  
 
Y: Pues los últimos encuentros que se han dado fue hace como un año, este , 
en el D.F, pues si hay espacios pero ya son más… 
 
R: Hubo una internacional anarcopunk que se realizo creo que en Toluca *… 
 
Y: Ya tiene rato… 
 
R: Y hubo otra si no  mas recuerdo, algunos de los que estaban en este… allí 
en Zirajuen, no venían de esa reunión… que algunos se quedaron… 
 
Y: A no de esa no me entere…  
 
R: ¿No? 
 
Y: No  
 
L: (no se entiende) o ellos nos comentaron que venían del encuentro, a no me 
estoy confundiendo … 
 
Y: No eso fue cuando nosotros nos fuimos al D.F y que si estaba el encuentro 
de la JAR ,  
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R: Pero eso fue el año antepasado *  
 
Y: El año pasado, como hace seis meses, en vacaciones de verano , este,  
estuvimos en el D.F con  los de la JAR que fueron los que convocaron ahí este,   
dos o tres  días por  ahí mas o menos. Si  la onda es que estos espacios ya no 
se están dándose o sea llego el momento de tener una coordinadora en el 
norte, en el centro  y en el  sur * y desde antes de que saliera la “Sexta”, desde 
antes de…~  de varias coyunturas , ya se estaban planteándose todas estas 
cosas ~ , pero ya no se siguió, ya no se le dio continuidad , uno así de los 
canijos golpes canijos yo creo que se le dio,  fue en Guadalajara, fue en el 
2002 o 2003…  
  
L: ¿2003? 
 
Y: Un buen de presos… 
 
R: Por lo de la… 
 
Y: Por lo de la “Cumbre” 
 
R Fue en el 2004… 
 
Y: Ahí fue un golpe bien canijo, al menos nosotros nos desarticulamos * … 
 
 
R: Por miedo 
 
Y: Nosotros lo que platicábamos sí , por que hazle cuenta algunos que fueron 
de aquí nos comentaban ahí como muchos pues se abrieron, se fueron y que 
eran como compañeros importantes en León * o en Monterrey y que eran así 
como un referente al menos en su zona  y que se fueron y pues si ,  si era 
miedo, un montón de policías, un montón de presos, ahí hubo incluso traiciones 
entre el mismo movimiento *, este… y de unos referente fuertes *, que los 
dejaron solos , ~ estuvo muy fuerte, y pues igual nosotros  platicando por acá… 
o sea el rollo de que se rompió la coordinadora a nivel nacional fue ahí *, ahí 
hay un montón de resentimientos , y salieron así …y ya desde ahí ya no fue lo 
mismo, ya fue mas local  , ~ se empezaron a hacer encuentros,  pero ya no era 
igual… 
 
R ¿Y Como cuantos encuentros se realizaron, que ustedes tengan…? 
 
Y: Que nosotros tengamos presentes… 
 
R: O los mas importantes que han sido como que hayan juntado mas gente , 
digamos que haya reunido a los más representativos de la… 
 
Y: Hubo uno en Toluca, fue hace como ocho años, no más unos diez años, fue 
como de los primeros, incluso ese fue a nivel internacional en Toluca…luego 
hubo uno en el D.F también fue así como fuerte después de ese, y en 
Guadalajara después y fue donde se definió la organización * y que de ahí de 
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Guadalajara se desprendió la propuestas para aquí Querétaro *, ~ de ahí salió 
que luego…se juntaron con los  compañeros de diferentes estados cada estado 
se aventó ese compromiso … uno en Zacatecas,  pero es que ya se hablaba 
sobre la represión *, ~ ya se hablaba sobre …de lo que había ocurrido en 
Guadalajara * y ya entonces cómo salirles, cómo hacerle, como esto, como lo 
otro. Pero ya no, ~ como que eso fue lo que… 
 
R: Lo que me llama la atención es llevaba la características del punk, de otras 
latitudes a sido justamente esa visibilidad en la confrontación todas las 
“Cumbres” Internacionales de los representativos,  de los grupos poderosos de 
digamos de la globalización o ese grupo de los G-8 , etc, etc. Los que aparecen 
en generalmente en primera fila o al menos en lo que aparece en los medios es 
estos grupos, no tiene esa característica de la confrontación, del no miedo a 
enfrentarse a la policía, no es esa la característica de estos grupos aquí en 
México, por decir,   cuál es como la postura , si hay una postura en relación a 
esto, en los grupos o es no sé , es parte del proceso de la misma cultura 
nacional, cómo lo verían ustedes… 
 
( Un silencio…y ya después risas) 
 
L: Yo creo que para…hacer cualquier cosa en grupo tiene que haber 
organización y mmm…yo como que analizando un poquito como que puede a 
ver ahí algo que esta ocasionando esto…sí para hacer un encuentro se 
requiere de organización. Para ese enfrentar, para irse a jugar la integridad 
física se requiere aun más organización y mas trabajo, y mas coordinación,  
comunicación, efectividad, de protocolos,  un montón de cosas para asegurarse 
de que va a ser efectiva la acción, pero que además vas a salir vivo de ahí… ya 
a lo bestia * 
 
R: Como el coreano en Cancún pero ese fue intencional * 
 
L: Entonces este…creo que a muchos de los…de la efectividad de los 
operativos policíacos, se debe a la falta de efectividad en el sentido contrario, la 
organización de las …no hay estrategias de seguridad por ejemplo , o es bien 
raro ver que un grupo hable de la seguridad * , no se mantener los celulares 
aparte cuando son cuestiones importantes, los celulares se escuchan *… 
bueno ~ cuestiones de  esas *,  porque…“hay somos bien machos *, no 
importa , eso es para lo coyones *” ,  sí pero  a la hora de los “putazos” quién te 
saca  ~ o con que lana ~ , porque mínimo si te están llevando preso , entonces 
junta lana… 
 
R: Ahorra lana,  los recursos jurídicos mínimos como para defenderse * 
 
L :  Sí de ese estilo *, ~…hubo un caso en San Luis * , ¿ Si fue en San Luis? 
Cuando… 
 
Y: Ajá 
 
L: Cuando, hubo un ataque supuestamente del “Bloque Negro”, el “Black 
Block”…pero fue en San Luis y eran anarcopunks de San Luis, y entonces 
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supuestamente el Black Block ataca a la policía y se va corriendo al “Okupa” , a 
la trinchera digamos y entregan todo, y obviamente entregan todo, y entonces 
esas cuestiones tu dices , bueno, si el estado le esta metiendo un chorro de 
lana a perfeccionar sus o a aprender mucho de los métodos gringos *, y están 
aprendiendo bien , nosotros qué estamos aprendiendo… 
 
Y: Y los zapatistas también, los discursos después de la misma banda  que 
dicen bueno  nos pegaron, es que esta acabando con el proyecto lo autónomo, 
este invitamos a todos los compañeros a que se unan en contra de estas 
acciones del mal gobierno , y no hay como este análisis de ellos mismos 
después *,   que es lo que falta también mucho… 
 
R: Qué es para  una controversia  
 
Y: Igual lo que nosotros decimos es lo que aprendimos aquí *, ~ cómo se daba 
aquí,  porque igual otros grupos…por ejemplo en Guadalajara hay unos muy 
fuertes , en el D.F  igual hay otros muy fuertes también que tiene otras lógicas 
*. Y pues bueno acá como se da pues era así “oye pues ya no hay que chupar 
en la calle” ~ no te expongas, ~ si nuestra tirada es organizarnos de esta  
forma, lo mejor es…no te expongas en charola de plata * … también se  
maneja ese rollo de invisibilidad ir siempre…pues con nosotros fue como dos 
veces *, y eran así propuestas bien concretas * , es que mira así esta y si pues 
~  era una propuesta que en realidad si o sea de ahí  nos estaban dando ahí 
nada más, nos ubica *, pero hay veces que tenemos que entrar a unas  
represiones, y tengo que dejar mis botas, mis pelos, y eso para seguir haciendo 
esto, o prefiero que me sigan agarre, agarre, y agarre, cada vez que salgo…  
 
R: Es doble gasto… 
 
Y: Entonces, ajá . Entonces son decisiones así, una es como pues vamos a  
comprometernos con el punk para hacer este tipo de acciones * , o vamos a 
comprometernos con el punk para hacer nada mas tocadas y hacer parches y 
pensar  ahí  que ya estamos difundiendo todas la ideas. Entonces yo creo que 
es el salto que le  falta ahorita  al movimiento punk * 
 
R: Entonces qué le (No se entiende bien si es : estratificaría o significaría)  
todavía como una posibilidad, un movimiento que pueda seguir dando en 
términos de propuestas de movilización, o de cuestiones concretas de acción 
 
Y: Yo creo que si es así, por que no hay chavos que yo creo que conozcan más 
las calles como ellos, y no hay chavos que conozcan el desempleo que ellos, 
no hay chavos  ~ todo eso pues * entonces lo único que falta , es algo que falta 
donde entremos a unas reflexiones digamos bueno nosotros también la hemos 
estado cagando * y eso es lo que tenemos que cambiar primero antes de 
cambiar todo este desmadre 
 
R: Y esa reflexión es no sé si , hacia donde ustedes estaban llevando esta  
cuestión de la vida cotidiana que ustedes estaban planteando al inicio * ,  de 
cómo cuestionarse las mismas formas en que uno esta organizado, integrado , 
formado , planteando sus propias formas de…(no se entiende )  
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Y: Y entre nos, no se quita , por ejemplo esa es una de las discusiones en la 
que estábamos *, ~ así en lo cotidiano eran nuestra broncas que teníamos, es 
decir tres días son para chambear y el ultimo para la fiesta,  pues no ,~ y ahí 
estaba la bronca * ,  pues ya no faltaba quien se escondía desde el primer día  , 
empezaba la fiesta y pues todos *, y no es de que se este en contra del chupe, 
pero… 
 
R: No es el momento 
 
Y: No es el espacio ni el momento ni nada de eso y pues si así eran las 
broncas siempre y por eso muchas veces se rompían los encuentros o no se 
cumplían los objetivos * entonces digamos dentro del movimiento punk que… 
muchas veces lo decimos así y no lo aceptamos *, esa es otra también *, 
entonces esta así , como que,  si tiene sus pros y sus contras por lo mismo 
pero pues si , yo creo que si sale en un momento en que va a salir … 
 
(Risas) 
 
L: Por favor. 
 
Y: Si , si 
 
L: Es que es elegir o no… de decir bueno el punk o el anarcopunk… es nada 
mas  
 
Y: Yo creo que también  se tiene que definir , ya después , que es anarcopunk 
y que es punk… 
 
R: Porque a mí me llama la atención esta… 
 
Y: Libertario 
 
R: Esta nominación del anarcopunk  por que a mi entender es como  
tautológico * , el punk al final de cuentas es anarquismo, desde su inicio * 
desde que surge el compromiso en una ciudad industrializada  con una  
propuesta de futuro * 
 
Y: No sé a quien se le ocurrió esta broma pero si es como que en lo cotidiano, 
se identifico así * con los que leemos y los que no, y así esta *, y los que 
traemos la playerita negra, y los pantalones mas limpiecitos y nos parchamos… 
así es como se ha diferenciado… 
 
L: En una imagen , en términos como de…  
 
R: Fachas 
 
L: De fachas si, si  
 
Y: Y tú dices no manches partimos de los mismo, no , o sea no tenemos que 
autodefinirnos, de lo mismo  * , ya para que * 
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R: En realidad el punk no sería en realidad la facha * ,  
 
L: ¡Exacto! 
 
Y: De echo hay un buen de punks que son así viejos , y no traen sus pelos ni 
nada*… 
 
R: Ahorita que mencionas esto, hay algunos jovenologos que justamente nada  
mas  hablan del punk y del resto de tendencias musicales, de repente como 
nada mas una cultura o una identidad juvenil podríamos encasillarla dentro de 
esta propuesta o como dices hay viejos punks, hay viejas gentes que siguen 
siendo, que siguen pensando  y concibiendo que,  les ofreció un estilo de 
pensar , de vivir y que no forzosamente tienen que haber renegado para poder 
decir ya paso en mi de moda porque ya estoy mas viejo *.  Es decir si hay o no 
esa tendencia ,  o si hay o no  una postura dentro del punk  …pregunto  
 
Y: No debería de ver que no es de edades de echo siempre el punk se a 
planteado de por vida… 
 
R: ¿Por que seria de por vida? 
 
Y: Porque es este…~ mas allá de ser una calentura,  digamos juvenil, como 
que trae una propuesta en la esencia * ~ una propuesta desde una actitud 
hasta …mas que nada yo creo que tiene que ver con  la actitud * ~ como todo 
eso que metes a la discusión *  ~  todos esos temas que te hacen estar en 
contra de un sistema te cambian y te ponen cierta actitud * y entonces este se 
plantea que… bueno esta actitud pues no debería de cambiar,  sí debe de 
tener tonos * pero no debería de ser así como de…incluso hay  algunos que se 
convierten en policías *  y que son los que a veces eran  los que le ponían el 
dedo a todos * ~ no es así * , nosotros cuando éramos varios , así por ejemplo 
esta un compañero que es así  de los mas viejos de por aquí , que incluso son 
de los mas clavados desde su historia y  todo eso , “Choco”, uno que le dicen 
“Choco”,  es de carrillo él conoce más el movimiento desde que empezó aquí 
en Querétaro…  
 
R: A ver si lo puedo contactar… 
 
Y: Y él ni siquiera , hazle cuenta lo ves, ni crestas,  ni nada, él dice que ya esta 
masificado y que ya *, pero él sigue * y así varios * , este pues habemos varios 
que no ~ no porque ya hemos pasado la adolescencia lo dejamos* o porque 
soy licenciado o por no ser licenciado ya lo dejamos o porque tengamos cierto 
trabajo ya lo dejamos * ,  cambiamos y hacemos critica *  y los acoplamos 
 
R: Cambia el sentido de la  critica o que es lo que cambia 
 
L: En el sentido de ser punk *, ~ con la edad, la misma edad te va exigiendo, o 
la misma sociedad te dice oye si ya tiene 27 años y ya quieres buscar una 
chamba, pues no vas andar con tus pelos parados, porque es obvio que no te 
van a dar ,  y eso no es lo malo si no que eso te va limitar a muchas cosas, ya 
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no eres el adolescente con los pelos parados, locochon, pero sigues siendo en 
la esencia, y como que ahí en el trabajo eres uno, con una doble identidad *,  
en el trabajo  eres uno y en tu casa o en tu colectivo eres punk *. 
 
R: Y eso no implicaría una contradicción? 
 
Y: Como de…de la…el significado… 
 
R: Es decir que algunos lo vean una traición o lo conciban como una 
superficialidad de la facha de fin de semana nada más…* 
 
Y: Sí, pues si,  de echo…~ es bien raro…por ejemplo mi tía me ve y a veces  
ya tengo un poco de canitas en mis pelos ~  pero ya me ven así y ya  dicen a 
este… ya hasta burgués y no se que tanto * 
 
R: (no se entiende) 
 
Y: O sea cosas así pues y que uno pues igual porque ya creció un poco,  ya 
esta mas viejo ya no le duele tanto  , pero igual a alguien que esta mas chavo 
pues si se va y se da un balazo * pues si hasta sus propios amigos le están 
diciendo esto y lo otro, pues que se están fijando en la misma moda , han de 
decir porque lo esta haciendo, para que lo estas haciendo o que estas 
trabajando * , entonces si afecta en lo cotidiano con otros , no con todos *, con 
otros que sí como te ven te tratan * y más en los espacios comunes como las  
tocadas por ejemplo *, y es muy entretenido ver como entre el que más trae 
mas cosas es el … 
 
R: Más punk * 
 
Y: Aja  
 
R: El que tiene mayor  rainting 
 
Y: Y es a donde se esta dando mucho eso, ~ ya no es tanto la platica, con la 
autogestión, si se hace o no se hace, o tu como la has visto,  que onda con tu 
fanzin ~ ya no tanto eso *, este pero si afecta pues , si afecta,  mas que nada 
para los que de cierta forma nos conocían desde antes , ya ahorita ya nos ven 
de otra forma * entonces… 
 
R: Es que es el cuestionamiento de la congruencia me imagino * …  
 
Y: Hazle cuenta que son comentarios en base a eso, ya no les cuentes, ya esto 
y lo otro 
 
L: Pero no solamente el punk son lo pelos parados * …  
 
Y: Es una de las cosa que ya nosotros platicamos también , también es como 
ahorita como esta el sistema y las condiciones de todo , ~ ya hay muy pocas 
probabilidades para que uno pueda expresarse con la ropa, tiene que subir el 
nivel y tratarse como…se empezó ~, no era porque de, como de gusto, era por 
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que querías comunicar algo, y era por que si antes hablabas no te escuchaban  
y entonce salio *… ~ lo que no podíamos decir con palabras pues lo decíamos 
en el cuerpo ,  por eso lo de los parches, por eso todas esas cosas ~ no me 
vas a escuchar si no me vas a ver * pero ahora , la onda es de que pues me 
ven pero (no se entiende) (risas) ahora que… 
 
R: A la inversa… 
 
Y: Ahora tenemos que ver como comunicarnos con los otros, eso es el punk * 
finalmente esa era la intención * con los de “Trash”, mas que nada con lo de 
“Trash” , que fueron los que más le dieron mas a eso *, darle a la 
comunicación,  difundir lo que esta ocurriendo, pues resaltarlos;  ahora 
tenemos que ver otras formas de comunicarnos * y no por eso dejas de ser 
punk * , entonces es ahí pues , yo creo que es esa la clave,  nada mas que la 
bronca es de que antes… ahorita ya no sabemos hablar * , ya nos cuesta 
trabajo hablar  yo creo porque nos callaron tanto  tiempo *,  entonces  ya  es 
muy difícil , es con lo que estamos hablando hace rato estas forma de estar 
comunicarnos ,  las relaciones * ~ los chavos es muy difícil que hablemos ~ ya 
no… mas bien ya ni preguntamos * 
 
R: (no se entiende) entonces que hay ahí parte del proceso, la mediatización, *,   
vaciado de significados, de los  contenidos… 
 
Y: Que fue ahí donde se empezaron a desmembrar esas culturas, ahí fue a 
estereotipar lo agarramos le ponemos RBD que todos lo empiezan a 
consumir… 
 
R: Que cada son mas rebeldes que nosotros * 
 
Y: Que están vacío de significado * 
 
R: Si claro… 
 
Y: Esta bien grueso , esta… 
 
R: Pues yo un poquito para ir cerrando esto, qué vínculos tienen ustedes con 
otras organizaciones,  tanto punk como de otros movimientos sociales ustedes 
como están conectados ahí… 
 
Y: Mmm, pues aquí este… 
 
L: Formamos parte de una coordinadora y esa coordinadora hay varios… hay 
otro colectivo y hay organizaciones campesinas indígenas,  entonces esa 
coordinación surgió por la coyuntura que significo la visita o fase de la “Otra 
Campaña”, entonces a partir de ahí se empezó a juntar meramente lo logístico 
pero antes , cuando salio la “Sexta Declaración“ se junto para discutir lo que 
decía , ~ para leerla sin llamarse coordinadora, cuando es coordinadora es 
cuando esta la coyuntura operativa por decir , pasa la coyuntura y se sigue un 
trabajo de reuniones de ver como estamos compartir las decisiones, este 
comunicarse pues todo esto de comunicación y este hasta ahorita todavía 
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sigue ahí con su fallas pero sigue pero … aquí en Querétaro por lo menos 
estamos vinculados de cajón *   
 
R: ¿Y a nivel nacional? 
 
Y: Pues tenemos relación en el  D.F , con los JRA, con unos compañeros 
arquitectos  de unas ondas ¿de la UAM o de la UNAM? 
 
L: Mmmm 
 
Y: Bueno un colectivo de arquitectos… 
 
L: De arquitectos y arquitectas… 
 
Y: Este, otro colectivo, los del Frente Popular Francisco Villa, cómo se llaman 
UNOPI… independiente…tienen la siglas , con los chavos pues * 
 
L: UCOPI, COPI? 
 
Y: O con los chavos, este…con quien mas… 
 
R: Con los de JAR , que me decían o no, con ellos no… 
 
Y: Con los de JAR antes cuando éramos CIAL, es que como que ahorita ya no 
es tanto colectivo ya es mas una…pues ya no están todos y eso son los mas 
viejos * 
 
R: JAR, que serán desde el noventa y tantos, 93… 
 
Y: 94, 93 creo… 
 
R: 93 
 
Y: Si son desde el 93, chalé yo creo que hasta… Pero ya es como que ya no 
quedaron… 
 
R: Ya son veinte años 
 
Y: Si…entonces ahí con algunos punks  y todo pero más que con colectivos 
son más punks.  
 
R: Ya vamos a calentarles. 
 
(Risas) 
 
L: En Celaya…  
 
Y: En Celaya los compañeros igual son punks, algunos no, y tienen su 
proyecto, lo que ahora esta pasando con los punks es que ya se están juntando 
con otros,  ya no es tanto punks, punks , punks…  
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R: En esta parte de aquí de San Juan , de Celaya, pero que tan fuerte es la 
presencia del punk todavía se siente si hay o es todavía como… 
 
Y: ¿En Querétaro?… ya no…no hay 
 
L: No pues ~ o sea la presencia trascendentes con propuestas es  muy escaso, 
casi nulo mas bien es tocadas , el desmadre… 
 
Y: Hay una estación de radio  y todo, pero ,  ~ una cuestión organizativa así ya 
concreta no, hay igual proyectos más así más en lo individual * por ejemplo el 
radio bueno ese ya tiene un rato, también así  hay como dos fanzines que 
andan circulando pero manera individual…  
 
R: Pero en radio cuál es 
 
Y: Los sábado sale “Radiomanifiesto” 
 
R: Así,  
 
Y: Con el Toño  
 
R: El  Toño , si es cierto  
 
Y: Si el Toño Rasta… 
 
Y: Y bueno…y ya… 
 
R: Y bueno la que estaba trabajando el “Play” con el  (no se entiende)de radio 
el “triciclo”  
 
Y: Pues ahí están estos el “Cebas”… 
 
R: Gilberto y no se quien más estaban ahí … 
 
Y: Quién más sale “Carlillos”,  el “Memo”, y pues son los que están ahí,  hay 
cómo se llama su…  
 
L: “Zapata da lata “…  
 
Y: “Zapata da lata”  verdad…bueno  tienen ahí en “triciclo”  un espacio… 
 
R: Que yo créanme, yo  nunca los he podido escuchar, no he tenido tiempo, a 
si de que ya la veo la empiezo abrir y te empieza abrir otras cosas y mejor 
empiezo a trabajar….y ay ya!, es que si tienes que estarle picando y tienes que 
estar atendiendo … 
 
Y: Pues hasta con ellos acá en , con los de San Juan , también con los 
compañeros, que son ,  bueno con ellos estuvimos un buen , así , había varios 
grupos también de sexualidad algunos , de otros punks pues también, una 
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maestra, y los taxistas también * …pero ya no hemos ido pero bueno ahí 
estamos con ellos…pues tenemos relación con los compañeros de la 
Huasteca, con los indígenas de la … la Otra Huasteca, y este… 
 
R: Pero lo vínculos son de que tipo, de intercambio , de apoyo, de trabajo de 
que es lo que hacen 
 
Y: Los objetivos son mas cercanos  ~  por ejemplo con los de la  Huasteca es 
el rollo de la miel , todo eso,  intentamos hacer una red de comercio * con ellos, 
pero nos falto dinero, infraestructura y todo * , para traer …es un buen 
proyecto, buena propuesta que esta ahí , pero lo tuvimos que dejar no tenemos 
las condiciones…  
 
R: Para sacar 
 
Y: Ya hay todo allá, hay todo era un rollo así sin intermediarios…y este y eso sí 
todavía seguimos con lo de la miel… 
 
L: Con Celaya y San Juan pues también hay trabajo de política… 
 
Y: Pues ya sí ellos viene,  empezamos  a platicar lo de la “Otra Campaña “ 
como la ven ellos como les esta yendo , así cosas bien cortitas , nos llevamos 
propuestas cada quien y pues si así de…trabajo y ya cuando salgan cosas, 
vamos o viene y así … 
 
R: Órale  
 
Y: Este pues San Juan no hemos ido ahorita pero las ultimas veces que 
íbamos era eso hacer unos tallercito con ellos …. como la ubicación de la zona  
…. Con los del JRA y este con los  arquitectos, bueno ahí con los de D.F se 
intenta hacer una red * ~ de así de comunicación, con Michoacán … de 
Oaxaca, otros del D.F… 
 
L: Pero ya con los JRA propiamente ya hemos tenido un vinculo mas cercano a 
una tarea que fue el otro seminario, el  tercer otro seminario  
 
R: ¿De que fue? 
 
L:  De… cómo se llamo este 
 
Y: Sobre los movimientos sociales , cómo se llamo el titulo… 
 
L. Hay este… 
 
Y: Movimiento sociales, bueno se analizo el estado 
 
L: A, el estado y los movimientos y las relaciones entre ellos…y  vino Holloway, 
y vino Luis Villoro, Carlos Aguirre, vino Raquel….  
 
R: ¿De dónde es? 
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L: Uruguaya… 
 
Y: No es mexicana  
 
L: ¿Es mexicana? 
 
Y: Si …creo que estuvo en la guerrilla de Uruguay 
 
L: Aaaaaa 
 
Y: Mmmm, ni me acuerdo y bueno…Silveiro…con los “Sin tierra” también de 
Satélite…y ya empezaron *… 
 
R: Una jornada completa *  
 
Y: Para 2 días , si estuvo bien pesada 
 
L: Y Arjé pues es responsable de la organización aquí, y ellos trajeron los 
ponentes  ,  la gente ….  
 
R: Desde  la convocatoria, el hospedaje 
 
L: Si , todo , todo, todo… 
 
Y: Si con ellos tuvimos una relación de formación de trabajo …También el 
campamento igual estuvimos así juntos es mas de trabajo con ellos * 
 
R: Pero ellos no tiene una afiliación con los punks o si  
 
Y: Pues estaba Aldo que igual si le late mas el punk * 
 
L: Es como  nuestro  Alejandro 
 
R: Es el morenito chaparrito ….Si,  si me cuerdo de él  
 
(Risas) 
 
R: Pues para cerrar no se si tengan una cosa que agregar, sobre de su trabajo, 
sus expectativas o sus ideas sobre la punk, o sobre el movimiento 
 
(Silencio) 
 
L: Tanto  este  
 
(Risas) 
 
L: No pues que es muy complicado llevar a la práctica…. mas bien es un 
discurso tan indefinitivo tan puede llamarse tan radical …. ~ pones en tela de 
juicio o tienes que poner en tela de juicio muchas de tus condiciones * 
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personales  y….hay que cuestionar mucho de tus hábitos y no cualquiera * , no 
cualquiera se anima a hacer eso a…o a ponerse en tele de juicio cómo… 
 
R: Es hacer una nueva ética, no sé reformularse una nueva ética  
 
L: Si, si por que en el momento que dices vamos a compartir, ~ estas diciendo 
yo ya no soy yo , yo soy nosotros y eso implica muchas cosas de  de lo mas 
personal, hasta lo más social y es muy complicado y nosotros nos hemos visto 
en y nos vamos a seguir yendo en estas situaciones criticas  pero pues a eso le 
apostamos y decidimos * , son como consecuencias  que tenemos, y mas nos 
vale superarlas si no de una vez nos abrimos y ya *  
 
R: Hablen ahora o callen para siempre 
 
Y: Yo creo que es eso * la…y no es tanto por demostrar , por que muchas 
veces también se forman colectivos así , cómo de coyuntura y demostrar 
ciertas cosas y por eso empiezan así los eventos de tirar línea  y el  ruido ~ y 
nosotros no somos como un colectivo que hace mucho ruido , ~  de hacer 
tocadas , de hacer manifestaciones como que eso ya lo aprendimos en muchas 
cosas * y ahorita decimos que este no es el momento para esas cosas ~ 
ahorita es como de estarnos  formando * este coincidiendo en ciertos 
conceptos * de la autonomía , la autogestión , la solidaridad ~ todas esas cosas 
~  todo eso qué significa pues si se significan  ciertas cosas pero para lo 4 a 
ver, vamos desmenuzándolo  y vamos hacerlo nuestro * y eso que se vaya 
haciendo practico y es ahí donde le estamos dándole * no como traes  tu 
discurso y como ser tu , tu discurso * en tu actitud  y con eso pues si nos 
damos unos azotes bien canijos porque nos estábamos dando cuenta de que 
también éramos bien impuntuales o que somos bien indisciplinados o que no 
sabemos llegar o que si  sabemos y nos da hueva ir a una la asamblea pero  ~ 
tantas cosas que cuando nos paramos frente ante otro  grupo es que dicen 
tienen que hacer esto , esto y esto , nosotros cuando ya nos metemos,   ya ni 
nosotros lo hacemos *  
 
R: Pero no se si salga del mismo anarquismo ~ este , creo que si salio un poco 
hueco esa pregunta del anarquismo ustedes como lo ven…~ están o no están 
dentro , lo han este analizado, están de acuerdo o no están de acuerdo que 
cosas retoman de ahí o de qué tipo de anarquismo estamos hablando  
 
 Y: Si el anarquismo como que es algo que no se ha acabado * , y creo que, ~ 
existieron muchos que escribieron sobre eso ,  y que analizaron sobre eso, y 
que  hicieron practico lo que escribieron y todo * ,  pero como que falta todavía 
meterle muchas otras cosas, plantear el anarquismo, así  como otra manera de 
relacionarse * , este ya no tanto así que ~ , imagínate desde el momento de 
cómo hacer  relaciones antiautoritarias, o cuestionarse el poder en la relaciones 
*,  cuando todas las relaciones son así * cuando…  
 
R: Las relaciones sociales son,  relaciones de poder 
 
Y: Y lo que no se plantea mucho es todo este rollo del poder  pero ~  es un 
planteamiento hacia la manera de relacionarse ,nosotros, o yo lo veo así este la 
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solidaridad pues *,  el apoyo mutuo , el cómo,  el colectivo, la colectivización 
este  desde donde , hacia donde, ~ cómo vamos a colectivizar las cosas este,  
que es mas el rollo de  Bacunin * , porque  hay otros que eran mas 
individualistas * , entonces este pues si la…y todavía el anarquismo pues 
también donde surgió , y luego aquí en México culturalmente todo pues 
también  influye otra cosa, como que yo creo como toda teoría que viene de 
lejos , ~ como que  se estrella con México o con Latinoamérica y cambia a otra 
cosa… 
 
 
R: Estamos hablando de otro contexto cultural , se trata de otras cuestiones , 
de otras practicas sociales *  
 
Y: Y juntarlos con eso pues con ciertas dependencias en lo cotidiano, o que 
tuvimos  con la escuela , con los padres,  con el mismo sistema o ~ todo eso lo 
tenemos que meter como en una reflexión bien canija * , y entonces  si el 
anarquismo  nos da para eso ~ que igual nosotros sin decir no somos 
anarquistas , somos anarquista pero… pues básicamente pues si tenemos 
como principios * de ahí , pues desde el momento en que tratamos de hacer 
cosas desde la autogestión o sea al decir desde ahí, pues ya empezamos 
desde la autonomía *, armar un proyecto autónomo como pues * y todo eso ~ 
desde ahí , desde la solidaridad, desde el colectivo…entonces desde ahí se ve 
desde el anarquismo *,  pero la cosa es como platearlo ahora en nuestros 
tiempos y como plantearlo ahora que ya estamos bien atravesados , así bien 
canijo *,por… desde la familia pues lo que aprendimos de la escuela y de todo , 
y  que nos damos de topes…porque tenemos que desprendernos de muchas 
pieles que ya  tenemos bien agarradas * entonces si pues , si es el anarquismo 
, te digo no lo hemos discutido así en colectivo, y  ni es así de que vamos a ser 
anarquistas y todo  … pero…  
 
L: Es que tenemos cierta esta tendencia… 
 
Y: No así… 
 
R: Pero no hay todavía, no se asumen dentro…  
 
Y: Si como que ahorita Arjé ,  hazle cuenta que no nos estamos metiendo así , 
en esas  broncas * , así de que si marxistas, que sí anarquismo, o lo que sea *,  
es mas ni zapatistas *, coincidimos con el zapatismo todo pero… 
 
R: Pero no es la guía rectora  
 
Y: Pero no es así,  como hacernos sumisos hacia ese movimiento , si no que 
también nosotros tenemos que construir otras cosas * , ese es el zapatismo es 
de Chiapas , y  pues ellos dicen  mandar obedeciendo y pues todos esos rollos 
,pero pues mira cuantos años llevan trabajando , que los caracoles, porque 
para  eso ya podemos poner caracoles allá, que caracoles acá * 
 
R: Que es una idea pero no tiene el mismo sentido  
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Y: Si es algo que tienes que ir construyendo , nosotros no hay que reproducir lo 
que ya esta, y si ya en un momento hijoles si tenemos coincidencia pues 
vamos a ver cuales * , ahorita le estamos le estamos tirando a crear, a ver que 
onda a ver que nos lleva eso, ~ crear nuestras cosas, y pues si ir leyendo por 
allá y pos acá y todo  pero no ponerle etiquetas no ponerle… por ahorita , y  
esas bronquillas 
 
R: Pues suerte (Risas) a ver como les va…. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENTREVISTA COLECTIVA: FURIA DE LAS CALLES 

CENTRO COMUNITARIO ALDANA, CUEMANCO, Noviembre 19, 2008.  

 

 

Raquel Loyola (RGL:) -La intención antes, me gustaría un poco este, como que se presentaran 

nada mas saber, el nombre o como quieran identificarse ustedes, y este…el apoyo desde cuando 

oo , y desde… hasta ahí ahorita no? Y ahorita como que voy dándoles como la pauta para hacer 

mas que hacer una entrevista , como una charla, me gustaría como para escuchar su historia , la 

historia de su participación  eee desde el lado del punk, desde el lado desde donde ustedes  lo 

conciben no?  ya la siguiente parte un poquito sería contrastar con esa  idea del punk, no?. los 

clichés, los estereotipos ¿y ustedes desde donde lo pretenden modificar esa idea si que hay esa 

función por lo que he escuchado y he visto en su página? y por el otro lado también ¿cuales son 

las tareas que  ustedes están pretendiendo  actuar desde el  punk o porque esa forma de actuar del  

punk? sería como que el contexto amplio y ya después como que a lo mejor conforme vayan 

ustedes platicando una cosa, yo puedo ir  preguntando y ahondando en cuestiones que a mi me 

puedan interesar, que vayan ahí saliendo y que pueda yo -no se… eee que sea prudente 

preguntarles, como les digo, que sea fluidito, más que por preguntas directas, esa es la idea. Pues 

entonces no sé ¿quien quiere comenzar? (risas) 

(¿) pues por el izquierdo (risas) 

 

Hugo (H:)-: yo soy Hugo y hace  como dos años comencé con esto de la furia de las calles, 

participé en otros colectivos y grupos también,  diferente, pero ahora con este proyecto pues nos 

juntamos con unos amigos, unos que eran de otro colectivo y otros que conocimos en algunas 

otras  circunstancias.  

 

Ramsi (R:) yo soy el Ramsi eee pues también, dos de lo que estamos  en la furia desde el 

principio. Como es un proyecto mas o menos  joven nadie se ha unido ee ya después no, bueno 

tal vez la Julia, pero en realidad somos 5 personas (pregunta ¿si 5 y afirma) si 5 personas los y las 

que estamos ee dentro del colectivo, y otra gente ha colaborado con nosotros pero, pues esas 5 

personas son las que están de base, los que mas o menos tiene el compromiso de que el colectivo 

siga, no? 

  

H: ¿y estas personas que colaboran, este, pertenecen a otros colectivos y  también son  punks? 

 

R: pues… si los dos, no? hay gente con la que ha colaborado con nosotros y solo se identifican 

como antiautoritarios, o anarquistas, o zapatistas, ee tenemos varios eventos y como pues 

participamos en, también nosotros en (eventos) que no están relacionadas con punk, pero lo 

hacemos desde una perspectiva punk no?… eee y obviamente pues con las personas con las que 

colaboramos e igualmente las que colaboran con nuestro colectivo no son punks, no es un 

uniforme, no es que todos y todas vengan de un colectivo o de una ideología, no? si no que hay 

de todo no? 

 

RGL: ¿Cuál sería la idea que ustedes creen  que unifica este trabajo? 

  

H: Pues yo pienso que al principio es la amistad, pues varios nos conocemos de hace años, y si 

como lo mencionas, como  de los 5,  2 estuvimos en otro colectivo, y otro amigo estuvo también  
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en otro colectivo, y el  sigue como sacando su fanzin de aquel otro colectivo de Cuernavaca, y 

aun sigue funcionando su fanzin, no?, sigue haciéndolo de alguna manera. 

Y pues ya por ejemplo a ellos los conocí a los 7 años y pienso que lo que nos unió fue que nos 

conocemos un poco mas, que nos conocemos desde hace tiempo, que de cierta manera creemos 

que teníamos un compromiso más real cada uno de nosotros que nos unía, y que pues eso nos 

hacía sentir un poco seguros más dentro de él, un poco que esto vaya a fluir un poco mejor , que 

con gente que está como intentando hacer algo, que va y viene , y ps que no se siente tan 

comprometida con querer hacer un cambio dentro del mismo. 

 

RGL:: Y Ahorita que mencionas el asunto, de que es por de la amistad, yo quiero entender, y 

ustedes me dirán si sí o no,  si eso que se entiende por amistad tiene que ver con afinidad de 

ideas, afinidad de perspectivas de la vida o que, nada más estoy dando ideas, como para que 

ustedes pueda como decirme qué es lo que hace que esa amistad se fortalezca o les permita no 

solo conservar la amistad, si no la formación de un proyecto. 

 

R: a bueno , primero , así como , dentro de la furia estamos personas, que nada mas creo que el 

Hugo y el Chiwy son los unicos que son de aquí del d.f . Yo soy de Mazatlán, igual que el Isra 

(que) es de Cuernavaca, igual que Tessa es de eua, pues participamos en esos colectivos no? y 

tenemos proyectos diferentes no? Y como lo que decía el Hugo esa colaboración en conjunto fue 

la que nos llevó a conocernos  en un principio y desarrollar una amistad y, yo creo que en base a 

esa colaboración, ese trabajo pues se va creando en un vínculo y también te das cuenta de que 

persona a pesar de los años se queda en el movimiento, esta persona tiene mas compromiso como 

decía el Hugo, y hay personas con las que dices no pues está muy chido su proyecto, pero no tal 

vez no  quieran trabajar directamente conmigo . Entonces, en base a la marcha  pues te vas dando 

cuenta pues no, yo voy a trabajar, o voy  hacer un tipo de trabajo, con esta y esta persona, no? Yo 

creo que, de alguna manera a mi forma de ver, lo que nos ha reunido en este colectivo, que pues 

ya todos y todas tenemos experiencias en otros proyectos, en otros colectivos no? Y muchas 

veces tal vez  no ha funcionado tan bien, que, pues nos hemos dado cuenta que,  esa parte de 

amistad es muy básica y muy importante para crear una comunidad y un colectivo, no nada mas 

es como, “no pues hace falta  no sé quitar la hierba no?” , y hay un “wey” que te cae de la 

chingada, no?, no nada mas  por que los 2 piensan que van a que quitar la hierba tienen que 

trabajar en conjunto, hay muchas labores dentro de  como se llama? de nuestra visión para 

cambiar la sociedad , o  que cada colectivo o cada persona individual lo puede hacer ¿como se 

llama?  por su lado, no?, tal vez de una forma en conjunto, mas global, pero se puede trabajar en 

diversos colectivos, no? 

 

RGL:: digamos ¿qué todos coinciden en esta idea del punk, o es, es aleatoria,  cuál es esa idea 

que hace que ustedes … a lo que voy es hay una visión de un modo de lo que se pretende cambiar 

¿Qué es esa visión?¿Cuál es esa visión?...(una pausa) ¿Qué es lo que quieren cambiar,  digamos 

en esta idea desde el cómo? O no desde el cómo si no desde lo que ustedes piensan que el 

proyecto de furia. 

 

H: pues de un principio nace, no mucho queriendo cambiar como a alguien, mas bien queriendo 

cambiar un poco como se lleva ahora como la escena y mas bien, queremos como que sea un 

espacio en donde pueda convergir no solo punks no?, si no más gente y más bien queremos como 

hacerlo un poco diferente a como se ha hecho comúnmente en todos estos años no? que como 

decíamos paso con otros grupos  y pues en algún momento pues yo que estuve en un colectivo y 
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que tiene esa idea de un local así, pasaron años y años y no pasaba nada no? Y hasta ahora que 

nos juntamos así más poca gente  se logra eso. Y pues mas bien de, nuestra idea, es que sea un 

punto de información, de debate, de círculos de estudio, cosa de ese tipo, y no quisiera decir así 

como ególatramente ser como un ejemplo, o así, pero pues por ahí mas o menos no? de que 

también se pueden hacer desde el aspecto de por ser punk ,sin tener que llevar todos los demás 

clichés de anarquismo, de las corrientes mas políticas que supuestamente hacen los trabajos de 

este tipo no? Y  más o menos, para mí. 

 

RGL:  En este caso, hay un historia de cada uno y cada quien  en lo  particular y hablan de 5, 

(que por cierto me gustaría saber quienes son los otros, no?), los nombres de lo otros como para 

nada mas ubicarlos y  después conocerlos si es posible. Pero ¿Cómo es que surge Furia, y que es 

que deciden que Furia es el proyecto que van trabajando? 

 

R:  Pues, yo creo que de una manera, lo tenemos en la mente, pero no, yo creo que con cada 

individuo y persona dentro del colectivo pues se ha creado lo que es la furia , nunca así como fue 

lo que teníamos que hacer , si no que se ha ido modificando con cada integrante del colectivo 

no?, cada persona ha aportado como cierto aspecto del colectivo sobre una idea mas general que 

teníamos no?, que era lo del espacio informativo pues, pero no se ,yo  siento que cada persona 

dentro de un colectivo  pues aporta esa individualidad de cada persona y por ejemplo ee  pia no? , 

Que ella sabe coser no?, y a cosido en talleres  por años no?, estamos cosiendo bolsas y bueno 

parte del proyecto, es crear también , auto gestar ciertos, no se ropa, bolsas para el mandado no? 

en vez de usar bolsas de plástico no? , y pues imprimimos playeras y las bolsas también están van 

serigrafiadas ¿y que mas tenemos? Pues tenemos varias cosas no?, que desde la perspectiva punk 

no? Es que desde la ruptura pues también creamos pues, ciertas, no sé productos no? Mas o 

menos (aporta Hugo: -nuestra propia idea de cada uno, no?-) pues sí, ajá. 

 

RGL:: Pues yo creo que aquí viene la pregunta obligada y aquí si me gustaría que todos dieran su 

propia perspectiva ¿Qué es ser punk para ustedes? ¿Por qué hay una identificación en esta idea 

no?, valga la redundancia una identificación dentro de esta identidad. 

  

Tessa (T:) para mi un aspecto, es que creo, como hay millones de posibilidades y como tenemos 

la capacidad de aprender como hacer muchas cosas, entre amigos, entre cualquier  persona, entre 

los punks también, podemos hacer con nuestras manos, hacer comida, podemos hacer, como  

intentar hacer otros modos de hacer en el mundo no se, independiente pero comunitario también, 

con los dos cosas juntas que no necesitamos todos las estructuras en práctica, no necesitamos de 

los gobierno para sacar la basura, como todos los trabajos que siempre tienen miedo, no están los 

gobiernos que vamos a hacer, (acá no se le entiende nada) es como un aspecto que siempre me 

gusto cuando estaba chiquita. 

 

R:   De hazlo tu mismo no? 

 

T: Y como siempre mis amigos, siempre estaban en mi vida la mas abiertos, que  pude aprender 

de ellos muchas cosas y como siempre no quieren estar competivos, quieren  compartir    , como 

yo puedo hacer estas cosas, como quiero compartir, yo quiero aprender mucho. Y eso siempre me 

gusto mucho 

  

RGL:  Que es mas la cooperación que la competencia no? 
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T: Si, como esas cualidades, hay valor, mucho valor. 

 

RGL: ¿Para los demás que sería? 

 

H: Pues para mí en un principio fue como,  meramente me sentía identificado con eso, porque era 

como algo que yo no había visto no? sobre todo me dirigí a lo musical que fue cuando era mas 

joven, que fue lo que me llamo la atención  y meramente pues fui concibiendo poco con las ideas 

leyendo algunas revistas , al cine, y fue que, un poco me identificaba, que, que había como ese 

intento de  querer pues  si como de vivir eso no?, un intento de comunidad , como mmmm esa 

forma de llevarse como un grupo, llevarse mas o menos bien  , en aquel momento lo pensé así 

no? Ahora con los años estoy participando en otras cosas, y  sabiendo mas o menos otro tipo de 

cuestiones; y pues me identifica mucho, pues el querer  tomar como las riendas de mi propia vida 

que algo de lo principal que también impulsamos ahora nosotros no?, hacia los demás jóvenes, 

que hagan lo posible por también intentar tomar las riendas de su propia vida, en  todos los 

aspectos, y en esa parte. Y otra es, es esa parte es la que comentaban del hazlo tú mismo no?, que 

prácticamente, como lo que decía anteriormente, no sé intentar hacer, que tus propias ideas las 

realices y puedas mantenerlas no? Con esa idea fija, de que puedes hacerlo tú , sin mediar  o que  

alguien venga y te diga  tienes que hacerlo o nosotros lo vamos ha hacer por ti . En esa parte me 

identifico bastante y pues también con muchas otras cosas no? Como… me identifico, con la 

parte de la  antiautoritarismo,  no se, vegetarianismo, ecologismo, todas esas cosas, que a mi me, 

en mi vida han influido bastante  a cambiar parte de mi mismo, bueno de mi persona, para que 

pueda ser un poco mejor  pues esta vida aquí no solo la mía no? Si no que en el lugar en donde 

vivo no? que es la tierra. 

 

RGL: ¿Ramsi? 

 

R: Mmm ¿Cuál era la pregunta otra vez? (risas) 

  
RGL:  ¿Que es ser punk ?¿Porque te identificas con el punk?  

 

R: ¿Por qué me identifico ahora o porque me identifique? 

 

RGL: ¿En el momento, pongámoslo ahora,  en este momento de tu vida , y después a lo mejor 

llegaremos al punto de inicio no? Que te identificaste en un momento en el que hayas decidido 

tomar la identidad del punk. 

 

R: Pues de una manera siento que…el no se siento que para unas personas tienen que convertirse 

en punk  no? Yo siento que para mi esos aspectos que estaban  ahí dentro del  punk, solo entraron 

a mi vida de una manera muy fluida no? siento que muchos aspectos dentro del  punk , de los que 

se critican en la sociedad, de los que se intenta dar mas valor dentro una persona en  un colectivo 

, pues yo  de alguna manera esa ideas se estaban interpretando esas ideas en mi vida no? Eee 

como había oído mencionar el colectivismo, el antiautoritarismo, la autonomía, ese aspecto de ser 

tu mismo en la sociedad no? De poderte  el arte dentro del punk no?  que es mucho, esta en todos 

lados, eee el como se llama? , esa búsqueda de libertad no? yo creo que dentro del punk se ha 

manifestado de una manera que es muy sincera no? Siento que muchas veces dentro de 

organizaciones muy grandes no? o de ideologías ya muy establecidas,  hay veces que se pierde 
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esa idea no? ,  no pues lo que buscamos es ser libre, podemos ser socialistas,  zapatistas , 

anarquistas, punks, lo que sea no?, pero en realidad, la búsqueda real es ser libres, y yo creo que 

dentro del punk eso ha quedado claro, de que eso es lo que queremos, y en mi vida , eso se 

manifestó muy naturalmente no? Y yo creo que para mi es eso no? , es esa búsqueda de libertad, 

y no es esperar una revolución, para encontrar esa libertad , ya es empezar hoy mismo, cada día 

cada hora , es manifestar esa libertad con lo que tu haces , tons no es una ideología que la 

hayamos adoptado de un libro no? si no que es expresar tus sentimientos y expresar tu vida  , 

como tu la piensas , como ¿cómo se llama? Pues que…lo mejor para ti y lo mejor para las 

personas  que te rodean no? Y obviamente como digo no es una expresión , es una expresión 

personal y a la vez colectiva pues el punk, ha adoptado muchos aspectos de otros lados que son 

afines a esas ideas de libertad, como el anarquismo, el anticapitalismo, ciertas ideas del 

situasionismo, la ecología como dijo Hugo , la liberación animal. Siento que de una manera el 

punk a abarcado todos esos aspectos no,  porque es obvio que no simplemente…si queremos la 

liberación de la mujer, no?, no solo buscando reformas , para que haya mejores situaciones en las 

urbes, para que haya menos en el acoso urbano, este tipo de situaciones , pues en realidad no se 

alcanza una liberación de la mujer , si no que hay que cambiando todo el sistema desde la raíces, 

no? Podemos en realidad cambiar como se llama, se engloban todos esos problemas, que 

liberación animal , el capitalismo, no podemos tener una liberación animal real, si todavía hay 

granjas pastoriales que es lo que impulsa el capitalismo y es el sistema , y que los mismos 

anuncios que vemos en la calle, que anuncian los estereotipos de belleza del hombre y la mujer, 

de cremas, de shampoo, o lo que sea, son las mismas compañías que experimentan con animales 

no?, que usan conejos para bidisectarlos y  eso. Y yo siento que el punk  de un manera pudo 

apuntar el dedo a lo realmente culpable que es el sistema y todas las estructuras de poder que 

engloban eso que es el sistema, no me refiero  si los políticos,  los políticos son partes del 

sistema, son los dirigentes de las transnacionales, los policías, y son miles de personas que 

perpetúan el sistema día  a día  que no necesariamente son policías que te dan un macanazo por 

ser tu no? , o por no hacer algo que es diferente que a lo que ellos piensan, pero si te dicen hay 

no, que feo estas o mugroso no? Si en serio,  si tu le digieras, que yo vengo de trabajar de un 

jardín comunitario te van a decir me vale madres estas mugroso no? y que nunca va mas allá nada 

mas del aspecto, de la superficie, y esa personas son las que están perpetuando, como todo ese 

sistema de competencia ,todo el sistema de ¿cómo se llama? individualismo y que siento que el 

punk pues ha ofrecido una vida diferente no? en es aspecto, que si dentro de la escena  muchas 

veces se filtran  esos problemas  , son problemas muy arraigados dentro de las personas no? No 

de un día para otro ya voy a decir  se me quito todo porque soy punk, ya no voy a ser , homo 

fóbico,  sexista, ya no voy a ser racista no?, todos esos problemas se filtran , porque todos 

venimos del mismo sistema , todos cenismo de la misma de  sociedad  clase , de la misma 

sociedad sexista, racista , homo fóbica, especifista. 

 

T: Pero por lo menos si alguien dice que quiere libertad, y dicen , como que quieren hacer cosas, 

por lo menos puedes criticarlos, y esos que tenemos entre nosotros no? Es que puedo ser como 

ser, y decirte eres un pinché sexista y tu a puedes escucharme, por lo menos y ya otra persona ya 

no.  (risas) 

 

H: Es que es cultural y no es convencional de la persona. 

 

R: Yo creo que el  punk como dice ella habré esos espacios de dialogo y critica a la sociedad y al 

sistema. Y de autocritica también. 
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T: Tenemos dos luchas ya. 

RGL:  Oye antes de lo que  dicen, hay varias cosas que se me antojaría como que… siguieran 

dialogando, discutiendo, y es exactamente algunas de las cosas que dijiste antes, exactamente , 

hay un análisis del estado de cosas de lo que sucede en la realidad social ¿cuales serian desde el 

punk, como las prioridades de su análisis contra con la que esta?¿ y como es que quieren el 

cambio?  Yo creo que seria distinto,  yo supongo, del que a lo mejor de la manera que  lo quieren 

los partidos políticos, o como lo quieren los políticos, o como quieren otro tipo de organizaciones 

u otro tipo de movimientos, si, no se si me explico. 

 

R: Si, si, mas o menos, si nada mas  yo siento una cosa, que  yo soy punk pero yo no puedo 

hablar por lo que  dice el punk  no?, yo puedo hablar desde mi perspectiva individual que si 

formo parte de este movimiento, y forma parte de esta tribu urbana o como se le quiera llamar, yo 

soy punk y yo solo puedo hablar por mi, yo y el Hugo , trabajamos el mismo colectivo , y somos 

parte de esta misma forma de ser y de vivir, pero las cosas que motivaron y detonaron ¿como se 

llama? ese cambio para el , son muy diferentes a las mías , entonces…. 

 

RGL: Pero me supongo que hay unas coincidencias por eso logran esta, digamos, esta amistad, 

esta confluencia, en puntos de la visión, o de como ven las circunstancias. 

 

T: pues es parte, es como una lucha para cualquier persona hacer su mismo no más eso , como  

eso es importante, no vamos a tener  un cambio real, y sin poder, menos que, que tiene el poder 

personal , no? Su propio, como teniendo mascaras y decimos cosas falsas, y, como una otra parte 

mas real y de corazón, y eso es parte de. 

 

H:  Eee también te quiero mencionar primero que es mi opinión personal, y si es a fin con alguno 

de ello, en algún momento lo llegamos a platicar y pues no solo con ellos, si no con otros muchos 

mas punkies, estamos  como en parte  de acuerdo, principalmente muchos no buscamos cambiar , 

como ni la sociedad, ni nada así, ee voy a cambiar el estado, lo voy a quitar y voy a poner ,no se 

como  los anarquistas, que tiene su base  de que así va hacer la educación , el trabajo , y no sé 

cada punto se desglosa diferente, no? El que no trabaje que mejor R: vaya, no sé así lo plantean  

un poco, y pues para mi es como que tal vez, no busques cambiar a todo el mundo, pues 

prácticamente no queremos cambiar el mundo no? Queremos intentar, y bueno por  esta parte voy 

a decir con los que concibo esta idea ,  cambiar  desde el interior de uno mismo , y un poco el 

entorno, con los amigos con los que te desenvuelves, que ese entorno también  sea algo así como 

ya habíamos mencionado  de comunidad, antiautoritarismo y todas estas cuestiones, que nos 

llevan a una relación  mejor entre las mismas personas,  no solo entre los punk, si con las demás 

gente también, pero de ahí entre que queremos cambiar a nosotros mismos, un poco el entorno, 

en donde estas , en donde vives, pero prácticamente es que no buscamos cambiar a las masas ni 

que , así prácticamente, las leyes y esas cosas , y que dado que es como algo realmente utópico 

para mi parece , decir  cambiar la sociedad , el mundo, si les ha funcionado  mas de 200 mil años, 

un “wey” no va  avenir 50 años que viva, a cambiar, talvez podrá dejar algo no?, como a pasado  

todos estos años y en todas estas décadas que han dejado como la semilla y que se ha ido 

renovando década con década, es como muy diferente, así  como el punk no es el mismo de hace 

10, 15 años  o 30,no? como empezó a como lo es hoy, las cosas que ha retomado, y pues 

prácticamente la cosas son así para mí no?, busco cambiar un poco mi persona , como lo vivo, y 

vivirla dentro del punk, por que para mi pues ha sido como y  es esparte de mi vida . Ahora tengo 
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27 años y hace mas 10 años que me identifique bastante con esto, y  pues si lo tome como parte 

de mi vida totalmente, y aunque en algún momento, necesite hacer otra cosa, mis ideas, y mi 

forma de ser no nunca será diferente, pero parte de ello es como haber estado dentro del punk y… 

 

RGL: ¿Ahora vendría la pregunta de contraste por que el punk  y  no porque no otro tipo de no 

se…de digamos que les proporciono el punk o donde encontraron que había algo ahí mas allá, 

que no podría ser no se, metaleros, no se, estoy diciendo cosas el azar , no? Por tomar el extremo, 

o ser jóvenes boys scouts  que también quieren cambiar, digo por poner un contraste extremo no? 

 

R: Para mi porque simplemente no proporcionaron las cosas que yo buscaba en mi vida como ya 

dije, el punk entro naturalmente a mi vida, no sentí que tuve que quitar mucho de mi vida para 

poder ee centrar en el cuadro del molde para ser punk no? Y tal vez si lo hubiera hecho podría ser 

ahora un boy scouts no? (risas) y como se llama y también porque me sentí cómodo y me sigo 

sintiendo cómodo, y eso en realidad promete que me voy a  sentir cómodo con cualquier punk del 

mundo, completamente falso, pero dentro de los espacios que se han creado alrededor mío, desde 

una perspectiva punk, me he sentido muy cómodo , me he sentido muy cómodo este con el 

colectivo, me he sentido cómodo con las personas del colectivo,  y yo creo que hace no se  hace 

10 años cuando empecé  a acércame al punk, me hubiera sentido cómodo al igual me gustaría 

pensar eso no?, porque existe esa apertura que no te limita , a lo quien tiene que ser y no ha esa 

expectativa de lo que tienes que ser no? Mmm ¿Cómo se llama? Nadie del colectivo me han  

dicho alguna vez  tienes que hacer esto, o me han visto menos, o de una manera discriminativa 

por ciertos aspectos, que tal ves ellos no vivan en su vida, yo creo que es importante para mi y 

para el punk ese balance, conservar ese balance entre colectividad e individualidad  no? que 

permite a una persona poder expresarse dentro de un colectivo. 

 

H: Yo quisiera mencionar algo de lo anterior, que nos preguntabas 

 

RGL: Si de regresar si, 

 

H: También es un poco del cambio, para mi seria como, o de querer cambiar, que si hay ya cosas 

establecidas de cómo debe de ser pues entonces crear nuestras propias desde los espacio como la 

furia, que de echo es por eso que nació  también de hacerlo nosotros mismos, cambiar eso de, que 

hay un rey establecido, de mm de cómo, que debe de ser de cierta forma  no?  Y tal vez  nosotros 

llevamos nuestra propia organización , dentro de este grupo  y que nosotros nos solventamos con 

nuestro trabajo ahí pues el propio gasto de la tienda  y de alguna manera llevar como ese trabajo 

autogestivo , y ahí mismo pues intentar cambiar , ya si no se puede, pues no puede cambiar así 

radicalmente el mundo, y pues si tomarlo como… pues un ejemplo para mi son los zapatistas, 

que en las comunidades es un poco así no? no tienen policía  y eso se reserva un poco mas no’ a 

cambiar como de esa forma , si no puedes hacerlo como tan mas globalmente , puedes hacerlo 

comunalmente , y en tu entorno. 

 

R: Si  no, yo creo que dentro del colectivo siempre se ha sentido esa opinión por el zapatismo, 

por ese aspecto no?, no creo que haya brigadas zapatistas que vayan he intenten convertirlos a la 

gente en zapatistas, no si no que dentro de las comunidades de los caracoles pues la gente lleva su 

trabajo, pues conforme al zapatismo, conforme a sus ideales, pero en realidad pues todavía hay 

priistas y hay otra gente que no se imaginan sus ideales no? Y pues si hay conflictos no? Pero no 

está intentado convertir a la gente constantemente , ni están intentando cambiar a México , a 
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Chiapas ,con un líder,   no están intentando reformar a México , dentro de la comunidad, dentro 

de su autonomía , intentan o esperan a que la gente se interese , y si se interesan, tomen esa visión 

y las lleven a sus lugares de origen, y es igual con el punk, yo siento el rollo,  yo siento que a la 

hora de entablar una conversación con  ser alguien que le interesa nuestro colectivo o el punk, 

pues yo les digo , tu no deberías ser punk, por que tu eres bien chingón , si no que ,yo le podría 

plantear lo que hacemos,  y porque me gusta a mi, y si espero que a ti te guste y te interese 

también igual a ti , pero la gente cambia por su propio interés nadie los hace cambiar en realidad, 

eso las cárceles lo han probado por miles años no? Los centros de readaptación no?, en donde 

supuestamente al delincuente lo vuelven un miembro del la sociedad no? funcional, no? Otra vez,  

pero pues hemos tenido, muchos Stalin, muchos Maos  no?, y que en realidad   no han dejado 

nada mas que mas muertos. 

 

RGL: Vuelvo a la pregunta  a la con que habíamos empezado ¿ que este es los que les hace 

atractivo el punk?  O sea ¿ porque el punk , y no otra identidad urbana, otra identidad de lucha, 

otra identidad de lucha? Cosa que a lo mejor creo no se habían preguntado hasta ahorita, o no lo 

habían visto de esa manera. 

 

T: Hay entre gente como que caen , bien , bien , como hacen tus son tus amigos, como cosas 

que… 

 

H: Pero hay mucha otra gente que te puede querer… 

 

RGL: No se si. No se si tiene que ver como con la forma  en como  se miran las cosas, con el 

tipo de música, con el tipo de cosas, no se puede ir por ahí, a lo mejor estoy induciendo la 

respuesta. Pero me gustaría más bien como que tuvieran… 

 

T: Para mi era como la gente que encontré, eran muy abiertos, están bien con sus vida, me invitan 

a su casa y como compartir  mi casa, no sé era mucho no se apoyo, así simplemente entre 

nosotros, hicimos proyectos juntos, era una gente que quería hacer proyectos  también,  en mi 

vida, pero igual también  podía  encontrar otra gente. 

 

H: Para mi es como que un movimiento meramente de protesta  y prácticamente es eso lo que a 

mí también  no me lleva como a otros, bueno es también de protesta, pero la música pienso que 

también es parte de ella, que  no son letras tan vacías y… si mucha parte a sido eso, y ahora que 

lo pienso un poco mas, como que otros grupos no se, los darks, metaleros, otro tipo de corrientes , 

pues no toman conciencia siquiera de su propia vida, a veces me parece  que los otros grupos son 

meramente musicales algunos tendrán una que otra idea , pero para mi me complemente la vida, 

y no llega a ser complementario con uno, y entonces no te enrollas como meramente con esos 

grupos , sabes que existen , sabes de tales bandas de las demás cosas , de todo no?, y sabes como 

nacen y donde se forman , y mas o menos la historia de cada grupo, y ya en ese contexto, que ya 

sabes un poco de todo,  ya sabes que no eres de ahí , ni de los estudiantes, ni de la izquierda no se 

de que tipo, que también protestan o hacen algunas cosas parecidas, pero que no te identificas 

totalmente, no? Desde la jerarquía pues como que no me late tanto, y  la verdad no se solo hablan 

de eso  pues como que tampoco no?, y así como que vas, hurgando en grupos ,así  de leer  mas o 

menos a ver lo que hacen , o haciendo amigos de esas movidas , y sabiendo que es lo que les 

interesa, y te das cuenta que como que no va mas allá de algo, de paso de joven, por algún 

momento de tu vida. 
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RGL: esta parte ultima que dices se me hace importante de que no se si lo vieron en el 

documento, en el que digo que ser punk es una cuestión de ser jóvenes, es un paso por la 

juventud, y ya,  dejaron de ser jóvenes  y se le quito la enfermedad del punk o de rebeldía , 

¿como lo verían ustedes  esto?, porque digo ,yo he visto que todavía participa gente en el 

movimiento que son gente que ya tiene 40 o 50 años no? ¿Cómo lo ven esto? y ¿porque creen que 

sucede esto? 

 

R: yo nada mas una cosa quería adherir a la ultima cuestión , ¿porque el punk y porque no otra 

identidad? yo siento que para mi es muy simple no? el punk es una contracultura y las demás son 

subculturas no? o representaciones de la sociedad no?, yo siento que el punk , al menos intentan, 

aunque no todas la veces exitosamente , pero intenta cambiar y romper con todos esos aspectos 

de la sociedad , y las otras culturas o ¿Cómo se llama? identidades pues solo ¿como se llama? 

Pues Se adaptan no?, se adaptan , simplemente tal vez, yo creo que  hay ciertos aspectos 

musicales  o ciertos aspectos no lo se, ¿como se llaman? que crean la identidad, o que basan su 

identidad, pues toda esa identidad alrededor de ese aspecto clave no? que puede ser musical, o 

puede ser de  de moda, o lo que sea .Y yo siento que el punk, no, el punk intenta abarcar todos los 

aspectos , ambientales y animales también, eee sexismo , racismo, todos esos aspecto, y crea una 

critica de ellos no? Y como, que , repito  intenta cambiar , chocar, contrarrestar esos aspectos de 

la sociedad , y cambiarlos  nosotros en nuestra vida diaria 

 

RGL: Y en relación a lo otro que les decía, el componente de la edad de los que forman parte del 

movimiento punk. 

 

H: En ese aspecto también es como, tampoco podemos decir que haya como que mucha gente así 

, nosotros que estamos como dentro  vemos que también como que unos van y vienen también , 

por unos años, y ya después no les gusta , muchos pues si  se integran a esto por  enteramente  

musical , y pues por pasar un fin de semana, diferente al que han vivido toda la semana en su 

trabajo, en su escuela, un fin de semana diferente, para ellos divertido , pues entonces empiezan 

el relajo no?.  Yo por ejemplo, si sigo conociendo a varios de los que , o los que conocí hace 

años, pues que siguen participando en algún otro proyecto, no meramente dentro del punk , pero 

que de alguna manera siguen como persiguiendo eso no?, sus propias cosas, proyectos y…pues 

yo he visto también que no muchos se mantienen y pues lo que los que mas nos mantenemos 

durante años y que seguimos como en esto, es meramente  por lo mismo que te mencionaba 

porque complementa bastante nuestras vidas, con las ideas, y con lo que llevamos acabo pues 

llega a ser parte tanto de nuestra vida que difícilmente a veces podemos como llegar a hacerla un 

lado, como alguno que dice no pues yo ya quiero regresar a mi vida,  retroceder a su vida de hace 

5 años y empezar atrabajar para alguien o estudiar  como le dictaron en su casa , o le dicta el  

sistema, la sociedad, estudiar, y no se casarse y tener hijos  y  tal vez y morir como todos, dentro 

de esto pues también  llevar una vida mas digna , y no solo llevar esa vida que nos han creado 

desde pequeños…es morir un poco mas de dignidad no? 

 

RGL: no se, es una moda o es una cuestión de juventud ser punk. 

 

R: eeee yo al respecto tengo mas,  siento que en México por ejemplo eee hay mucho menos , en 

la escena punk  no?, hay mucho menos mujeres mas grandes no? Luego si topas a weyes ya mas 

viejos no?, pero mujeres no hay tantas no?, (RGL: ¿y ustedes por que creen que sea? ) yo  siento 
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que tiene que ver que la sociedad es  muy sexista no? Y dentro de la sociedad mexicana existe 

no? , el patriarcado que existe en todas las casas  no?, siento que existe esa presión extra, dentro 

de la sociedad para la mujer, ser un como un objeto de placer, no simplemente físicamente, pero  

también visualmente no? Entonces cuando una mujer se atreve a romper con eso, todavía es peor 

no? es todavía mas transgresivo ver a una mujer que podría a ver sido guapa, bonita, ser punk, 

no?, es como haber tirado una manzana nueva a la basura no?  (Risas) entonces yo siento que 

como se llama?, pues muchas veces como te digo si ves a hombres que mas o menos se han 

podido mantener dentro de la sociedad no? De todas las sociedades, pero se pues acentua en la 

mexicana no? , el machismo no?, eso  de que ,pues como tal vez el hombre tiene dentro de la 

sociedad ,  mas independencia económica pues entonces puede determinar no , pues soy herrero 

pues yo chambeo puedo seguir siento punk, puedo tener esa libertad, pero pues mi esposa no , 

(RGL:: tiene que ser modosita , tenerme la comida lista y cuidar a los chamacos(risas)).y muchas 

veces se recrean no? esos aspectos sociales, y ¿y como se llama?  Pues hay a veces que no es el 

esposo, es también  la mamá, o  el papá o… ¿como se llama? El hermano, los amigos, lo que sea 

que crean esa presión social, pues para que cambien. Existe para los hombres también, pero yo 

siento que no es tan directa, yo puedo decir no chinges, yo me rifo como pueda no?, y siento que  

dentro de la sociedad, se ha creado esa imagen de la mujer , de que tiene que tener cierta 

dependencia , primero a los padres , y luego a los maridos , que si se ha ido rompiendo , pero 

todavía queda muchísimo mas camino que recorrer, para la liberación, hay mucho menos apoyo. 

 

T: hay mucho menos apoyo,  decidir, como en estados unido también,  menos, pero mucho 

menos, pero quita tu oportunidad del apoyo, de los papás, los amigos , es un camino mucho mas 

difícil. 

 

RGL:  Yo creo que una parte importante es la parte estética, que es la parte estética , y que son 

las formas de protesta contra el sistema , sobre todo ,  llevado a la cuestión de la música ,   yo 

creo que la parte importante del punk es la música. 

 

R: yo creo que no,  

 

RGL: no, entonces ustedes me lo dicen , yo lo estoy pensando así si ustedes, me dicen, le 

echamos para atrás, me dicen como lo ven , o sea que lugar ocupa por un lado  la música y la 

estética como una forma de protesta, o ¿Cómo lo ven ustedes? 

 

T: Pues son formas de expresión no mas creo, las letras son parte importante para decir que 

piensas no?, son parte de eso,  forma de comunicarse . 

 

(un silencio) 

 

H: A ver puedes mencionar un poco otra vez  

 

RGL: en lo comun , en lo que se conoce del punk, digamos de los clichés esta como mas 

acentuado el vinculo que aparece entre el punk con la música y la con estética con la forma de 

protesta ¿Qué piensan de eso, como lo ven como lo viven? Que,  al menos desde su grupo, desde 

la historia del punk en México, desde su colectivo, pues. 
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R: Como dijiste tu yo creo que son las cosas que se acentúan por un intento de desvirtuar al punk 

, no? Por que así me memorizarlo no?, pero yo creo que existe un trasfondo  muchísimo mas 

profundo que los aspectos musicales,  los aspectos estéticos, si muchos jóvenes , son las primeras 

cosas que ven. Pero yo siento que todo esto tiene que ver porque la sociedad ha creado, un 

espacio muchísimo mas amplio al  para el aspecto visual , las imágenes , la moda , ¿como se 

llama?, y esa interacción de publico, y artista, que en la sociedad si tocas en una banda pues 

tienes que tener un chingo de dinero, tienes que ser no se “Juan Camaney”, no? O alguien así no? 

Pues aquí pues el Hugo y yo, tocamos en una banda, y tal vez sonamos de la chingada , pero igual 

estamos tocando no? Eso, creo, es el espacio que creo el punk no? Un espacio para gestar nuestra 

propia cultura no? Y la música es parte de la cultura, solo que siento que la sociedad le ha puesto 

mas atención al aspecto musical, porque es este una sociedad meramente visual no? ahora todo se 

a convertido en superficie, entonces pues si , cuando se suben unos weyes al escenario, pues es lo 

primero que se ve no?, son unos weyes con los pelos parados en el escenario  , pues todos dicen a 

nomames que es eso, pero no dicen nada… no se gestando algo , o ese wey saco un fanzin, no 

nos importa , no se ve , no se ve la persona que esta creando ese documento , entonces hay mucho 

mas protagonismo dentro de la gente que se sube a un escenario, no? aunque no no no no,  en un 

escenario, si no que se ponen a tocar, o lo que sea, tiene unas bocinas amplifican , están en 

medio, pues …yo creo que tiene que ver con esa mentalidad de esa gente,  de que al escenario 

nada mas se suben los artistas no? 

 

RGL: ¿Hugo tu como lo ves? 

 

H: pues no tomándolo como algo importante dentro del punk , como lo musical , es parte de que 

como expresa uno lo que quiere decir, y  si de alguna manera y también pues , es una de las cosas 

que no tan relevantes , pero que a la ves al hacerlo, desfoga un poco alguno su sentimiento y pues 

lo que pasa también , de alguna manera si muchos llegamos a involucrarnos en esto por medio de 

la música y la estética  no? Que después llega a ser diferente, pero en muchos no es así no? es 

meramente musical y estético y se puede dar uno cuenta fácilmente con una banda que puede ir 

con lo mas estético, y hablar y decir , “ si somos punk”  pero sus  letras son así tan vacías ,que 

cantan cosas  tan ridículas, como cantarle a una cerveza , o cosas así de tontas que no tienen 

ningún sentido. 

 

R: O recreaciones de canciones anteriores no?, como así repetirlos (RGL: ¿covers?) no no no los 

covers, hay veces que los covers son validos no? Porque tal vez vuelves a ¿Cómo se llama? hacer 

escuchar algunas letras que a ti te parecieron relevantes no? Por alguna banda o algo que te 

represento. Si no letras que en realidad no tiene alguna alcance no?, que si se van a poner a hablar 

de la guerra no otra vez , las mismas letras de “ no a la guerra , no a la guerra” yo creo que 

podemos ser un poco mas creativos al respecto no? y mucha veces con bandas  que en realidad 

nada mas están ahí por una moda no?mas o menos lo que tu decias,  te das cuenta a través de las 

letras no? 

 

H: Y también meramente muchas veces esas bandas, o de las personas, en algún momento llegas  

como , o algunos llegan como a conocerlos , un poco mas de cerca no? y entonces te das cuenta 

de que su vida es hasta veces peor , que la de una persona mas común no? y son peores que la 

gente mas común, y van pues ahí con su leyenda  “somos punk” no? O cosas así, no?, y pues mas 

o menos te das una idea de que banda es esa persona , y que por ahí que, es para mi como entra lo 

estético de cómo nace alla en los 70´R:  de una ruptura total del esteriotipo de persona común, 
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bien peinada, y cosas así no? Algunos los llegaron a tomar por otra cuestión, de por una tribu o 

por… 

 

RGL: Sin embargo si veo que sigue siendo importante pues, el punto de la música y de la 

estética, por el material que tiene en el local o sea  las botas el parche, el pelo… ¿Qué lugar 

ocupa en el repertorio de protesta , o en la forma de protestar contra el sistema, o contra el estado 

de las cosas pues no? Que vivimos. 

 

H: Pues como te comentaba, fue un aspecto de ruptura y ahora sigue siendo para muchos algo 

así, algunos tal vez visten de una manera , algunos vestimos de otra , pero siempre hay algo 

diferente , y para mi parte pues son los parches que hasta  diferencian muchos como de otros 

grupos, algunos , muchos de los parches son como de protesta en decir  algo en lo que estas en 

desacuerdo, desacuerdo con la coca-cola  , o el McDonals que es lo poco mas común no? y 

estonces , quieras o no vas en la calle, o en el metro, donde estés,  y de alguna manera lo leen, y 

saben que eres punk por que protestas contra algo no’ y es diferente , con los otros jóvenes o 

grupos que meramente , no van ahí este como portando algo en contra de algo no?  Cosas como 

mas comunes, sus bandas, o cosas así, para mi si es importante en ese aspecto de protesta, de 

laguna manera pues… no es tan común como lo ven asi muchos, o como creen que es una moda , 

por que a “ te vistes a la moda” , ¿a la moda de que o porque? Digo, tan solo ve cuantas personas   

hay,  vestidas o peinadas, hasta traen los mismos zapatos  y cuantas ves como yo, en este 

momento así no? Como planteándolo pues desde ese punto… algunos llegan a tomarlo como 

moda y otros como lo hemos llevado durante años, en nuestra ropa , pues , pues llega a ser 

importante, pues por que es una forma de ser también, y pues te identifica  como lo que eres;  por 

una parte es importante por este aspecto de identidad y de tal vez  me identifico con el punk , y 

entonces es parte de lo que a mi me gusta , como me gusta peinarme, como me gusta vestirme , 

que me voy a poner , no se un parche cosas así, y en ese aspecto es como  parte del punk, pero 

tampoco quiera darle esa importancia, como se la daría no se la gente que dice que voy vestido a 

la moda, como muchos , no hay muchos que se visten así , tampoco lo tomo , como me voy a 

vestir así porque soy punk no?, he conocido gente que no se viste así,  que ha participado dentro 

de esto, aunque es poca no?, pero si mucho es que nos haya identificado la música y también la 

vestimenta. 

 

RGL: Aparte de esto, de música y de estética, ¿cuales son las otras formas con las que el punk 

llama atención sobre lo que quieren decir, o contra con lo que quieren proponer, que otras cosas 

utilizan?  

 

R: Yo creo que lo mas importante es la presencia, en todos sus ámbitos, yo creo que muchas 

veces es el aspecto mas fuerte del punk no? Como que la presencia de un colectivo, la presencia 

de un individuo, lo que se crea en su entorno, es la forma de llegarle a las personas que tiene mas 

fortaleza, no’ como decíamos como no queremos cambiar a nadie de una forma autoritaria, 

nuestra manera de hacerlo, es pues, a través de nosotros  hacer lo que queremos , y  a la gente que 

le interese, lo va  aver, y si le interesa y lo esta viendo, puede retomar esos mismo aspectos que se 

crean dentro del punk para su propia vida no?, y otros aspectos del punk, pues como dijimos hay 

muchos no? De l ecologismo, la liberación animal, y todos esos aspectos ideológicos, pues 

también, como se llama?, pues dentro de esos aspectos se crean marchas,  se crean mitins, no? y 

pues muchas veces colectivos punk participan ,no? Dentro de cómo se llama? De esta presencia 

social. Eeee. 
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RGL: ¿En que otras luchas sociales han participado? 

 

R: ¿Nosotros como colectivo o…? 

 

RGL: Aja, como colectivo. 

 

R: pues,  en hasta ahorita, estos dos años de la existencia de la furia pues hemos participado, en 

como se llama? En los encuentros zapatistas, que se han hecho en Chiapas estos últimos dos años  

eeee… 

 

RGL: ¿Y antes? 

 

R: Pues antes también, pues como JAR se creo la caravana zapatista no? en la que participamos, 

en varios eventos. 

 

H: Y también antes pues…un poco mas relación como con otra organizaciones de estudiantes , y 

como un poco mas social, con indígena, y .. pues creo que un poco mas ha sido sobre de esa 

línea, no? Y a veces era un poco difícil salir un poco del gettho y como relacionarse con otras 

organizaciones  y otros grupos, era, a veces es un poco difícil  aquí como en la ciudad no? 

Habemos tantos grupos tan diferentes que a veces no coincidimos tanto, y de repente pues 

encuentras que  si coincides en muchas cosas, tal vez no la llevan como uno en la vida, y pues 

tampoco no se visten igual no? Y entonces este,  vas conociendo un poco así a esas personas, y 

entonces pues te das cuentas que tienes cosas afines con ellos, que no son las que te impulsaron a 

ti, o las que te impulsan ahora, pero hay como cierta afinidad en algunas ideas de protestar hacia 

algo, o e ayudar en algo, o de organizar algo, y es así como surge como eso de, empezarse a 

relacionar como con otros grupos  que no sean punks. Y pues de ahí partimos ya hace ya , unos 

años.  

 

RGL:  Uno pensaría que por que esta en la ciudad  esta le efervescencia de los movimientos, hay 

mas este, mas contacto no?, y hay mas redes de apoyo entre los grupos sociales, digo yo lo veo 

por que estoy desde la ciudad de Querétaro, y ahí este hay , este bien poca , digamos casi casi 

nada la participación , pues acá debería ser mas fácil , el proceso de conexión y resulta que no? 

 

R: pues si , pero yo creo que también si, es como mas fácil participar como individual , yo 

participo en otros colectivos , aparte de la furia , es mucho mas fácil para mi, yo como individuo 

relacionarme con otros colectivos , que talvez el Hugo, el Chiwi y el Isra , no estarían de acuerdo 

en participar como colectivo, o que en realidad, no es lo que el colectivo busca no? Como una 

meta no?, pues así nosotros tenemos y varios proyectos , que son dentro del proyecto del 

colectivo, pues que es muy difícil, mantenerlo entre 5 personas no? Tenemos un espacio, el 

informativo, el espacio del huerto, pues tenemos la casa  donde tenemos el taller de serigrafía , 

eee pues también tenemos una casa editorial en donde editamos panfletos y no? fanzines y en un 

futuro tal ves libros , eee pues vamos a empezar con un proyecto de radio por Internet, esta todo 

el aspecto que envuelve el espacio local que es como, mantener como la cosas que gestamos, las 

playeras , los parches ,todo eso,  los fanzines , todo eso, mantenerlo ahí, pues vamos uno cada día 

no?, entonces es difícil, todavía abarcar mas aspectos  así, o relacionarcon otros colectivos como 

colectivo pues porque ya esta muy saturado ,como todo lo que hace el colectivo como  la furia , 
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también tenemos ¿Cómo se llama? un taller de bicis que no esta armado ahorita , por falta de 

recursos económicos  y pues hay varias cosas que no se han podido realizar también por falta de 

tiempo y de recursos , no? pero también como individuos podemos hacerlo no? 

 

H: Y pues como un poco mas desde el punk, yo lo que veo es que la relación como con otros  

grupos  o otras organizaciones, meramente durante algunos años en los que e estado , pues son 

dirigidos como mas a movimientos indígenas , en Oaxaca, Chiapas , Guerrero, y en algunas otras 

partes de México  no? ,y  también quisiera decir que pues por ejemplo como convergen aquí 

demasiadas personas, demasiado grupos, demasiadas corrientes , ya no sea dentro del punk , o 

dentro de ideas de las otras organizaciones ,es como empieza , no se,  como  hay  tanta gente que 

cada uno hace su propia corriente no? y entonce cada uno se va en a donde se siente  mejor  o 

mas a fin  con ese grupo, y desde el punk , lo que mas visto con los grupos sociales aquí en 

México, han sido como con grupos indígenas y… pues no se. 

 

RGL:¿ Por qué creen que haya esa afinidad con …? 

 

H:  Yo siento mucho por que es gente como, de abajo, pobre y te sientes identificado no?, por 

que es parte de nuestras raíces también niños y también de alguna manera sufren lo que sufrieron 

nuestros abuelos , o nuestro padres, no? tal vez nuestra vida es muy diferente en la ciudad a como 

se vive fuera y desde ahí es de donde parte e sentimiento de querer saber que es lo que pasa , 

apoyarlos y desde que manera podemos ayudar, no se, desde ir difundiendo volantes , haciendo 

una tocada, reuniendo apoyo , cosas de ese tipo, parto de ese punto . También es gente que 

necesita un poco a veces si , el apoyo,  no?  tal vez ellos mejor que nadie sabrán  como 

organizarse y ya como que uno solo llega a saber en que puede apoyarlos, mas no a decirles como 

es que deben de hacerlo ,mas bien ayudarle a como ellos lo conciben. 

 

RGL:  Entonces ahí hay algo que me llama la atención, digamos que no es tanto la afinidad o la 

identificación con las ideas si no el sentimiento de que, hay marginación, hay injusticia, hay 

inclusión, hay pobreza. Esto como ustedes lo vincularían también como desde su propia 

experiencia ya no tanto como punk, si no como personas, como individuos, estaría marcando su 

interés en la participación  y después no se afiliarse , de ser afines al punk, no se que den su 

experiencia de vida , haya algo que tiene que ver con esta sensación de que en algún momento se 

siente la inclusión, se observa, no solamente como una observación , si no que es algo que es 

propio ya  que te llega, que no te puedas quedar con las manos cruzadas…nos e si me explique 

 

R: ¿Como experiencias de vida, que hayan marcado ese momento oooo…? 

 

RGL:  Que te hayan definido y dices yo quiero hacer algo, yo quiero éntrale a algo , no como un 

acto consiente a lo mejor… 

 

H: Pues para mi es un poco difícil decirte algo así especifico, porque es algo que siento, no hay 

algo quien marque  eso que siento, y no se tal vez de alguna manera, lo hice ver, como tal vez  

que por ser gente pobre o por ser un poco también de la , como la clasifican  no? Gente  de clase 

baja, nos clasifican a muchos… 

 

RGL: Pero igual  hay gente pobre, jodida de los barrios con los cuales no se identifica no? yo 

creo que ahí hay algo que hace que se establezca esa conexión. 
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R: Con los pueblos indígenas  

 

RGL: Sí, y con ciertos tipo de luchas, y con ciertos tipo de movimiento o con ciertos tipos de 

situaciones  

 

H: Pues para mí muchas de los grupos, con los que ha sido la el apoyo, ha sido porque van en 

contra de lo que les dicta el sistema, y parte de eso es como, que nosotros estamos también,  no 

estamos por ir con la corriente, y pues si estamos en contra de los que nos dicta la sociedad y 

como es que deben de ser las cosas, y desde nuestro punto de vistas , estos grupos han hecho eso, 

ir contra el sistema no se que de alguna manera los quiere ahogar,  de alguna manera les quiere 

quitar algo , o , los esta hostigando en algo no? y entonces pues en ella su forma de también de 

alguna manera de organizarse, ha sido un poco a fin , y desde esa forma es que sentimos que no 

tenemos muchas cosas en común pero hay algo en como de ir en contra del sistema que nos une, 

y pues que nos haces estar ahí apoyando , tal vez desde ese punto podría ser 

 

R: Yo siento que dentro de las comunidades indígenas y de los que están en resistencia, lo que 

buscan como dijimos hace rato no es cambiar la manera de ser de nadie, si no tener la capacidad 

de determinarse y  autodeterminar el futuro de su entorno no? que es importante y es muy similar 

a lo que quiere el punk, yo siento que en mi caso es por lo que e estado, por lo que me siento afín 

con los pueblos en resistencia indígena no? Que no están dictando a nadie no? como deben de ser 

y por que deben de ser, si no que ellos conocen mejor su entorno , ellos entienden por que hacen 

las cosas que hacen , entonces son ellos quienes deben de decidir como hacer las cosas, ee  y es 

obvio no? la marginación que se vive en las comunidades indígenas es , en realidad dentro de 

México al menos no tiene comparación  no? Es el sector de la sociedad que se las ha visto mucho 

mas duras no? Entonces yo siento que cualquier apoyo de los colectivos, o de los individuos, 

hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas es muy valido no? Y que pues no se , como 

dice el zapatismo, ellos  lucha contra el olvido, y pues parte de ese apoyo, que nosotros hemos, 

que… trabajamos ahora o en el que hemos  trabajado  años atrás también estan relacionado para 

recordar que hay gente en lucha ahí no? y gente que lucha y gente no esta en lucha, gente que 

también nada mas su existencia en si es una lucha por sobrevivir, no? Y que yo creo , que … pues 

nosotros como punk ya hemos tenido suficiente de estár intentado sobrevivir , no’ que ya 

queremos vivir, y yo creo que las comunidades indígenas quieren , querer vivir, en vez de 

sobrevivir, en un sistema que solo te brinda eso , la capacidad de estar moribundo dentro del 

sistema no? 

 

RGL: bueno nada mas Me llama la atención esta afinidad con la luchas indígenas y no con otro 

tipo de lucha, no se si haya otro tipo de lucha  con las cuales ustedes reivindiquen, se identifiquen 

y piensen que vale la pena en estos momentos en como esta el estado de  cosas de la participación 

en el país no? yo creo que hay una parte importante de la lectura de los sucesos de cómo están las 

situaciones , y que a mi me sorprende por un lado, la aparente inamovilidad o cierta parálisis de 

ciertos sectores y por otro lado el silencio obligado al que se somete otro  tipo de movimientos , 

no se ustedes como vean  esto , el tipo de participación a nivel nacional , ahora si vuelo desde 

ustedes ,  como punk, como la furia. Si, si tienen alguna opinión sobre el asunto, mas bien . 

 

R: Yo creo que no entendí muy bien 
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H: no entendí las preguntas 

 

RGL: cual seria su? de alguna manera de forma obligada . Si existe alguna otro tipo de lucha 

aparte de la indígena que ustedes apoyen o reinvindiquen , y por el otro lado  cual es su opinión o 

lectura de la situación de la participación de los movimiento sociales en nuestro país no? 

 

R: eeee pues yo creo , así como , como habia dicho, si hay grupos que buscan su 

autodeterminación, yo creo que de cierta manera yo  me siento a afín , que no se limita a la lucha 

indígenas nada mas, eeem pero pues no se , por ejemplo con Atenco que no es necesariamente 

una lucha indígena ,si no que es una lucha por la tierra  no? Que , si pues si pues también tienen 

su raíces indígenas, no? una concepción muy indígena de la tierra no?, de que la tierra no se 

vende, es pues ¿como se llama? También lo movimientos magisteriales en Morelos ahorita 

también , el de Oaxaca también , también el de Guerrero, eee solo siento que , no se porque a sido 

mas afín con los indígenas, no creo que estén restringido a los movimientos  indígenas , si no que 

mas bien, creo que los movimientos indígenas  ¿Cómo se llama? los que  han marcado los 

movimientos de lucha , en realidad, la mayoría de la gente esta tan adormecida, y los pueblos 

indígenas han visto esa emergencia, esa necesidad del cambio, no? porque no simplemente es un 

problema que ves en la noticias, si no que lo vives en carne propia, no es algo que por una 

ideología  tu vayas y ¿como se llama?  a través del capital o de ¿Cómo se llama? cualquier libro, 

o través de la escuela te des cuenta , si no que tu lo vives en carne propia entonces tu decides 

cambiar las cosas o te vas a morir no? Entonces siento que existe pues una validez muy 

importante y también una…pues eeee como se le puede llamar… bueno a ver ahorita… 

 

RGL: A ver que sale  

 

H: Yo mencionaba lo de los indígenas por que como que en todos estos años es lo que he visto 

un poco más, si no, no meramente, todo es referido a ellos, eeee….un poco… también…ya hasta 

me perdí, se me va el avión  

 

RGL:  Que otras luchas reinvindican, y que otra… ¿Cuál es la opinión que ven, como ven la 

participación de los movimientos  , si hay futuro para  la participación de los movimientos? 

 

R: es que también un poco se conmoglero a través de la otra campaña no?  

 

RGL:  Sí , un poco yo quería  dirigirlo a eso, pero sin que yo les digiera, no? 

 

R:  Pues las luchas de una manera  si se conjuntaron bajo la otra campaña y ¿Cómo se llama? 

Pues obviamente fue… ¿como se llama? Pues sugerido por el zapatismo no? entonces… 

 

 

RGL: ¿Creen que haya la necesidad de que haya alguien a la punta para que se de la lucha, se 

den movilizaciones? Digo pensando en dos cuestiones fundamentales que aquí plantean, una es la 

autonomía, y otro que también es muy marcado lo que hablan sobre al respeto a la individualidad 

no? Al derecho, por que es lo que veo que reivindican no tanto como una cuestión de egoísmo, si 

como que el individuo es el que decide, determina ,  no?  
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R: Pues es que es como individuo formamos parte de un colectivismo , n? yo creo que para poder 

, como para que empiece un cambio real  tenemos que empezar por nosotros mismo no? Yo creo 

que es ese aspecto , cuando nos referimos con  la individualidad no? que es muy diferente al 

individualismo no?, es la capacidad de ver al individuo como algo que afecta  solamente al 

individuo en  si , si no  que afecta al entorno no?, en si somos parte de lago mucho mas grande 

no? Y que cada acción, cada decisión y cada acción que tomemos en nuestra vida, obviamente 

eee… va a afectar a la gente que esta alrededor  nuestro eee…y …¿Cuál más? 

 

RGL: Estas que son las que ustedes mencionan mucho, autonomía, autogestión, individualidad , 

ahorita acabas de explicar la relación individualidad-colectividad supongo que va muy vinculado 

con la cuestión de autonomía ,  esa capacidad de los individuos  se determinen y hagan por si 

mismos no? me gustaría como escuchar un poco más. Y si quieren un poco ya le vamos cortando, 

por que ya los veo también, como que ya!...y yo ahí nada mas de esto dos preguntitas mas y ya si 

quieren ahí le podemos parar . Y ya después en otra ocasión volvemos a retomar todas estas cosas 

porque hay muchas cuestiones que me gustaría volver a releerlas, digo a escuchar, hay cosas 

interesantes que me están gustando pues no? 

 

R: Entonces ¿como esta relacionada la colectividad  y la individualidad  con la autonomía? 

 

RGL: Con la autonomía y la autogestión aja 

 

R: ¿Dentro del punk o dentro de la vida? 

 

RGL: Pues si quieren  háblenme  dentro del punk, y después dentro de la vida, como ustedes 

quieran entrarle no?  

 

R: Yo creo que , que , es el aspecto, para mi , el aspecto individual es importante porque de una 

manera es la que nos diferencia de el comunismo autoritario, no? Que es como la masificación de 

la gente no?  y, de un representante … es de casi igual quede una manera , es igual a lo que esta 

sucediendo ahorita no? Pero supuestamente el comunismo autoritario  se ha tratado como una 

solución a las condiciones de hoy en día no? Al capitalismo, si no, entonces yo creo que, la... 

¿como se llama? la auto urbanización  de gente que esta a tu entorno, que saben como trabajas 

que hay una relación mas allá que la que la sociedad te dice, no? De hola y  adiós no? una 

reacción mas a fondo que muchas veces puede estar basada en la amistad , y también en ideales , 

para mi yo creo que es uno de los aspecto mas importantes para cambiar nuestras vidas y de la 

gente que nos rodea, y encontrar un cambio en nuestras vida en general, nosotros mismos 

podemos determinar y nosotros,  me refiero lo digo colectivamente y al mismo tiempo 

individualmente podemos determinar que es lo mejor para nosotros no? Solamente,  nunca podrá 

haber un representante que intente sugerir cuales son las mejores situaciones para nosotros no?, 

es algo ridículo no? siento que… unos de los aspectos dentro del estado para mantener  este 

estatus quo es el individualismo no? El individualismo que conglomerar a muchos individuos en 

una masa completamente separada, es muy raro, por que es una contradicción, una  dualidad no? 

Somos una masa  gigante de gente que no nos conocemos, ni si quiera al  vecino no? yo creo que 

es eso lo que rompe la propuesta de individualidad y colectivismo no? , Rompe con ese desinterés 

de que, nos vuelve…bueno que crea una inhumanidad, no? Que nos deshumaniza no?, que nos 

crea inocente, ee que no conocemos nuestro entorno, porque dentro de nuestro entorno también 

existen mas personas no? Entonces yo creo que… y la autonomía pues es eso no? , es poder, 
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decidir que vamos hacer con nuestras vidas , nosotros , quienes sabemos que es lo mejor para 

nosotros no?  

 

RGL: Bueno… una ultima cosa, antes ustedes estaban en JAR ¿no? , quien y quien estaban  

 

R: El Hugo 

 

RGL:  Sí , y este yo creo que esa seria una historia que me gustaría escuchar después mas  bien 

con mas calma, como para poder este,  conocer esa historia, y saber como se van dando las 

relaciones , de un colectivo a otro, de cómo las gente participan  de un colectivo a otro , como la 

gente participa  de un grupo a otro y como se van participando, e igual tu , tus historias de 

participación en  otros colectivos , no? mas bien. 

 

R: Yo he participado en varios colectivos 

 

RGL: Mmja ,  mas bien,  entonces, pues si quieren le dejamos por ahora acá. 

 

 

SE ACABO LA GRABACIÓN. 

  



 

FC - ENTREVISTA INDIVIDUAL - “Hugo
1
” - 26-NOV-2008 

 

 

 

Raquel (RGL:) Es un poco este…la idea aquí es cotorrear  sobre tu historia como 

Hugo,  pero ,también contada desde del punk, como es que te haces punk, por que te 

late el punk , que cosas son las que te llaman la atención del punk ,y… pues que es lo 

que has encontrado no? una cosa es lo que anda buscando y otra es la que se va 

encontrando en el camino no?, eso es lo que como que vamos a ir este platicando tu 

historia, desde cuando , porque , donde, donde vives, que haces, o se es confesión 

completa no? Vaya aquí es donde estamos mas contigo, igual cuando llegue alguien nos 

paramos  y hago pausa aquí no? 

 

Hugo (H:) mi acercamiento con el punk fue ya hace varios años, básicamente a mi me 

acerque a el… por… pues si me llamaba mucho la atención  la vestimenta y también la 

música y…pues fue entonces un poco que me adentre, como a…no se a los lugares mas 

comunes donde hay punk, no se las tocadas, el chopo, y cosas de esas que fue como con 

lo que , con lo que yo me…con lo primero que me acerque no? Que ya mas…y ahí fue 

donde conocí a alguien de la JAR y bueno yo no sabia meramente de grupos y 

colectivos no?, tampoco no sabia que era este grupo de la JAR , y pues que tenia ya 

tantos años trabajando y allá a finales del 2000 a inicios del 2001, empiezo ahí  a ir a 

sus reuniones, y a participar en actividades, y …pero anteriormente no era  como algo 

mas políticos no tanto , me gustaba  la música y como se veía , y como te digo allá, en 

el 2000, finales del 2000, fue cuando me fui acercando a sus reuniones, y me empiezo a 

acercar a  algo… 

 

RGL: Que hacías en ese entonces, en el 2000, o en el momento que tu buscabas… 

 

H: ¿Qué hacia yo, como? 

 

RGL: Si , como, en que trabajabas, estabas con u familia, o estabas fuera de tu casa o… 

 

H: ¿En el 2000 o después; cuando empecé como de , tener relaciones con los colectivos 

o antes? 

 

RGL: antes,  cuando tuviste tus primeros acercamientos con en el punk  

 

H: Pues estaba estudiando, era una carrear corta 

 

RGL: En donde  

 

H: En el CONALEP, eeee bueno ahí solo estuve 3 semestres,  

 

RGL: que estudiabas 

 

H: mantenimiento de microcomputadoras  

 

                                                 
1
 A petición expresa del entrevistado se le cambió el nombre para mantener el anonimato.   



RGL: aaa órale 

 

H: pero bueno ahí es donde te das cuenta que es como la escuela no sirve de mucho , no 

se si meramente me justifico con eso… 

 

RGL: porque  

 

H: era como que pues que perdí, 3 semestres ,un año y medio , y pues que prácticamente 

no había  aprendido nada no? Y ya después me di cuenta que era tan  fácil llegar  y decir 

ya hice mi trabajito X no? , Fácil la bajas, o solo la transcribes, y pues ya te ponía 8 o 9 , 

o te subían 2, 3 puntos no?  Por cualquier cosita y ya pasabas con 9 o 10… y así un 

montón… que conocía en ese tiempo tenían beca casi , uy antes era medio extraño no?, 

las maestras luego no iban, y pues es algo medio caro no?,  ya terminando la carrera era 

cuando te cobraban  y bueno al final tuve yo unos problemas, pues en ese tiempo a mi 

ya  me gustaba la música , y me vestía un poco como punk, y antes en ese tiempo no 

había uniforme y pues yo tenía mucho ese problema no? como con el subdirector , el 

prefecto, así todo, de que no llevara un seguro, que por que podría tener, vas a hacer 

crimen  o que , no me peinara tanto así , y un poco me reunía con otros compañeros que 

pues igual no eran punks , pero si eran como de otra…alguno era cholo me acuerdo, y 

también era bastante molestado , por que llevaba lentes, porque se vestía con pantalón  

aguado , y de repente llegamos a juntarnos no?  

 

RGL: Que es lo que te hacia pensar, que te estuvieran como cuestionando , tu manera de 

vestir, y de peinarte  

 

H: bueno ya , y como todavía estuve así por unos meses,  hasta que en un tiempo ,  

querían que prácticamente  yo no fuera como iba no?,  y entonces ya  fue así como  

prácticamente que me dicen mas directamente , pues eso que realmente piensan la gran 

mayoría de las personas y como esta basado la sociedad en que… como te ven te tratan, 

entonces fue así como me dijo,  

 

RGL: quien te lo dijo? 

 

H: el subdirector ,  

 

RGL: así? 

 

H: Y estonce yo dije, pues en es momento ni le dije nada, por que pues a mi 

prácticamente no me importaba mucho lo que él pensaba, entonces yo puede entrar o ir 

como yo quisiera , y entonces este de ahí ahora que me preguntas que me hace creer, 

pues fue eso no?, en que realmente quieren como una escuela , en donde todos van bien  

Mientras, y entonces yo pude  entrar como yo quisiera, Ahora entonces desde ahí , ahora 

que me preguntas , fue eso no? Realmente quieren como una escuela en donde todo van 

bien , se ven bien ; y que el aspecto personal o como vistes , es lo que te va a llevar a 

estar en un cierto lugar , o vas a estar bien no?, así  como ellos lo conciben , y es como 

unas  de la primeras que también …. Pues si enojo y digo, yo no voy a dejar de ser 

como soy, en aquel  momento pues era un poco era mas joven, y pues era como mas 

renuente a todo, y entonces termino no se… termino tercer semestre, para pasar a cuarto 

semestre repruebo una materia no? Y entonces esta fue la ultima posibilidad de poder 



cursar el cuarta semestre ,de poder cursar la otra , de cursarla en otro horario, pero 

bueno bajo ciertas reglas ya que , ya hay que firmar … 

 

RGL: así ¿que cosas decía? 

 

H: Bueno esto ya lo implementaron después, y entonces vinieron los uniformes , 

vinieron las reglas, de que tienes que peinarte así, tienes que usar el uniforme, todas esas 

reglas … y … dijimos durante año y medio no había pasado eso , y ya en algún tiempo, 

todos los que estábamos en esa escuela dijimos que no lo queremos, y en vez  en algun 

tiempo si hubo un poco de acuerdo de , no queremos esto , y bueno  ya después eso se 

dejo de lado y llego como esta carta el siguiente semestre de que pues tienes que firmar 

no? , sobre todo mas  las personas  como yo, que tenían ciertos cortes , tenían cierta 

ropa , y bueno como iban a su gimnasio un poco mas los jóvenes … pues le decían , no 

traigas esas cosas y pues  para controlarlos para llegar a lo que ellos quieren no? 

Tuvieron que implementar eso no? 

 

RGL: Y ustedes se defendían de alguna manera o que decían , o tu  que decías de esto…   

 

H: Naa, pues hasta en algún momento habían un par de maestro que me apoyaban , eran 

los que luego hablaban por mi , pues porque me tienen que estar molestando por mi 

apariencia , o por lo traer tal cosa no?. A veces me hablaban desde lejos y yo me iba , si 

sabían como me llamaban porque los grupos eran  tan reducidos   la gente era poca, no 

había ese examen de elección y ahora ya hay por montones no?, y en vez en ese tiempo, 

los maestros te pasaban , es todavía pienso todavía  que no te enseña mucho y antes 

de…. Me hablaba un poco  , mmm no se que era de ahí , y yo no iba no lo ignoraba  , y 

el me decía ven , ven , y pues no iban , le dije no estoy haciendo nada malo no? No voy 

a ir , y no nada mas por que me digan ven para acá ya voy a ir obedeciendo, en algún 

momento llego un maestro…el era como un poco mas buena onda , y antes era el que 

me hablaba y me decía quiero hablar contigo y así…En algún momento en aquel tiempo 

le llamaron  a mi mamá que porque, como es que me dejaba ir así, en aquel tiempo que 

mi mama vivía con nosotros , y entonces pues…mi mama pensé que iba a reaccionar 

diferente y que iba no se  a decir que si  no? Y pues ahí me sorprendió un poco por que 

si dijo no?  él es libre de cortarse el pelo como quiera, vestirse como quiera, mientras no 

le cause a usted problemas no se de otro tipo de problema aquí en la escuela y de otro 

tipo que es a lo que yo pensé que me estaría llamando no por a como se viste, a esta 

ellos se quedaron como, ¿como es que permite que vaya así no?, siendo que en ese 

tiempo tenía 16 años , y bueno ya pasado un poco, pues es como , ahora que lo pienso 

un poco hubiera terminado un poco la carrera no me hubiera costado mucho no’ al 

parecer digo. Pero bueno ya después era un poco mas difícil , era mas joven , y como te 

digo era  aferrado, y  no me voy a cortar el pelo y no me voy a hacer esto, y en algunas 

veces eran condicionales , o te cortas el pelo o no vas a tener credencial para entrar  a la 

escuela , en algún momento si lo hice , que me tuve que cortarme el pelo, como ellos 

quisieron para poder seguir yendo a la escuela , pero ya después vino , lo de esta carta , 

y todo eso, y pues ahora si que mando todo a volar, y ya como entrando un poco pues 

no me interesaba tanto esa parte de la computación y de las computadoras, mmmm pues 

ya fue así un poco mas difícil retomar…bueno aparte yo soy como así una persona algo 

introvertida y como soy así un poco mas…en la escuela  

 

RGL: Pero tú que sientes que fue lo que te hizo irte de la escuela  

 



H:  Pues fue todo eso o sea , fue de que, ya tenía como arrastrando todo eso, luego, 

luego el primer semestre era cuando mandaron llamar a mi mama, segundo semestre, 

empieza lo de “no traigas esa chamarra , no traigas esas cosas, y ya entonces , tercer 

semestre de que  prácticamente empiezan a hacerlo mas constantemente de que quítate 

eso, o córtate el pelo, porque si no,  no vas a entrar , o no vas a tener la credencial para 

entrar, entonces era como mas hostigante y entonces este , llegan todas estas reglas, mas 

aparte que repruebo esa materia, y pues na  a mi no me interesa, y pues lo dejo de , a mi 

no me interesa aprender nada , porque no me enseñaron nada en realidad…. 

 

RGL: ¿ Que crees que era lo mas cuestionable dentro de la escuela , a ti , que hubieras 

esperado  que te hubieran enseñado y que , viste que no lo enseñaron en la escuela … 

que tu hubieras podido decir “ a pues esto me esta sirviendo chido para la vida o para las 

cosas que yo quiero. 

 

H: pues un poco un intento de oficio y que bueno que , aparte también un poco de pues 

no tanta competencia no? En algún momento nos ponían a competir, el que acabe 

primero le va a ir un punto no?, y entonces es así como se califica, y … “ aaaa ella es la 

mejor” y ya todos lo creen , como la mejor no? Entonces en algún momento yo le entre 

a eso no? También y ya pues yo también llegue a ganarle los puntos a otros no? De … 

pues cualquiera puede ganarse ese punto , o ser igual o terminar al mismo tiempo que 

cualquier otro no?... a mí me dio hueva como estar siguiendo el juego, pues era como 

que pues con otros amigos que eran un poco así , igual no tanto en la vestimenta  , pero 

si en la forma de pensar pues que sabían bastante, de lo que ahí estaban aprendiendo y a 

veces hasta un poco mas que el maestro por que muchas veces eran hasta maestros 

jóvenes , bueno… mas jóvenes que yo ahora , (risas) no se 22 años , era gente que iba 

saliendo y les daban trabajo por que pues (RGL: necesitaban profes), Si entonces 

también pues no se , me….. 

 

RGL:  O de las cosas mas cuestionables de la escuela en términos de institución tu que 

le dirías, tu después como que digieras como ¿ Esto es cuestionable a este tipo de 

educación? 

 

H:  pues yo le veo de entrada, que toda la libertad de no se a veces de pensar , por que 

muchas veces tiene que ser conforme a lo que ellos lo piensan y conforme a sus libros , 

y pues de que…las personas tienen que estar compitiendo aunque tenga que ser por 

encima alguien , y pues que no hay mucha interacción con los maestros entre los 

alumnos , es meramente , pues si tal vez …así es su trabajo… es así ….y  ya nada mas 

si pasa, “te doy tu clase yo cobro mi sueldo y pues ya , si vienes a preguntar algo , busca 

en tu libro no? O ve a la biblioteca y búscate algo no? Si a veces era meramente era un 

poco como eso no? De cómo que estar experimentando de esos maestros o esas 

personas de cómo llevar la educación si nunca lo habían echo en su la vida no? Y pues 

tal vez a mi toco en ese año llevar ese tipo de maestros, que por primera vez en su vida 

daban clase , por que … este .. y… hasta alguno decía es la primera vez que doy clase y 

la primera vez que ya no vuelvo a dar , ya que los réprobo (risas) esa parte esa como que 

yo , que por que yo no me acercaba a ellos y de que …prácticamente a mi me echaban 

la culpa no? ( RGL: De que hayas tronado) aja y cosas así, pero le digo usted tampoco 

se acerco a ver si estaba bien , si le entendí, y ya me dijo la verdad… y ya yo le dije la 

verdad yo nunca le he faltado el respeto , si me habla le contesto, y ya no pues si, y pues 

no se esa manera de parecer como una pequeña cárcel en que todo el tiempo te estaban 

vigilando,  que hacías  si estabas fuera del salón, no podías salir para nada, y así todo 



era si, era como un reclusorio ,pero yo me imagino algo así  todo el tiempo era así la 

lista la lista, la lista y no te salgas , vete para allá , y ya vete a tu clase y ya amenazaron 

de… 

 

RGL:  Y ya después de ahí tu ¿que hiciste…cuando saliste de…? 

 

H: pues me seguía gustando la música,  en aquella ocasión no me paraba los pelos , ni 

me los pintaba , solo un corte de rapado a los lados , eee y pues saliéndome de ahí 

intente cursar la preparatoria abierta,  la onda era mas fácil , por que prácticamente la 

secundaria la termine en el INEA , y pues también , ya estaba como prácticamente fuera 

de eso hace muchos años e intento esto de la carrear corta, pero tampoco hice la carrera, 

entonces, tampoco ni siquiera aprendí las cosas básicas pues no se del Internet , o usa tal 

cosa para mover ahí el puntero no? cosas básicas que jamás aprendí ahí y que en algún 

momento lo aprendí yo solo no? Preguntándole… 

 

RGL: O sea estabas en la carrera de  mantenimiento de las computadoras y no te 

enseñaron a manejar nada 

 

H: No 

 

RGL: Pues está cabrón 

 

H: las computadoras eran deficientes, tenían un sistema de hace años…y ya después 

salgo e intento hacer la preparatoria abierta y llevo como conmigo la boleta esta,  de las  

materias que había pasado en los 3 semestres para que me la hicieran valida, y no pudo 

ser (RGL: no te la revalidaron) no solo dos, que porque tenia que tenerlas con 10  y 

bueno yo creo que hacen la evaluación dependiendo de que escuela vienes, y bueno 

viniendo del CONALEP era como tienes que tener 10 , en casi todas para que te 

revalidemos,  dije no pues esto va  a ser mas fácil por que acá si tengo todas con 8 y una 

que otra con 10, y otra reprobada, y entonces me dicen “ no pues solo estas 2”, y 

entonces ya me las revalidan  pago por que me las revaliden , entonces pues hago el 

examen, fue difícil, también y mucho menos si no tengo o compro una guía o , no voy 

preparado  si como preparado para ser, y … pues así , vuelvo a hacer otro y no.. y lo 

dejo así… y no termino no? y ya en ya en ese tiempo pues estuve un poco en eso, y pues  

a la par , bueno cuando era un poco mas joven vendíamos en un tianguis,  y en estos 

años es que la intente hacer la prepa abierta todo eso , y así  con lo del tianguis  vendía 

calcetas y en algún momento algunas otras cosas y… hasta ahora todavía lo hago, 

y…cuando necesito algo de dinero tengo que ir al tianguis voy 1 o 2 días , y lo hago, y 

prácticamente fue lo que paso después de la prepa abierta , ir al tianguis, y andar en lo 

que me gusta  

 

RGL:  pero de que era lo del tienguis 

 

H: Pues era de calcetas y pues depende  

 

RGL: Y de esto , era  para el material? o ¿era nada mas para sobrevivir? 

 

H: Era… para meramente para… 

 

RGL: Para sacar para la papa… 



 

H: Si… yy 

 

 SE CORTA Y YA LUEGO SIGUE 

 

H:  Pues te digo , algo eso y pues por un tiempo también, empiezo a involucrarme en un 

poco mas en las tocadas , cosas así, tons empiezo a encontrar puestesitos, fanzines  y 

pues música también, y ahí es donde empiezo a leer un poco mas de…cada quien un 

poco su idea no? ,pues  hay tantas ideas dentro del punk o tantos chavos involucrados 

que pues no todos coincidimos en algunas ideas , pero nos une no se muchas 

afinidades… 

 

RGL: como cuales serian a las que a ti te hicieron hacer afinidad con el punk ¿ en que 

cosas dijiste a mira esto me late , por que es lo que yo pienso? 

 

H: Pues en algún momento fue así leía las cosas y lo veía como una especie como … 

otro mundo , que era el mismo pero bueno… si te das cuenta que si es diferente... en 

principio que era pues era como … nadie te decía nada de pues… cómo eras,…de 

que…pues estabas en un lugar en donde te sientes como bien no? Por que había gente 

que se vestía igual, pensaban de cierta manera igual y… en algún momento llegue a ver 

o a leer y pues prácticamente  la idea era tomar como las riendas de tu propia vida y 

pues también te impulsaba también estos otros (¿) o se a que tu mismo actuaras por ti , y 

no esperar a que alguien venga  y te diga oye ve haz esto o oye haz esto otro, y pues te 

daban de laguna manera como… no se…hacer un fanzin , o no se como, pues cómo 

hacer un platica, o pasar un video cosas así que de repente dices que voy hablar que voy 

a decir , que voy a poner en el cine , y no tengo ni idea , pero pues prácticamente , pues 

aprendes a ver como hacen su fanzin  , y que te impulsa no? A también pues a eso no?, 

empezar a que tu mismo empieces a  buscar tu propio camino y …. Pues en algún 

momento pues es así , es como empiezo a acercarme , y pues a ir a manifestaciones  

meramente sin nada otra cosa, nos reuníamos de alguna manera para ello, pero ya pues 

es así lees algo y te sientes impulsado e aquel momento… 

 

RGL: Pero aaa ¿ A  que tipo de manifestaciones iban? 

 

H: En aquel momento me acuerdo mucho ,  por que era la del 2 de octubre y…. 

 

RGL: A cuantas has ido , a este tipo de… 

 

H: No se 

 

RGL: Pero si has ido a bastantes  

 

H: Sí , hasta hoy sí.. 

 

RGL: ¿Que más aparte del 2 de octubre? 

 

H: Eee el 1ero de mayo…como ya tenemos como el calendario básico,  que a buena 

hora no lo concibo,  un poco lo percibo yo así , de estar yendo a cada marcha de 

calendario, por que pues ahora ya no me interesa tanto, se que es una forma de protestar 

de otros grupos , y … pues quien decida seguir haciéndolo, pues todavía lo hago  no?, 



pero cuando es algo que no esta dentro del calendario… por que parece que son las 

actividades que se tienen que  hacen año con año no? Y pues también , se necesita algo 

diferente o que no sea meramente por lo mismo… 

 

RGL: Y que otro tipo de cosas, tu viste, ahorita que dicen de los fanzines                                    

y esos que hacían los fanzines, este… tu qué cosas empezaste a ver o a escribir dentro 

de los fanzines… 

 

H:   Bueno yo no escribo… 

 

RGL: Aaaa O.k 

 

H:  Pues yo solo que me interesaba, no sé… las actividades, las platicas, y eso, pero ir, 

yo casi no participaba como ponente en ellas, o escribía pues no, en realidad no he 

puesto algún articulo , yo ayudaba en algo, pero no he (no se l entiende) …y entonces 

pues empiezo a conocer a alguien del colectivo, para eso uno de mis hermanos mayores 

que entre en mas en contacto, y de ahí es que empecé a conocerlos y ya me dice que va 

haber 

 

RGL: También él andaba  o andaba en el punk 

 

H: Andaba ahora ya no, entonces empezamos a ir los 2 , pues igual , no es que este (yo) 

influenciado por él, pero de alguna manera, me sentía acompañado y pues ya no vas tan 

solo, es como ahora que se acercan a nosotros, y es como se sienten  bueno son como 

muy, muy, ( no se le entiende) pues no quieren ni hablar, y pues mejor luego se van…y 

en aquel momento pues es como fue así de acompañamiento, no? por que a el le gustaba 

y a mi también …eso… entonces en algún momento ya final del 2000 eeee… pues 

había tal grupos ,  tampoco no saben exactamente quienes son solo les compra , folletos 

cosas así, y material y  casets  …. Y no sé…llega un señor que conocemos de allá donde 

vivimos y nos dice que hay un espacio, pero para eso nosotros no teníamos ninguna  

idea de organizar o como hacer una tocada, y entonces se contacta con esta otra persona 

del colectivo de la JAR  y entonces hay una banda de argentina que en ese tiempo 

estaba haciendo conciertos por aquí y por allá en la ciudad y ya entonces van a ver el 

lugar, y pues el espacio esta bien y ya nosotros es cuando empezamos a organizarnos 

no? y ya son ellos que organizan la tocada (RGL: mmmmm)… y ya es como nos invitan 

a sus reuniones y ya es como empiezo a participar poco, pues no era de lleno… 

 

RGL: ¿Que hacían en las reuniones o para que son todas? 

 

H:  Pues por ejemplo para organizar una tocada, se tenia que platicar pues quien va a 

cobrar en la  puerta,  quien va a estar cuidando que no se altere todo, quien va a estar 

cuidando como el escenario, quien va a estar moviendo los aparatos, quien va a dar la 

comida y así  

 

RGL: Oye de las cuestiones que estábamos hablando antes este… hay cosas que te 

llaman la atención hay cosas especificas o temas, o situaciones que hagan hacer 

conciencia en el punk  

 



H: Como te dije hay cosas que …algunos que empecé leer de los fanzines pues eran los 

que me hacían dar cuenta de las cosas que yo no me daba cuenta o que yo no tenía 

mucho conocimiento… 

 

RGL: ¿Cómo cuales? 

 

H:   Sobre  ecologismo tomar mas conciencia , pues sabemos que prácticamente, por los 

seres humanos y que nosotros hemos formado parte de ella, tomar conciencia que en 

algunas partes del mundo estan pasando cosas que en algún momento puede afectar a 

uno no? aunque piensas que como esta del otro lado del mundo tal vez no vaya a pasar a 

aquí o a ti  y pues… algunas lecturas  de que es como empiezas a saber un poco mas y 

pues es intentarte crear tu propio criterio de las cosas y de cómo es … pues meramente  

cree que entra, y te vistes así o que andas en drogas, porque andas de rebelde,  de joven 

y bueno pues tampoco, hay que omitir que hay otras corrientes o vertientes de otros 

estilos de música meramente así  no? algo pasajero ,y  esta involucrado no se en las 

drogas y esas cosas, y no se yo pienso que es algo mas personal de que crearte una 

conciencia de las cosas, y no es dejarte atacar con esa corriente de fin de semana o de 

pasatiempo , pues no es así, por que me lo … aprendí en algún fanzin, si no, que llega a 

ti no?  

 

RGL: Pero no hay algo digamos…o alguna lectura o algún grupo o algún tipo de 

situación especifica que te haga como que te cae el 20, que a partir de eso yo dije aquí 

esta, hay cosas mas chidas , mas definitivas que me hacen decir que el punk son parte de 

mi vida 

 

H: Pues desde aquel momento… 

 

RGL: y a lo mejor lo puedes ver como de retrospectiva no? Pá tras no? O puede que 

ahora puedes tenerlo mas en claro 

 

H: Yo pienso que… antes y ahora esta forma , puede , talvez no cambiar el mundo pero 

si intentar cambiar todo este estado de cosas que vivimos a diario y pues desde aquel 

momento en que lo leí, fue que lo siento, estoy seguro de que necesitamos cambiar 

nosotros mismo, tal vez no busco cambiar el mundo por que hay personas que prefieren 

quedarse así , pero hay quienes pues no queremos seguir viviendo esta vida  o esta farsa, 

que tenemos por vida, y pues desde aquel momento y querer cambiar algunos aspectos 

de tu vida, y pues no sé , y pues no se creo que un cambio en tu comunidad, y desde 

aquel entonces que me entra esa intención de que… siento…se que hay algo diferente , 

se que puedo vivir una vida diferente a que mis padres pensaron para mí, la que creen 

las personas, y es pues que desde ese tiempo hasta hoy pues es lo que siento , que e 

cambiado muchas cosas de mi persona eee de aquel tiempo hasta ahora, y…y mi 

manera de pensar cambiar tanto así, prácticamente ya no retrocede…era a un poco así 

antes … 

 

RGL:  Si te ves distinto, si te miras diferente… 

 

H:  Y sobre todo en las formas de relacionarme, por ejemplo esos de las entrevistas para 

nada , a mi no me gustan, pero…años anteriores era como que un total (no se le 

entiende) yo no hablo de esto, yo no platico nada con nadie , yo no me acerco a la gente 

que no se vea como yo, cosa así como y entonces yo no escucho otra música que no sea 



punk , yo no hago otras cosas que no sean dentro de mi gettho, entonces pues como con 

los años te vas dando cuenta de tu error , pero vas creciendo algo huraño por todo lo que 

te rodea de…no se te critican en la calle, se burlan de ti , te gritan de cosas, te mientan 

la madre… 

 

RGL:  Y porque lo viste como un error,  de que este se vale conectarse con otros que no 

son punk, que fue lo que cambia ahí… 

 

H:  Pues que para mi como que estaba encerrado, en una pequeña capsula, donde talvez 

esta solucionando un mundo conque estas con estas otras personas, pero que hay 

también otras cosas diferentes fuera de esto y es ahí donde entro como que eeee… no 

debiera de ser o no es algo cerrado, de cierto grupo o de ciertas personas, y que es así 

como empezar a tomar otras cosas, a vivir, empiezo a conocer otras cosas que no 

estaban encerradas en esto pequeño gettho, si no que empiezo a tener contacto con otros 

grupos, otra música , con otras lecturas , con otro mundo que estaba fuera… 

 

RGL: Pero tú que sientes que el punk te hizo cambiar a ti mismo, o tu adoptaste el punk 

por que era la visión para, intentar cambiar el mundo digo ya ahorita lo dijiste que no, 

pero en ese momento igual era distinto no?,o  las dos cosas que puedes ser también , 

¿Tú como lo verías? 

 

H: Pues es el punk el que me hizo cambiar un (no se entiende), y lo  digo el punk 

porque como lo veo el punk es meramente eee. Una ideología terminada, todo un 

esquema de cómo va hacer, y es como de esa forma me hizo cambiar a mi, mi forma de 

pensar, y mi vida, y con eso y llego a ser parte de mi vida y  a tomar mas sentido , pues 

luchar por cambiar aspectos desde el interior ,de uno mismo y pues que constantemente 

te pone a cuestionarte todo,  todo es cuestionable no?,tus padres,  el maestro, el ideólogo 

mas famoso, todo puede ser cuestionable no?, que te digan el es el maestro y el es el que 

sabe y no puedes cuestionarlo no? Y es cuando llegas a cuestionarlo todo, y a cuestionar 

tu vida también  y pues si parte… 

 

RGL:  que cosas de tu vida crees que así que digas esto cambio radicalmente o de las 

cosas que hayas percibido…como que estas cosas son las que me han cambiado de mi 

estilo de vida, mi forma de vivir , de formas de cotorrear, de mi forma de relacionarme 

con los demás  o de no sé… 

 

H: eeee pues si de entrada un poco la forma de relacionarme con otras personas, con 

otras personas de otros países de llegar a conocer un poco de cómo es que llevan la 

resistencia en su país, y cómo es su vida en otra parte de este mundo, y en mi vida 

personal, llega a romper como  con otros estereotipos de hombre, de tu no tocas los 

trastes, tu no entras a la cocina, cosas de ese tipo de cosas que hacen las mamas y las 

abuelas, con las que tienen hermanas, y antes ooo desde ese tipo, rompo con ese tabú de 

que si tocas eso eres menos hombre, o cosas así , en mi casa es diferente no?, como 

somos puros hombre, bueno y mi mama, y entonces este eee tenemos que ayudarle no? 

Y te sirve como enseñanza, desde que éramos mas pequeños, mas o menos no? por que 

luego las mamas cas siempre te hacen las cosas no? Te hacen la comida, lavarte la ropa, 

cosa de ese tipo no?, y con su familia..con mis tías o cosas así, es como mas arraigado 

todavía , nadie mueve un dedo, ni siquiera para ir por una cuchara , o servirse o llevar su 

plato sucio a donde van los sucios de perdida no? De perdida ya al ultimo no? Que cada 

quien levante lo suyo no? Y pues era como extraño para ella, y pues yo me levantaba y 



pues iba y lavaba mi plato , pero a veces es tan… no se si es tan cultural de la persona 

este aspecto de ser mujer, de que no queriendo que … “ no, no , no, no  lo hagas”, y a 

veces era muy complicado , con ella y su familia,  pues es que yo lo quiero hacer, yo 

también puedo hacerlo, yo también tengo manos no? Yo también puedo hacerlo....y así 

era medio extraño…y es así como en reuniones familiares, él extraño no?... Y pues en 

aquel tiempo hasta ahora hace 5 años que no como nada  carne, y ahora mas extraño 

para todo ellos… 

RGL:  También con esto tuvo que ver el punk con esto no? el cambio con el 

vegetarianismo no? 

 

H:  Ahora empecé a conocer un poco, como es el trato hacia los animales y…pues 

muchas veces a algunos no les interesa mucho esa parte no? Y … si todo queremos 

libertad personal y unión para todos, y pues nadie quiere abarcar la liberación de los 

animales no? y pues prácticamente los que invadimos su entorno y su casa somos 

nosotros no?, la gente compra ropa echa a base de pelo de animal exótico y así y de ahí 

es que entra … pues si estoy en desacuerdo con eso. Se que existe tal cosa, de que  los 

diseccionan, hay maltrato , no solo en ese aspecto de cómo es la industria cárnica , sino  

también un maltrato de las mismas personas con sus perros, y es la misma gente que no 

le tuvieron respeto ni el cariño que dice tenerle a su mascota  y  pues le pega , o lo 

maltrata por que no la obedece quiere que haga las cosas como si fuera otra persona no? 

Y pues ahí es donde también entra la inteligencia, son personas ignorantes, no saben 

cual es el trato hacia otro ser viviente no? 

 

 

RGL: ¿Que otra cosa crees que haya modificado tu vida el punk? 

 

H: Eeee un poco la educación de que no debemos…bueno todo empieza con que no hay 

que esperar a que los demás nos diga o que me digan , como y que hacer no? entonces 

este como no queremos estar o no quiero esperar a que me diga un maestro a que…debo 

que hacer mi tarea o tengo que tal leer un libro , pues entonces yo mismo empiezo a 

buscar no se  desde otro punto, a ser autodidacta , mm pues buscar libro que me interese 

a mi , o a buscar cosas que realmente a mi me interesen y de ahí aprender yo mismo 

varias cosas, no? También con ayuda de otros compañeros que prácticamente también 

aprendieron solos entonces también ir socializando el conocimiento entre nosotros no? 

Intentar hacer un taller para que los demás también aprendan, y es eso un poco eso. Yo 

se hacer serigrafía por medio de otros y así algunas cosas .Se cocinar también, no se si 

un poco el punk y un poco la vida, me impulsa hacer todas cosas en mi vida diaria por 

mi mismo no? cocinar, lavar. En mi casa es un poco así, cada quien come diferente pues 

cada quien se cocina diferente, cada quien tiene su ropa sucia pues cada quien lava su 

propia ropa sucia , cada quien levanta su tiradero, cosas así. Y es así como llega un poco 

lo del  punk, hacer cosas en conjunto, no se es hacer como un poco la  comunidad,  tu 

haces de comer, tales van al mercado a traer ciertas cosas,  tales barren o tales están 

preparando el nuevo fanzin  o otros están haciendo serigrafía , y así cada uno participa 

en donde se siente mas cómodo también en algún momento a veces si tienes que hacer 

cosas que no sabes hacer, pero que tienes que hacer o aprender en algún otro momento  

 

 

RGL: Tú tienes crees alguna (no se entiende creo dice función) especifica en cosas de 

música, de literatura o gente, que digas este cotorreo con estos cuates o con estos 



grupos, o haber leído a tal cosa, o haber escuchado tal grupo,  como que a mi me dio 

otro aire  otra idea de lo que es el punk  

 

H: Pues… sí en principio la relación con otros grupos también punk…pero saber que 

tienen otra idea , no muy diferentes a la que tengo yo ,pero como…no se …visto desde 

otra manera tal vez o basado mas sobre una ideología y… de ahí como que me fui 

desprendiendo un poco mas mejor como colarme como con otros grupos, tampoco 

quiero mencionar grupos musicales porque no me nace no tanto, sí la música me gusta 

mucho, y  me influencie en cierto momento bastante por el tipo de letra y ver pues 

algunos otros grupos del mundo , y de aquí también que pues la letra no solo es de 

“chinga tu madre policía deja de molestarme”, y los clásicos temas de contra la iglesiai 

y policía, y pues son otras letras que pues que van platicando la vida cotidiana o como 

es tal  multinacional y como que si influencia un poco su mensaje y …. ¿Que mas? 

 

RGL: Pues no sé ¿Con que grupos…o con que colectivos te juntabas? o quienes eran o 

en general no se ¿Qué hayas recordado o que tu recuerdes que sean como los mas 

significativos con los que te hayas juntado? 

 

H:  Pues todos estos años fue con este colectivo que se llama  JAR , ahí tuve contactos 

con otros colectivos, mmm era eso nos conocíamos porque estaban haciendo un 

concierto y ya ibamos o pues lo que mas me agrado fue el contacto con otros colectivos 

o gentes con individuales  fuera de la ciudad es un poco ( no se entiende) la gente te 

recibe como amigos no? Y… “si estas bien o necesitas algo”,(RGL: la solidaridad) sí , 

el apoyo, la solidaridad se siente cuando vas a otra parte, y pues encontrarme con esto 

otros punk , me gusto mucho y también conocer gente de otros países y el saber también  

como es que ellos pues  llevan un poco sus colectivos,  o como es que ve como un poco 

los punks de aquello otros lados no? es así totalmente diferente  a como se ve en 

Latinoamérica… 

 

RGL: Y donde es que (no se entiende) 

 

H:  Aquí fuera del país  nunca he salido  

 

RGL:  pero de las ciudades 

 

H: Así…demás, los alrededores que son Cuernavaca, Toluca, Puebla, Tlaxcala, un poco 

en Mérida,  Cancún, y… por ahí en Oaxaca, y en Chiapas no meramente por que sea 

punk (RGL: por lo punk (no se le entiende)) no por lo del zapatismo (RGL: aaa ya!) y 

… por que no hay un escena punk en Chiapas así como en otras partes de México. Ya 

hay una que otra persona intentado pues no se hacer sus propias actividades pero dentro 

de ello pues no meramente… 

 

RGL: Porque le llaman así (escena punk) es de uso común ,  que le llamen así , a que al 

tipo de grupo, o de bandas, o a la gente que se mueve, la escena punk? 

 

H: Es todo,  como yo lo concibo es la escena  donde hay no se fanzines ,hay  bandas, 

como todo en si todo lo que abarca el punk , hay grupos y colectivos como todo lo que 

nos rodea, todo eso es la escena, y cuando decimos no hay tanta escena o no hay escena 

punk, es porque no hay todos estos elementos que complementan al punk, solo es como  



alguien… o no hay nada  o alguien que solo esta intentando , entonces no hay una 

escena… 

  

RGL: Y regresar a lo otro hay unas cosas de literatura que a ti te haya gustado o te haya 

influido…o sea que esta cosa aclara lo que yo siento,(H: pues no tanto)…o sea  esto 

dice lo que yo no puedo decir  exactamente o que cosas son las que puedes tomar , o 

estas ideas, son las que expresan mejor lo que  yo quiero decir , lo que siento en el punk  

 

H:  En mucho tal vez el , algo el anarquismo y el mas aun todavía un texto que también 

eeee…un articulo mas bien que es de autónomos y que prácticamente me gusta mucho y 

si refleja lo que yo siento y pienso y si como con ese grupo de los mediados de los 

ochenta,  que surge allá en Europa  su manera de ver las cosas que me agrada mucho. 

 

RGL: Hay alguna cosa en especifica así que tu, digas , que te acuerdes … 

 

 H: Es un poco en todo, que no busquen una idolatría a alguien o algo en especifico…de 

que debemos de seguir tal doctrina por…porque es la que nos vas a llevar a un cambio 

y… pues meramente que todos tenemos imaginación para hacer las cosas y pues 

decisión de llevarlas a cabo por medio de la autogestión y de la autonomía algo básico. 

Era como algo muy abierto,  llegaron a decir… la autonomía no basada como en un 

libro o como lo dice alguien, si no tal vez la autonomía llevada día a día o en la vida 

diaria y construir la teoría  a base de la vida diaria y de la vivencia y la autogestión 

como herramienta para llevar a cabo la autonomía  y pues básicamente eso fue lo que 

me gusto no es que tengas que seguir a alguien en especial para que puedas y tengas que 

hacer las cosas y tengas que hacerlas de alguna manera y no como tú las sientes…. 

 

RGL: ¿Y para ti dentro de tu esquema como has entendido la autonomía y como has 

entendido la autogestión? 

 

H: Pues yo he entendido la autonomía como básicamente la entiende muchos, que es 

intentar tomar tus propias decisiones ya sean personales y colectivas y … pues 

asimismo el rumbo de tu propia vida y en algún momento eee. decidir junto con los 

demás el rumbo de lo que estés haciendo no? ya sea una cooperativa, no se,  un disco un 

fanzin , tu decides hacia donde quieres ir y la autogestión como parte para…. Llevarlo a 

cabo no?,  sin intermediarios  

 

 

RGL: Y ya regresando a la parte de tu vida cuando sales del CONALEP, en donde nos 

quedamos…empiezas a ir a estos tianguis  que haces después de eso , de ahí para acá 

cual a sido tu historia , que has hecho , en que has participado cómo es que te vinculas y 

con  los del JAR ese tipo de cosas  

 

H: Pues es como ya te había dicho…ya lo había dicho en otra  parte como es que los 

conozco 

 

RGL: Pero donde los viste, como es que los conociste, como fue 

 

H: Pues yo recuerdo en aquel tiempo fue en el Chopo, ellos vendían material casets y 

fanzines, y es un poco que es como los conozco, pero es hasta que pasa esto de empezar 

a ir a algunas reuniones que es que los conozco, de que es la tocada… 



 

RGL: Mas o menos ¿ en que años fue eso? 

 

H:  Finales del 2000 inicios del 2001, pero yo quería saber que es, que pasa pues nunca 

había participado en algo así  y ni sabía de qué se trataba exactamente , sabia que 

existían colectivos , con lo otros chavos con los que me juntaba me decían que no eran 

chidos,  

 

RGL: ¿ Por que?  

 

H: Es que unos que, por ejemplo unos no les gusta … reunirse, o tener un nombre 

“somos tal colectivo”, como que algunos están  renuentes a eso, de formarse como 

colectivo decir somos tal grupo, por que lo sienten como una norma también  a veces , y 

pues lo que les decíamos , que pues si no quieres participar en colectivos , pues que 

haga las cosas por ti y pues si algunas personas individualmente algunas hacen su 

fanzin, algunos editan discos no se y .. Entonces en aquel tiempo con los que yo me 

juntaba eran así … pero pues yo no sabía, y fue así que empecé a ir a sus reuniones , no 

que va a ver tal platica, quien quiere hacer el periódico mural o se va a hacer el  fanzin 

quien quiere poner un articulo, o un dibujo , pues quien ayuda a imprimirlo, a 

cargarlo… 

 

RGL: En donde, hacen como todo esto?  

 

H: a veces era en la escuelas y otras en algunos espacios prestados y en otras ocasiones 

en las tocadas, aun todavía un poco se hace eso no?, se platica de un tema en especifico 

y ya  ahí era donde mas se hacían mas , esos pases de video aun todavía se hace en 

algunas tocadas, dependiendo del lugar también , si tiene las posibilidades de hacerse o 

no tanto… Pues es ahí donde… bueno ya me perdí… 

 

RGL: (Risas)algo que te iba a preguntar si alguien en especifico  , nombres de gente con 

los que mas te acomodas , con los del JAR así que te acuerdes digo porque a mi si me 

interesa reconstruir como esta historia , de la gente que estuvo en el JAR, conforma van 

a pareciendo  los personajes, los nombres, lo que yo e notado hasta ahorita , es que has 

evitado decir nombres , entonces no se tenga eso una particularidad de la manera de 

protegerse o no vincular a otros. 

 

H: Pues yo meramente porque mmm….Muchas de las veces que he visto a otros 

compañeros no mencionan el nombre de nadie no?  y pues tampoco no me gusta 

mencionar el nombre de otras personas yo se que de repente si me preguntas yo te decía 

aaa este…pero es que no hay nada en especifico, como con quien   

 

RGL: O hay una razón en especifico de que no mencionen los nombres 

 

H: No tanto pero, no se a mi no me gusta mucho…tal vez si siento como un poco…es 

que no se igual es un poco de desconfianza  no sé…es un poco difícil decirlo dar el 

nombre de las personas no? y sé que talvez a veces (no se entiende) no mencionaste o 

talvez no quería que me mencionaras no? (no se entiende) “ aaa por que me dices así si 

no quería que me mencionaras” o porque lo mencionaste ,y  aun cuando te dijera (RGL: 

yo no los conozco, en todo caso) no si… 

 



RGL: Seria como una mención nada mas digo es como este no se es decir lo que yo 

pienso que seria como reconocer que esta echo por gente  el movimiento no? Gente con 

pelos y señales. 

 

H:  como te decía yo prácticamente me acerco también a ellos por mi hermano, que a el 

lo invita otro chavo que le decían el “Púas” y ya entonces y justamente le decían así en 

su casa donde el vivía o vive no se la verdad hace mucho tiempo que no se de esta 

persona y…pues ahí por varios años se hacían las reuniones y pues te digo mi hermano 

después de la tocada lo ve en otro día el Chopo, y pues le dice que se reúnen allá en su 

casa y … pues es que vamos y es entonces es que quedamos de vernos con dos que van 

para allá, uno de ello fue el que inicio el colectivo uno que le dicen el “Can” y es que 

hasta hoy sigue apoyando como todo esto no? 

 

RGL: ¿Ya no esta activo en el punk el cuate este? 

 

H: Pues sí, el colabora por ejemplo con nosotros de alguna manera en el fanzin, y por 

ejemplo él ya empezó otro proyecto con otros no’ que dentro de ese proyecto están 

varios que estaban en el JAR, como que sigue haciendo cosas y…como llevando a cabo 

toda esta parte de hacer las cosas por si mismo , de que no es algo pasajero y pues de 

que se pueden hacer las cosas si uno quiere… 

 

RGL: ¿Y mas o menos en promedio cómo cuantos años tienen las personas de “Furia” y 

con las que has cotorreado dentro  en el punk?   

 

H: ¿Qué edad? 

 

RGL: Sí, que edad 

 

H: Pues que varia, ahora es, antes eran mas de mi edad yo tenía como 19, 20 y tal vez 

me llevaban dos años, o dos años menos con alguno, y básicamente los grupos…ahora , 

25 , y no mas de 32,  

 

RGL: 32 es el mas veterano digamos 

 

H: Sí , digamos dentro de todos estos años que hemos participado 

 

RGL: Porque en todos lo grupos (H:: interrumpe) 

 

H:   como con otros  pero un poco  mas edad 

 

RGL: En todos lo grupos siempre hay redes de cuates no? siempre es quien conoce a 

quien, y quien tiene contacto con quien , no? como que una forma como yo la veo  una 

forma todavía, entre no solamente  entre los punks, si no entre otro tipo de grupos… es 

como un poco ubicar , no tanto que yo quiera identificar a cada, si no mas bien como 

están construidas esas, relaciones , esas redes entre ustedes cómo es que se vinculan y 

quienes son como para darles una identidad, son individuos que están dentro del 

movimiento es adonde yo quiero llegar y no tanto por saber  específicamente  

identidades este para ubicarlos no? Como una cosa persecutoria no? si me explico… 

 



H: Si como te digo como que básicamente hay (no se entiende), pero en estos últimos 

años, estoy vinculado con los mas jóvenes… 

 

RGL: ¿Tu fuiste de los mas chavalos entonces o de los intermedios? 

 

H:  no yo tengo 27 años y pues yo ya como de intermedio…como ahora digo me 

relaciono con otros punk  como con otros chavos que llegamos a veces participar en las 

mismas actividades o nos apoyan o los apoyamos en algo, y pues esta como esa amistad 

no? y pues aunque no somos del mismo colectivo o grupo (no se entiende), este son mas 

jóvenes que yo todavía tienen 18, 19 años, y pues ahora son con los que me vinculo 

también, con los otros un poso, ya no tanto tal vez por que ya no están tan  tanto dentro 

de esto, siguen haciendo proyectos personales algunos un poco otros grupal, si a uno 

que otro reivindicándose como punk , y eso , otros no pero entonces son con los mas 

jóvenes con los que me identifico un poco mas porque yo también pase por eso 

momento y entiendo a veces lo que me dicen o lo que quieren decir, muchas veces no 

quieren hablar u no quieren opinar no? Y hay veces que temen cagarla o algo así , y 

pues es como crear eso, no? Pues  no sé a mi ayudo a convivir con alguien mas grande 

que yo…y te creas ciertas ideas, no? No importa lo que diga al fin y al cabo es lo que tu 

piensas no? Y es como todo no’ todos cometemos errores y no se podemos cagarla o 

decir que tiene tal idea y que tal vez no la dice por que te das cuenta que no es la mas 

chida no? y después se te da cuenta que tal vez aquel dijo lo que el había pensado no? y 

eso a veces no? pasa y a veces ahora (no se entiende) pues es mas o menos lo que yo 

había pensado sintiendo no? y que tal vez (no se le entiende)….no que pueda tener , que 

puede hacer o que puede decir… 

 

RGL: Oye bueno pasando a otra tipo de cosa, pensando, viendo, que tipo cosas haces o 

vendes para sobrevivir, tu vives de esto…¿qué haces para vivir? ¿De que te mantienes? 

 

H:  No tengo como un trabajo fijo ni cosas así , como te mencionaba, durante años es 

vender…era ir a los tianguis, en algún momento un  trabajo esporádico de 8 días, o otro 

tipo de cuestión no? 

 

RGL: ¿En que has trabajado? 

 

H: Hace mucho trabaje en…era de sacar tierra mmm… es un de fertilizantes, tenia que 

sacar de una cámara y lo tienes que subir y cernir, es como te explotan por horas, es lo 

mismo, pero en algún momento pues dices necesito el dinero también …y un poco en el 

tianguis y otro poco de aquí ,de aquí solo saco mis gastos del pasaje y un poco de 

comida cuando estoy aquí y nada mas , y si algún día llegara a necesitar  de algo  y lo 

hay económicamente pues se platica y lo tomas para esas necesidades que puedas tener, 

si hay y necesitas prestado pues lo pagas después…  

 

RGL: O se que hay ese tipo de chance, esos entendidos 

 

H: Sí entre nosotros 

 

RGL: Pero cuántos días a la semana vas al tianguis 

 

H: Una o dos  

 



RGL: Una o dos mmja 

 

H:  Si pues también pienso que es toda esta cuestión de que solo necesito como lo mas 

básico que tal vez , la alimentación y… 

 

RGL:…ropa , transporte… 

 

H: A eso me un poco me dirigiría como que tal vez si necesito vestir y eso, pero mi ropa 

me dura por años no? y ya voy y la compro de segunda y esa me dura bastante tiempo, 

ya si quiero algo nuevo , pues si junto o trabajo en algo, pues ya es que compro algo 

nuevo , pero no es como algo que me interese tener , la botas o tenis de ultima  moda , o 

lo que se vean mas padre pues así no? sí de ciertas características no? pero de cierta 

manera están accesibles a mi bolsillo y por otra parte también vivo con mi papa y una 

hermana, y en esa casa no pagamos renta no? y de vivir ahí  y rentar , pues es un poco 

mas difícil  

 

RGL: La casa es de tu jefe o ustedes ya la compraron entre los tres  

 

H: No, la casa es de mi mama  

 

RGL:  a , de tu mama ya no vive 

 

H: Sí , pero esta en Estados Unidos 

 

RGL: Se fue para allá 

 

H: Ya hace 11 años  

 

RGL: Uuuy ya un montón ¿Y allá se quedo? 

 

H: Se fue con mi hermano el mayor  

 

RGL: ¿Cuantos hermanos tienes? 

 

H: 2  

 

RGL: Con el que estas viviendo ahorita y el que esta en Estado Unidos 

 

H: Pues es que entre nosotros cada uno tiene su propia vida, muchas veces no 

compaginamos mucho en el día cosas así, y a veces nada mas nos vemos 2 veces por 

semana a pesar de que vivimos en la misma casa no? 

 

RGL: Pero ¿como que es la dinámica del distrito no?    

 

H: Si ya de repente vengo aquí llego aquí, ya llego en la noche, es un ciudad de largas 

distancias , y una hora y media para acá media hora para allá, y que tienes que salir 

temprano y es así … 

 

RGL: ¿Pero siempre han vivido en Cuemanco? 

 



H:  NO , 11 años vivimos en Pantitlán y ya después en Iztapalapa, y…pero pues 

también…conozco a muchos que viven ahí con sus pues…con su familia, no solo como 

los punks, hay de mucho… también es un poco difícil y bueno desde otro punto pues 

vivir con mi papa y con mi hermana  es a la tal vez es mas fácil, también cada quien 

tiene su propia vida, su propias cosas y desde como te comentaba, cada quien come 

diferente, se cocinan lo que les gusta  

 

H: ¿tu eres del medio o el mas chico? 

 

H: El mas chico 

 

RGL: Tus hermanos son mas grandes entonces, ahora en esta onda de la comida como 

se te organizas, que comes, digo pensando en lo que dices o lo de la liberación animal 

que tipo de alimentación haces como para saber en donde esta , también  no se tu 

proceso contigo mismo , con la comida  

 

H: Yo básicamente con las verdura, como todas las verduras, no por ello las compro 

todas, o tengo para comprar todo, lo mas común que como es las espinacas, acelgas, 

papas, jitomates, arroz, eee soya,  

 

RGL: ¿No comes nada por ejemplo de pescado o algo? 

 

H: No. Lo mas que llego a comer de derivados de los animales, es el queso, y los 

huevos, entonces soy como un lacto-vegetariano , no? 

 

RGL: Si no 

 

H: Eeee y pues básicamente es esa mi alimentación el huevo caso no lo como para nada, 

tal vez una vez por semana, y pues si mas las verduras y pues si fruta, y todas esas cosas 

 

RGL: Y que te dicen tus jefes y tu carnal, de tu tipo de comida 

 

H: Pues mi hermano en un tiempo llego al vegetarianismo eeee, pues no me dicen nada 

lo entienden solo a veces si comparan su alimentación con la mía de no pues que “los 

vegetarianos no pueden tener todos los nutrientes como los que comen carne no? y 

bueno por eso es que prácticamente no lo hago por salud o por verme bien, como tal vez 

lo ven ellos y no , pues que te puede hacer daño o que talvez no tienen todas las 

proteínas todas las verduras, y así no? no es por vanidad ni por salud y…pues si ,yo 

tengo que decir que hay algunas cosas que tal vez se suplementan con otras … tal vez 

mi dieta…. Y pues mi papa es como…que ahora es como que ya lo  asimilo no? antes 

era como que raro no? 

 

RGL:  no se sacaba de onda o que? 

 

H: Comete un taquito, como es que ya no te gustan, y algo así 

 

RGL: Te tentaba con las carnitas   

 

H: Si algo así, pero pues es que ya lo asimilo, y  ya luego le digo que si pasa por ahí 

pues  cómprame no sé medio de soya, o pasas… 



 

RGL: Como preparas la soya tú 

 

H: Pues depende puede ser 

 

RGL: Cual compras, la texturizada,  o de la… 

 

H: Pues de varias , desde la que es texturizada pero hay como chiquitas (RGL: Sí) y hay 

como otras que son como bolitas o que son como bolas mas grandes… 

RGL:  O de las que venden ya como milanesitas y eso no? es lo que … 

 

 

H: Y si pues yo a veces , no se me también gustan mas las verduras , a veces la 

acompaño como  las verduras  y no se me gustan en salsas no? como en encacahuatado ( 

no se entiende)jitomate con chipotle también me gusta y no se como otros guisos, no se 

tomillo 

 

RGL: Bueno pues este yo creo que  en términos generales, si hay alguna otra cosa que 

quieras agregar  de lo que ha sido tu experiencia personal en lo del punk, ya como darle 

el cerrón  

 

H: Tal vez que no va dirigida a nadie 

 

RGL: No, no va dirigida mi entrevista, si no mas bien la lección  

 

H: El mensaje no es para nadie   

 

RGL: No (no se entiende) hay mensaje ,  el aprendizaje para ti mismo… si no que es lo 

que piensas desde el punk . Otra cosa que se me olvido preguntarte, ahorita que me 

acorde este en relación a lo de tu y tu hermano su participación paulatina dentro del 

punk, y que tu hermano se retira, eee tus jefes que opinaban que les decían, digo me 

platicaste lo que decía tu mama  acerca de que,  ofendió a la escuela tu apariencia y tu 

decisión de vestirte y pelarte en su momento no? , Pero ya en corto que decía tu papa y 

tu mama, ya en corto que opinaban, me imagino que los veían moverse no? 

 

H: Mi papa no se como que… no me quiero ventilar (risas)  

 

RGL: Queda en corto, esto de veras queda en corto, esto solo lo manejo yo, no creas 

que lo voy a dar a conocer, pues siempre es salvaguardando la identidad… 

 

H:  No se sí es meramente como es la relación entre padres e hijos un poco en general, 

donde la mama, es con la que tienes mas comunicación o con la que convives mas, es 

con la que estas casi todo el día no? y… pues con el papa es que a veces se separa por el 

trabajo, si sabes que es tu papa y hay convivencia , los fines de semana clásicos y todo 

eso pero no llega a ver esa conexión que con la mama y entonces aaaa en ….en el 

momento en el que ya empecé a tal vez  … hasta … vestirme un poco mas estrafalario , 

pintarme el pelo y pararlo y poner cierta música que en aquel momento llego a molestar 

por ejemplo  la música que ya la escuchaba desde años anteriores a mi mama no le gusta 

para nada, era música infernal (risas) pues decía es que es puro ruido, puro ruido  y 

quizá a mi papa en algún momento había mensajes que no quería oír , la gente es muy 



susceptible al tema de la iglesia, entonces en algún momento escucho una canción en 

contra y pues era de bájale o te voy a romper… 

 

RGL: ¿Son creyentes, o? 

 

H:  Sí , son católicos , y pues desde pequeños antes era la escuela pastoral , la biblia  y 

cosa así… 

 

RGL:  Entonces era de que hay que  sacarles el  demonio(risas) 

H: En ese entonces mi mama se va a ir a los Estados Unidos  entonces no se si 

explotamos, con los pelos parados, de colores y mas todavía con la imagen pero a lo que 

iba con lo de mi papa y la mama, como que si  hubiera estado mi mama como que  

hubiera sido mucho mas conflicto que con mi papa, como que lo llego a tomar mas 

tranquilo, de ya están grandes ya saben lo que hacen y pues como que ahí el…. Y ya mi 

mama aunque no estaba, era de que ya me dijeron que andas así con el pantalón roto y 

pues durante varios años ya era…. Como toda la ( no se entiende) cortarme el pelo de 

cierta manera , y pues para mi papá ya no fue como de sorprenderse pues nos veía todos 

los días , ya no todos los días nos parábamos el pelo (RGL: Por que además  es un 

chingo de trabajo no?) Sí aparte, y…y pues llegamos a llevar amigos a la casa, y pues 

tampoco, pues no  que no le interesaba mucho, pero no tenía como (RGL: objeción) Sí 

no?, y pues conforme a eso también,  siento que de repente mi papa tuvo otra actitud 

con nosotros y hasta con él mismo, ver que nosotros mismo nos hacíamos nuestra 

propia comida , nos lavábamos , nos hacíamos esas cosas. El empezó a hacer lo mismo 

tuvo que…se contagio de eso… 

 

RGL: Agarro la onda y se puso a hacerlo 

 

H: Aja y el..pues ya no necesitaba de una mujer …de su esposa para hacerle la cosas, 

para que le sirviera de comer, le costo mucho trabajo, pero era fácil para el conocer a 

alguien mas que viniera y  que le hiciera todas esas cosas y de alguna manera, el 

entorno, digo no que lo haya cambiado a él, pero si siento que hayamos influenciamos 

un poco dentro de la dinámica de la casa, sobre todo los quehaceres de la casa que están 

ahí como olvidados muchas veces no? darles el valor que se representa estar ahí por  

horas y pues eso fue mas.. 

 

 

RGL: Y ¿como se organizan, es cada quien  hace me imagino en su espacio, o se 

reparten ya los demás espacios comunes, o cómo, como se organizan ustedes? 

 

H: Pues la casa no es grande y…pues a veces lava los trastes quien quiera lavarlos, y  

hay veces pues  trapea cuando quieren trapear, pero siempre eso de…de un poco la 

conciencia de que pues si el otro lava los trastes, el otro barre y trapea no? y no 

meramente porque … sí llega un momento de que “la verdad es que ahora te toca a ti” 

pero también hay  el momento  e que no tienes que decirle nada a nadie  si el ya lavo los 

trastes , pues trapéale , limpia la mesa  recojo , pues prácticamente que cada quien haga 

sus cosas individuales  o personales , la ropa , comida, todas estas cosas… 

 

RGL: Órale que chido, mas bien. Pues aquí le vamos a dejar para que ya…. 

 

SE TERMINA LA GRABACIÓN 



 



Entrevista: “Isra” 

Furia de las Calles 

28 diciembre 2008 

Festival de la Digna Rabia,  

Realizado en la Cd. De México. 

R: Raquel  

I: Isra 
 

R: Pues vamos a empezar esta entrevista y me gustaría más bien que dijeras tu nombre y el colectivo en el 

que estás, más bien.  

 

I: eh... ¿mi nombre real? 

 

R: (risa) pues el que quieras, o con el que quieras identificarte  

 

I: Bueno… 

 

R: O el de pila o el… 

 

I: El Isra (risa)  

 

(Risas) 

 

I: Así me conocen. Este, bueno sí, participo  ahorita estoy en el colectivo… la Furia de las Calles y en 

otros proyectos, como (no se entiende) punto org, que ya es más enfocado al software libre y… (no se 

entiende) media punto org que ya es enfocado como a… actividades este … a… activis… activismo, 

software libre. Este… sí esos son este… en los en los  colectivos que estoy. A parte tengo otros proyectos 

personales como, este, un fanzine y… bueno ahorita sí (no se entiende). 

 

R: Órale. Me gustaría más bien que me dijeras tú en tú… desde cuándo, en qué momento, tú empezaste a 

identificarte con el punk y… eh… sí esto te llevó directamente al pensamiento anarquista y libertario, o en 

qué momento  pare… (no se entiende) 

 

I: Este… como a mí como a varios, nos llega un poco por la música, ¿no? Decho… me llegó así por la 

música y… me gustaba así un poco siempre la música de protesta y todo eso. 

 

R: ¿Qué oías? O qué o qué. 

 

Bueno, ee…escuchaba yo un poco rock, alguna música de los (no se entiende) no precisamente rock, me 

gustaba el metal je, je (risa), que no es tanto de protesta pero  (no se entiende)  de la rebelión de los 

jóvenes (no se entiende), ¿no? Este…y  ya es así que quise conocer como otro tipo de música, este… y me 

topo con el punk, ¿no?. Y ahí empiezo a notar el aspecto político y, ya fue que me despierto y digo: Ah, 

pues ¿esto qué? ¿Por qué cantan ésto o por qué dicen ésto?  

 

R: ¿Qué es lo que te llama la atención? 

 

I: Deee… 

 

R: De eso de lo que tú oyes, como más político.  
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I: Lo que oía eran… eran la, primero las  protestas y que… también proponían. Este, proponían oías 

anarquía, oías libertad, oías (no se entiende). Este, y digo bueno ellos qué proponen, la A, muchas bandas 

citan… frases de libros y así este, yo decía: ah bueno pues yo quiero conocer bien, bien todo eso, ¿no?. Lo 

conocí, leí, me informé, este lo conocí me gustó y, ya una vez conociéndolo no  me quedé sólo en esa 

parte de de conocerlo, quise formar parte y ya llegaron después publicaciones que a mí me sorprendieron 

mucho… que la propia gente hacía  y  yo dije: ah yo quiero hacer uno  yo, lo hago con mis amigos, ¿no?  

 

R: Órale  

 

I: Y... es  como empecé 

 

R: Y qué, qué  tipo…bueno, bueno, primero: ¿cuántos años tenías cuando empezaste en este rollo? 

 

I: De 13 a 14 años 

 

R: Estabas ¿qué? ¿En la prepa? No. Tercero  

 

I: Entre la secun… estaba saliendo de la secundaria,  sí, como en terceeero creo que iba ahí, aja. 

 

R: Y qué cosas eran las ideas que te, en concreto qué ideas eran las que te llamaban la atención de entre el 

punk y el anar, el  anarquismo  

 

I: Pues más bien de…. bueno ahorita ya lo resumo, como: ser dueño de tu propia vida, ¿no?,  el… hazlo tú 

mismo, y eso un poco más autónomo y autogestivo. Y las primeras palabras que me llegaban a mi eran 

como de libertad, de… este… de hacer un poco.. como a uno le gusta y este ser un poco libre, no? Pero… 

las primeras veces que oyes eso es como ¡ah sí, voy a ser libre! Pero ¿cómo, no? ¿Cuál es el proceso con 

el que…        

 

R:  Y libre de qué más bien, esa es la pregunta   

 

I: Ajá, también, bueno..primero….obviamente siempre hubieron cuestiones familiares, ¿no? Yo vengo así 

de de una familia llamada “disfuncional” y siempre ha habido muchos problemas, ¿no?. Y este… 

 

R: ¿A qué le llamas disfuncional? 

 

I: Como lo de seguro  lo digo entre comillas, ¿no? (Riendo) 

 

R: Por eso.  

 

(Se ríen)  

 

I: Disfuncional… a que nunca estuvieron juntos los padres, siempre estuvieron  separados,  a que estar 

conviviendo con madrastras, padrastros, cosa muy difícil de joven. De niña (no se entiende) y este primero 

de eso, ¿no? El primer problema  que te puedes (no se entiende, baja la voz) y…. no te dejan ser como tal. 

Y no digo de de ser algo así  de que ¡ay! que faldas  o algo, no. Eee... tengo unnna familia un poco así un 

tanto  moralista más por parte de mi mamá, le tienes, tienes  que entrar a ciertas reglas que a mi no me 

gustaban, ¿no?. Desde ahí empieza primero, ya después es cuando empiezo a salir en la calle te encuentras 

con con otro tipo con otras cosas con otros obstáculos que ya no me (no se entiende), eres más grande y te 

vas topando cada vez con más cosas.  
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Pero sí, primero empieza desde la familia, después la calle, la escuela hasta que te enfrentas ante una 

situación política ya   (no se entiende). Eres independiente y estás viviendo estás viviendo a parte y ya te 

enfrentas a más cuestiones políticas, económicas, sociales  que este… y bueno  te hacen levantar un poco 

la voz, ¿no? 

 

R: Mmmj.. (asiente) Y de ese tipo de cosas que levantaste la voz, cuáles di digamos fueron tus primeros 

actos de… de de protesta o de tomar conciencia de ti mismo.  

 

I: ¿Así como en general? 

 

R: En general, y además en particular me gustaría que como que fueras como más este  explícito.  

 

I: En general, bueno este… eee como te digo le les  obviamente cuando haces, yo con mis amigos primero 

pues hice un fanzine, ¿no? Y pues si eran varios, ¿no? Es este…       

 

R: ¿Cómo se llamaba el fanzine? 

 

I: Se llamabaaa… (no sé si dice Clan) 

 

R: Aja (asiente)  

 

I: Hoy, todavía sigo haciendo ese fanzine.  

 

R: ¿Ah, sí? 

 

I: Sí.  

R: Órale.  

I: Este, lo sacamos en el 2001, ahora yo ya lo hago solo, igual  le cambié de nombre y todo pero es lo 

mismo que empecé haciendo, este… bueno (no se entiende) los fanzines y todo, veíamos que hablaban 

contra la sociedad, y bueno por qué contra la sociedad ves y dices a bueno sí es cierto, eso fue como lo 

primero. Y ya después más, bueno ya creciendo, un poco en la escuela, ¿no?  Había varias cosas, por 

ejemplo (se ríe)  me acuerdo, hoy lo veo como algo que  no sé si haría o no  pero en ese tiempo lo hice y 

me gustó que (se ríe)… que en el bachiller pues luego nos querían imponer el uniforme, éramos el único 

bachiller yo estudiaba en Morelos  y tenía que traer  uniforme, por qué uniforme, era muy feo , no no ( se 

ríe) Y bueno, esos fueron , nos juntamos varios y ya no nos (no se entiende) el uniforme. Este y fueron las 

primeras cosas que uno hace, ¿no? Hoy, pues  realmente no me importa, ¿no? (se ríe).  

 

R: (no se entiende)  (se ríe) 

 

I: Sí, ¿no? (se ríe) Hoy, hoy, uno no no me importaría y este…. A bueno, a y bueno, pues fue  mi época en 

la casa y de que   haciendo  queee…. Por como   te vistes  o las cosas que piensas, creen que vas por mal 

camino o  algo así, este… pues de ahí sí sí hay poca inconformidad con los padres, pues es normal. Y 

bueno en mi caso ya después viendo cómo soy, lo que he hecho  y lo que no he hecho pues ahora ya no sé 

si lo  aceptan o  ya se acostumbraron, porque no me dicen nada, ¿no? Pero este, pero sí al principio es es 

difícil y son las primeras reacciones que tienen… 

 

R: O sea de tu familia tú eres el único que eras acá este ee… ¿punketo? O ¿rebeldón? O ¿disfuncional? 

Jajajaja (se ríe)  

 

I: Sí.  
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R: ¿Cuántos hermanos tienes? 

 

I: Dos, hermanas.  

 

R: Hermanas, mujeres, ¿más chicas o más grandes? 

 

I: Una más chica y otra más grande.  

 

R: Órale, está bien. ¿Y tus jefes a qué se dedican? 

 

I: Este… pues bueno mi papá trabaja en una financiera, y mi mamá maestra. Pero hace muchos años que 

no vivo con mis papás.  

 

R: Órale.  

 

I: Que no estoy peleado con ellos tampoco pero…  

 

R: Pero ya este, tú decidiste moverte por tu lado. Ahora, cuáles son las principales influencias que tú digas 

en términos de música, en términos de lecturas, en términos de… gentes, personas que  sean cercana o 

lejanas que digas: esto  es lo que está como que (no se entiende)  un camino distinto para mi  y que tu 

digas esto es lo mío.  

 

I: Este sí bueno… musical…mente como te digo yo escuchaba a así metal rock, entonces este empecé a 

escuchando, ¡ah bueno! me topo con grupos de (no se entiende) no se si me acuerdo de  Escorbuto,  y de 

la Polla Records, que hablaba mucho la Polla Records eran críticos y muy muy  muy políticos a la vez, no 

no  tan comprometidos pero sí, sacan muchos temas políticos, muchos temas sociales, te hacen ver.. (no se 

entiende) y ¡ay! me  acercaba mucho a la lectura al otro (no se entiende) son como los primeros ( no se 

entiende) ya me dijo y  yo dije: ¡ah sí me gusta el punk! Chido, después conocí a grupos punk hard core 

como como Active Minds, como los Crudos, como (no se entiende) y entonces escuchaba sus políticas.. 

sus letras aún más directas y …. y ya fue como me calvé totalmente. Entonces así como musicalmente son 

los que me acercan los que  la influencia un poco el punk rock la actitud, ¿no? y el hard core un poco más 

la política. Entonces este es como… el así como por ejemplo Crash  decía hazlo tú, otras bandas decían 

hazlo tú mismo, así me quedó muy grabado. Y ya pues es así como (no se entiende), etcétera 

 

Eee..mmm leyendo, pues… es que bueno hay muchos ¿no?, me gustó mucho yo tuve oportunidad de leer 

un libro “Kenny Rimboud” (no sé así sonaba lo que dijo), que era baterista de la banda Crass, y después 

ya se metió a otras cosas, y escribir mucho este.. y pues leía sus historias y y este, lo que él escribía y me 

gustaba mucho y me (no se entiende) ¿no? mucho, como(no se entiende) como ven todo lo que hacían, 

hay un libro que se llama  “SHI…” (no le entendí)  es como su vida y este sí  todas las cosas que él y sus 

amigos hicieron así como (no se entiende) y bueno cuando iba yo al bachiller y en (no se entiende)        me 

gustaba leer mucho de Magón, a Bakunin más teóricos  anarquistas, Malatesta eee….       

 

R: ¿Hay algo en esos momentos en términos políticos del contexto que te toca vivir que te influencien, 

que digas este…  algo que esta pasando en en la vida política social del contexto del país , o sea de o de tu 

contexto, de tu colonia o  de la ciudad..?  

 

I: ¿En ese tiempo? 

 

R: En ese momento que tu comienzas a decidir y a mirar las cosas también.   
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I: En ese momento…  este el zapatismo. Me acercó mucho, me sirvió mucho políticamente, yo en el esa 

vez en el primero de enero del 94, a mi me tocó estar en San Cristóbal de las Casas, yo nací ahí, yo viví 

ahí en ese tiempo. 

 

R: ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 

 

I: Tenía  ss.. …  7…  8 algo así tenía.  

 

R: ¿En el 94? 

 

I: En el 94, nací en el 86. Este… fue cuando yo los veía en la calle y era muy niño me despertaba 

curiosidad, pero siempre me quedó así clavado  porque yo los veía en la calle encapuchados así, y yo decía  

(no se entiende) la familia pus se espanta, ¿no? y métete, no veas. Siempre ya y siempre por muchos años 

me quedó esa duda, ya cuando yo empecé solito a acercarme… me acuerdo  cuando iba como en sexto de 

primaria sí  ya comprendí un poco más de lo que era  y años más tarde cuando tuve la oportunidad de 

clavarme, me quedo, pero siempre estuve así pegado a  las… este  al zapatismo. Este… también…me tocó 

leer, cuando recién salió la se, no sé si la quinta   declaración, la cuarta declaración, no recuerdo y pues es 

realmente un análisis, ¿no? político y es lo que un poco también me acerca a la política de aquí de México, 

¿no? Este, bueno sí, leía los comunicados también me sirvieron, ¿no? Este… pues sí como de lectura  un 

poco más esos ya a lo largo y todavía hasta ahora he leído otros autores que me han gustado más, pero que 

en principio me influenciaron y todo eso, un poco, un poco esto… 

 

R: ¿Hay alguno, algunas lecturas en especial que tu refieras que digas: esto a mi me cambió la perspectiva 

o sea, ahorita lo estas diciendo, pero ahorita que tú digas yo creo que hay una tendencia de esta línea que a 

mi me parece que que me puede...? 

 

I: Pues es que de cada autor, de cada, cada libro, he recogido poquito, poquito, poquito. Me ha servido 

muchísimo a mi me encanta leer, poquito,  hasta de algunos textos, no solo (no se entiende)  poquito, 

poquito, poquito          pero… en sí, deee… los textos que más me han gustado son  del zapatismo, por 

qué, porque gente como ellos dicen son una tendencia, una vanguardia poítica, ¿no? Pienso que algo como 

el zapatismo tuvo que venir ahora para porque rompe con con todo esto de las tendencias, creo que se 

necesitaba algo como eso ahora en estos tiempos , adaptando a los tiempos de                (no se entiende) 

porque no creo que ni en el marxismo, ni el comunismo se pudieran plantar tan bien en este tiempo como 

lo ha hecho el el zapatismo, de juntar a todos los que, los que están contra el neoliberalismo y quieran un 

nuevo mundo como ellos lo  dicen, han invitado a todos, muchos solitos se han abierto, no …  

 

R: No entramos  

 

I: No caben, no quepo…   

 

R: No cabemos ahí 

 

I: Eso me ha gustado de hacer algo tan diverso, pues sí por el zapatismo también me he acercado a otras 

culturas, a otras este ideologías, a  a otros este... movimientos como de encuentros como este, ¿no? por 

gente que conoce porque te digo que ¡aa! con el zapatismo nos vemos diferente y podemos aprender del 

uno del otro, ¿no? Entonces, este me ha servido un poco eso como de la diversidad y adaptar la  los 

problemas al tiempo y espacio que vivimos, ¿no? No podemos estar diciendo ¡ay sí! ahorita hay que hacer 

algo como  en el 36 lo hicieron en España los anarquistas porque no, ya ni obreros ahí, entonces no… 

(risas)  

 

R: (risas) ¿A qué, a qué chambeas,  o qué o sea de qué vives? 
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I: Este… bueno a mí siempre me ha gustado trabajar en cafeterías, porque me encanta el café, pero… 

ooaa… no pienso trabajar toda mi vida ahí… 

 

R: ¿Ahorita estás trabajando en alguna? 

 

I: Este...hasta hace un poquito estaba trabajando en una, cerró y ahorita ya no más, pero en lo que sí 

estamos, trabajamos yo, (no se entiende) y otro amigo estamos en el software libre, hacemos páginas web, 

talleres, etcétera y eee… por medio de las páginas web este... recibimos este un un  dinero  para sostener 

nuestros gastos, ¿no?, pues tenemos que tener, mantener las computadoras, mantener donde tenemos las 

computadoras  y un poco también los softwares libres. Del local y eso no recibimos nada, eso se va todo al 

local, todo  al colectivo, yo personalmente, este de  lo que recibo es de ahí.  

 

R: Y pero, ¿tú colaboras... con qué con el local, o sea tu llevas algún material, tú qué haces ahí  con lo del 

(no se entiende)? 

 

I: En el local, pues como es un colectivo, todos hacemos todo. Todos, todos tenemos días para abrir, este 

que hay que por ejemplo venir aquí, no, nos coordinamos este  para venir para ir a vender a otro lado, que 

hay que ir a dar un taller a  tal lado, unos se van otros nos quedamos. Este… hay una reunión con tal gente 

pues hay que ir, este vamos a editar un texto quién lo redacta pues, se supone que hay que llevar libros a 

tal lugar, entonces todos     hacemos de todo  un tanto parejos entonces siempre son diversas las 

actividades que nos tocan, ¿no? ¿Qué hacer playeras? Pues todos todos ee.. este  a veces juntos, a veces 

dos hacen playeras, dos hacen otras cosas,o sea  siempre son diversas las tareas, ¿no?  

 

R: ¿Pero tú no tienes alguna cosa material que aportes, sino más bien es tu trabajo, lo que haces ahí en el, 

en el local? 

 

I: Ajá.  

 

R: O sea hay otros que son los que ponen los parches, los que ponen este los parches,  este…discos, o 

como…  

 

I: Pues es como entre todos… 

 

R: Ajá 

 

I: Por ejemplo este… bueno a alguien va a hacer discos, quién puede llevar, bueno tú tienes que llevar 

unas playeras. A mi lo que más me toca hacer luego, sí son como playeras  y estar en la página 

manteniéndola, (no se enctiende) chido, este mantenemos la página y hacemos lo de… 

 

R: Lo de los cibernéticos.  

 

I: Tenemos este playeras y bueno abrir y estar consiguiendo cosas,¿no? por ejemplo  también luego cada 

quien tiene contactos, amigos por su lado y pues han servido para para que nos apoyen, ¿no? Este nos han 

mandado, ca, cosas, nos han mandado cosas, nos hemos intercambiado cosas, etcétera.  

 

R: Órale, ¿y pero y de, de la identidad punk tú, como has concebido en tu forma de ser, en tu manera de 

en tu manera de de pensar tu vida? ¿Hay una idea recurrente dentro del punk que hayas (no se entiende) 

nosotros no vamos a cambiar el mundo sino vamos a cambiar a partir de nosotros? ¿Tú como has 

construido para ti esta noción? ¿Qué implica para ti, qué significado dentro de tu concepción  propia como 

como individuo, como Isra como tu manera de ser? 
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I: Este… bueno ¿eso de cambiar?  

 

R: (no se entiende) Como lo estas pensando, sí. 

 

Bueno sí, en mi el punk sí ha cambiado mi vida  este.. sí pienso en eso de , sí de de cambiar uno y 

después, no es tanto que cambies el mundo así, sino puedes construirlo otro, ¿no? y creo que todos somos 

capaces de hacer las cosas por nosotros mismos, he visto  muchas protestas que van al gobierno a pedirle 

algo , algo que tú puedes construir. Este… otro ejemplo  también que me queda muy claro, los zapatistas 

cuando sacan la…  este… los acuerdos de San Andrés que son petitorio, ¿no? Que no le hicieron caso. 

 

R: Mmmj (asiente) 

 

I: Le sacaron una ley como ellos quisieron. 

 

R: Ajá.  

 

I: Entonces, yo siento que… los zapatistas dijeron: ¡ah bueno! pues  nosotros vamos a hacer la nuestra, 

entonces salen los caracoles,es un poco lo que pedían, sin pedir permiso a nadie, entonces… 

 

R: De autogobierno, ¿no? 

 

I: Ajá, entonces eso pienso de que  nosotros, porque hay, hay muchos punks  este… que tienen su forma 

de hacer sus cosas y sus prioridades, ¿no? Hay unos que son más por la liberación animal, hay otros que 

están más por el anarquismo únicamente, etcétera, ¿no? Entonces este… yo pienso que… podemos hacer 

un mundo muy diverso este… si cada quien empieza a construir su propio mundo, ¿no? un propio mundo 

que por supuesto lo podamos compartir porque…creo que los problemas son muchos para abarcarlos 

todos. Entonces como te digo, hay varios colectivos punks, que tienen su cierta prioridad, creo que eso es 

bueno para, para hacer, es muy difícil en un sistema, etcétera. Pero es muy bueno que dentro de este 

sistema capitalista ha  haya esos brotes, ¿no? de autonomía más que nada, de autogestión. Entonces este… 

pues esa es la idea de que lo  podamos hacer nosotros mismos, podamos construir este nuestras propias 

ideas y este… pues si (no se entiende)  

 

R: Y pero tú, este hay una par, hay un parte en particular en la cual  que tú estés colaborando digamos en 

este cambio de que de que ahorita me estás hablando de el software libre y de estas cuestiones… 

 

I: Sí, yo personalmente así como…  

 

R: (no se entiende) enfoca, se enfoca más al al ecologismo, ¿cuál sería tu…tu propuesta? 

 

I: Porque... sí, como te digo, es es diverso, ¿no? Entonces yo en las partes, en los colectivos con que yo 

trabajo siento que.. es como aporto,igual no, no tanto individualmente. A mi me me  importa mucho, 

personalmente y lo hemos platicado con el colectivo y como colectivo lo del software libre, ¿no? Es, es 

una herramienta este, es es un cambio, es  es un poco ahorita varios conocimientos están privatizados. No 

puedes acceder a un programa, ningún programita y o que alguien lo descubrió, alguien lo hizo, lo patentó 

y ahora tienes que pagarles (no se entiende). Creemos que el conocimiento debe ser para todos los 

humanos, el conocimiento, el descubrimiento que hagan los humanos debe ser para los humanos, 

compartirlo. Entonces,  eso es lo que hacemos un poco con el software libre, compartirlo, liberar todo eso. 

De hecho.. ee.. ya en el mundo cibernético se puede decir, así los activistas, que somos los que hacemos 

todo esto, este… si vives como un mundo alterno, libre, porque e, en la red es otro mundo que vives, ¿no? 

También hay, en la red también nosotros construimos autonomía y hay gente que dentro de la red no le 
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gusta eso y te va a estar persiguiendo por medio de la red. Este de la red, este… tienes como una 

comunidad internacional de colaboradores que están construyendo la autonomía en la red, a parte de… 

construir la autonomía en la  red, están, se refleja en las calles, ¿no? Tú.. a… publicando noticias, 

haciendo publicaciones y estás informando a la gente por en los radios libres estás abriendo  foros, 

también estas contestando. Por Internet puedes estar haciendo molestias, haciendo algunas… algunas  

cosas de las que estás en contra, otras contrainformando por qué lo estás haciendo. Entonces este,  también 

en la red es, es un mundo alterno que también no tiene fronteras, ¿no? Tú, puedes estar junto con alguien 

en Alemania, creando alguien, algo, que está  contra algo que se llama Estados Unidos, como, como  este 

un mundo subalterno.  

 

R: Digamos que tienes la esta posibilidad de abrirte a, a otros mundos y ser más abierto en el, en el 

proceso de la protesta, ¿no? 

 

I: Sí.  

 

R: A mi me llama la atención pues  esto de la, ee… , utilizar la informática como como una herramienta, 

como un instrumento, precisamente cuando la globalización… eee su más que la globalización, el, este  la 

expansión del modelo neoliberal, está establecido sobre la, la expansión de  los medios de de de 

comunicación, ¿no? La informática y los medios de comunicación. Y eso me llama la atención, y esto me 

gustaría acabar, cómo es que aparece esta idea en la cual utilizar las mismas herramientas que crea el 

sistema  para ee, e protestar o para combatir al propio al propio sistema.  ¿Cómo lo ven ustedes, cómo es 

que aparece? 

 

I: Pues sí, bueno pre, primero el software libre nace de este idea de que se está privatizando el software, el 

primer software no estaba privatizado, entonces nace eso, ¿no? Tiene un poco de política la idea de la 

colaboración, ¿no? de la cooperación y el apoyo mutuo. Eso ya es algo muy libre. Otro significado que 

tiene, el Microsoft, aparte de que privatiza el software, que no nos gusta,  es una empresa este… 

neoliberal, ¿no? es una multinacional.  

 

R: Millonaria..  

 

I: Multinacional y  afecta de varias medidas, no solo en el software, a parte tiene mil cosas negativas. Y 

bueno esas dos partes y la tercera que que  lo vemos muy coherente o que (no se entiende) el software 

libre para, para, hacer  un medios alterno, ¿no? Como te digo, los podemos hacer nosotros mismos, 

nosotros no vamos a ir a comprar un paquete de Microsoft, podemos  pero nos es difícil, pero por eso 

damos talleres por eso y entonces también en esa idea nosotros podemos hacer los medios, no nos gustan 

los medios masivos de…  

 

R: ¿Tú estudiaste informática, tú estudiaste una cosa así o cómo lo aprendiste? 

 

I: Mmm… no. Este... yo estuve, yo empecé leyendo, informándome y empecé tecleando a ver cómo se 

hace, empecé preguntando y si, ¿no? como las bases. Después sí estudié un poco, estudié diseño, etcétera 

y me he bajado manuales un poco ya  más estudiado, he ido  a lugares para estudiarlos pero así, la base,  la 

iniciativa, yo solo.  

 

R: Como autodidacta.  

 

I: Es muy autodidacta de hecho el software libre, entonces bueno, y lo lo bueno es que te hace que 

aprendas, te hace curioso, porque …. En Windows tienes un problema y hay  (no se entiende) y aquí 

digamos, tu puedes arreglar ese problema. Mientras, a parte también, este… ee, para los (no se entiende)  

no nos gusta como usar los medios, ¿no? masivos, lo que dicen, lo que pasan, si les vamos y les decimos: 
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¡no!, digan la verdad, no lo van a hacer. Entonces mejor nosotros creamos  los medios,  por medio de la 

red tu puedes hasta transmitir tipo televisión en tu computadora noticias, lo que tú quieras desde hacer 

páginas de noticias, o bien puedes ocupar las herramientas para                tu hacer tus publicaciones, 

imprimirlas y llevarles. Este… si puede ser de información y de herramientas el software libre, ¿no? Por 

ejemplo, en Seattle, cuando estaban las protestas contra la banda (no se entiende) había gente dentro de la 

cumbre, camuflajeada con corbata y todo que sólo podían sacar carteles, había gente en la, en  afuera este  

peleándose con la policía y había gente en la red, este… boicoteando un poco la, la página de la OMC, 

porque transmite las noticias en este minuto entonces hay un programita que te recarga la página y te la 

satura, entonces eso es lo que estaban haciendo, saturar la página por todos lados los estábamos echando y 

eso es algo …  

 

R: Divertido (se ríe) 

 

I: Divertido y… 

 

R: Y, efectivo digamos, ¿no?  

 

I: Y, efectivo, sí… 

 

R: En términos de lo que no puede, de que no les permite a ellos este  informar  como … en masiva y 

hegemónicamente  lo que piensan en, en  ese asunto, ¿no?  

 

I: Sí, entonces esta también es una demostración de lo que te digo que hay cosas que podemos hacer 

nosotros mismos, y por ejemplo en el colectivo sí tenemos eso del software libre, tenemos lo de 

ecologismo, este lo de punk, lo de autonomía, lo de zapatismo, somos, son las cosas como las que más 

estamos adentrados. Por ejemplo, pus otros dos compañeros del colectivo es más tienen los que están ahí  

en el jardín trabajando y nosotros estamos un poco más en el el la red, trabajamos acá, cada quien 

apuntamos lo que sabe y lo que podamos compartir para que el colectivo sea fuerte,¿no? sea diverso. 

Este…  

 

R: Ahora, ¿cómo construyen, cómo construyen el colectivo? Valga la expresión, este… ustedes, desde tu 

perspectiva, ¿cuál ha sido su experiencia, en trabajos dentro de lo colectivo, y cómo lo han construido, tu  

apor tu aportación? 

 

I: Bueno, primero este, este  colectivo está hecho  de personas que venimos de otros colectivos.  

 

R: Que ahorita me vas a platicar esa historia, de tú, de tú…  

 

I: Ajá,ajá.(se ríe) Parte.  

 

R: De tu parte.  

 

I: Sí, este venimos de otros, de otras delegaciones acá (no se entiende) entonces nos juntamos, hay varias 

cosas de nuestros colectivos que no nos gustaron y otras cosas  que creímos este  pertinente hacer, 

entonces desde por ahí que nos juntamos saben qué, está esto,este… esta propuesta, este tener un centro… 

porque la idea no era solo el local, sino un centro este…autogestivo totalmente, con diversas cosas no 

solamente la renta del local, un lugar para talleres, lugar para un taller de bicicletas, que es una propuesta 

un tanto ecológica y conciente  y un espacio con computadoras con software libre, etcétera. Abrir un 

cafesito o sea era algo muy muy grande, no pudimos encontrar algo así céntrico entonces empezamos con 

el local, las otras ideas, las vamos a hacer. Este… bueno, esa era la idea, ¿no? Era un proyecto y no en 

nuestros colectivos se dio. Pero muchas veces nuestros colectivos ya no daban para más y ya lo que 
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habíamos hecho, lo habíamos hecho y bueno, lo que teníamos como colectivo lo empezamos a a proyectar 

en este proyecto, valga la… la redundancia.               

 

 

R: La redundancia. 

 

I: Y este… y es como ya se hace también colectivo, ¿no? Entonces ya más más que ese proyecto, pues 

como un colectivo, ¿no? Es así como crece, entonces teníamos esa idea,  pero a medida que ha pasado el 

tiempo, esa idea ha dado paso a que se desarrollen más cosas y dijimos: ¡ah sí hay que publicar! Si como 

colectivos hacemos fanzines pus ora publicar textos, este y ya presentarnos en diversos eventos como 

Furia de las Calles, este… y pues seguir apoyando el zapatismo y otras cosas, y creo que nos hemos 

podido repartir bien, ¿no? todas las tareas, como te digo tienen actividades diversas  todo el colectivo y 

nos hemos podido repartir bien, además somos amigos  amigos que nos conocemos de años y pues hay la 

confianza para decir, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, hay que hacer esto y el otro, y la 

confianza de que sabemos qué estamos dispuestos a hacer y qué no, tons te digo  cómo ha marchado el 

colectivo.   

 

R: Ora, ahora tú platícame tu historia, ¿cuándo empiezas o cuándo, piensas que tú    ee… que tú debes de 

participar, que te decides a participar y cuál ha sido tu historia de participación, en qué colectivos, que has 

hecho y con quiénes, con quiénes los has hecho?  

 

I: Pues sí, este… como te digo pus a mi me gustaba el punk, así de más chavo (no se entiende) y del 

fanzine no sé, pero será hasta el 2001 que sacamos este fanzine y decidimos hacer un colectivo, ¿no? ahí 

en Cuernavaca. Yo viví  en Cuernavaca, he vivido en varios lugares (se ríe) 

 

R: Órale  

 

 I: Yo viví en Cuernavaca y este…  y sí, lo lo  hicimos, en ese mismo año como (no se entiende)  un dulce 

año, conozco a… los de JAR (no sé si se refiere a eso), ¿no? a mis amigos, este… los conozco y bueno  ya 

empezamos a hacer algunas cosillas juntos, que acá  y que allá, hicimos varias cosas allá que las (no se 

entiende). Total, ¿no?, pasaron los años este... y yo seguí participando aquí con otros compas  (no se 

entiende) mía  y toda toda la onda. Y bueno ya el colectivo a veces éramos muchos, a veces menos, llegó 

un momento en el que ps ya nada más era, era casi yo y conocía algo  ps algunos amigos me ayudaban 

pero.. ya al otro día pues ya no…  

 

R: Como que ya estaban … 

 

I: Sí…  

 

R: Sumergiendo la nave 

 

I: Sí, pero yo, yo quería seguir haciendo cosas, ¿no? Seguir haciendo tocadas y …seguir haciendo 

actividades, con David…, ¿no? que será… en el 2002, 2003, creo, este …con otros amigos hicimos un… 

comité de diálogo del Frente Zapatista…  

 

R: ¿En Morelos? 

 

I: En Morelos, estuvimos ahí, también. Tons, yo a mi colectivo, lo trata, lo trataba a David y este… ee... 

bueno, ¡sí! después ves que se  sale la este Sexta y bueno nosotros seguimos como colectivo dentro de la 

Otra Camapaña y así. Y ahí ya ya estaba yo  únicamente solo, estaba yo participando allá  mucho con el 

zapatismo  y así estuve en los medios libres y etcétera con gente de aquí…  
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R: ¿Qué tipo de actividades organizaban? 

 

I: Con… ¿allá? 

 

R: Ajá.  

 

I: Pues hacíamos tocadas, hacíamos talleres, hacíamos pláticas… 

 

R: ¿Talleres de qué? 

 

I: Talleres, todavía no estaba lo del software libre, hacíamos el de … un poco del punk, del punk y todo 

eso, pero hacíamos otro de…  había una chava que estaba con nosotros que practicaba algo de herbolaria y 

eso pero más bien a eso se dedicaba ella, ya no sé (se ríe)  

 

R: Ajá. 

 

I: Y… con el colectivo y con el Frente Zapatista el el  taller de las cinco Declaraciones de la Selva 

Lacandona. Era más que nada lo que hacíamos, ¿no? 

  

R: Ajá.  

 

I: A, o bueno, entonces allá, como za, con el zapatismo han sido varias cosas. Mmm… lo demás, como la 

otra parte que me interesaba, el punk, los medios libres, un poco la ecología y todo eso, gente de aquí pues 

venía mucho aquí. Tons aquí me sentía yo muy ocupado, más bien allá no tanto. Allá incluso las cosas que 

hacía, los fanzines que sacaba, las tocadas, las actividades que hacía, ya no veía punks, ya no , pues yo, yo 

creo que ya ya  di todo lo que pude hacer, unos chavos me dijeron: no, no está chido  tu tu tu  fanzine, 

nosotros ya estamos haciendo otro. Y que bueno, yo me siento más asentado aquí, con más ocupaciones 

aquí, pero… pienso que este… que sí sirvió de algo sacar este fanzine ya luego veo gente, que está 

haciendo, está haciendo algo más, gente que tiene planeada su vida ahí  

 

R: Allá… 

  

I: Ajá 

R: ¿En Morelos? ¿En Cuernavaca o en dónde era? 

 

I: En Cuernavaca. Fíjate que sí sí  está viviendo  aquí yo yo nunca pensaba quedarme  toda mi vida allá. Y 

digo bueno, ps yo creo que ellos también pueden hacer su fanzine, pueden hacer sus cosas y pueden hacer 

algo por sí solos, ¿no?  Yo aquí tengo muchas cosas que hacer y entonces es cuando me vengo para acá y 

me entrego de lleno al, a este proyecto  y a  otras cosa, ¿no? Entonces, este… es como yo llego, ¿no? Yo 

de por sí a participar con los de la JAR (eso entendí), con con los amigos algunos amigos de la JAR, 

algunas cosas del zapatismo hicimos juntos, este… algunas caravanas este… ps en algunas tocadas 

también, en varias cosas. Poco antes de que… ya ps  estaba yo con ellos, ee… participaba yo en algunas 

cosas, y ya es cuando me platican lo del proyecto, me dicen, ¡a va! yo le entro, yo vengo y dije no ps aquí 

me quedo,  ahora me me  siento bien, allá todo lo que hacía ps no daba para más, no…  

 

R: ¿Cuánto tiempo tienes viviendo acá? 

  

I: Acá…ijoles.... dos años, tres.  

 

R: (no se entiende) 
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I: Sí, y en medio cada ocho días siempre, (no se entiende) (se ríe) 

 

R: Órale.  

 

I: Y ya viniendo seguido llevo… más tiempo, ¿no? 

 

R: Órale. ¿Y cómo es que aparece esa idea de formar la Furia de las Calles? 

 

I: ¿Eee? 

 

R: ¿Cómo es que aparece esta idea de formar el colectivo de Furia de las Calles? 

 

I: ¿Cómo es que aparece? 

 

R: Ajá.  

 

I: Ajá, como, como te digo este,  tenemos la idea de crear este espacio, autónomo, autogestivo  con todas 

las actividades que ya te había dicho, que teníamos pensado hacerlas  

 

R: Entonces primero, antes que formar el colectivo 

 

I: Sí, te digo primero era como un proyecto.  

 

R: Ya… 

 

I: Veníamos de varios colectivos, dijimos pues bueno  nos habíamos salido de nuestros de otros colectivos 

para hacer este proyecto. Al último (se ríe) ya se volvió colectivo, como te digo ya no deban para más los 

demás colectivos  

 

R: ¿Cómo se llamaban los anteriores colectivos con los que estuviste participando? 

 

I: Pues  más que nada es el de Cuernavaca  ahí  

 

R: ¿El de clac? (no sé si diga eso), eee.. ¿de clac?  

 

I: Ajá, EL el fanzine  y bueno, lo del lo del Frente Zapatista y ya, vine aquí… este…ya  las cosas más 

recientes que hicieron como JAR, son algunas cosillas   (no se entiende) que venían creando este proyecto, 

entonces este… pues de ahí me tocó estar como en un...un encuentro que se hizo de 30 años de punk  (no 

se entiende) y etcétera, pero , pero sí  más que nada con  el colectivo de allá.  

 

R: Ahora, dentro de tu.. propia definición como.. como Isra, cuál es el lugar, o cuál es la importancia que 

juega el punk, el anarquismo, el pensamiento libertario, en la, en tu manera de pensar? 

 

I:  En mi manera de ser, ¿cómo influye?  

 

R: Sí.  

 

I: Este… pues no sé, ja (se ríe), totalmente, porque… o sea me me ha hecho , he aprendido a, aa.. a vivir 

colectivamente, cooperativamente, a compartir lo que tienes, eso lo he aprendido mucho, he aprendido 

mucho a, a , este… hacer las cosas por uno mismo, tomar la iniciativa en algunas cosas  este… a tratar de 
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ser responsable en algunas cosas, este… eee… me ha servid no sé como a  respetar varias ideas también 

varias ideologías y me ha acercado a ser también un poco autodidacta …. No sé, mil cosas… 

 

R: ¿Cómo se traduce eso en tu vida cotidiana? ¿O sea eso cómo le ves, o sea si tiene un impacto en tu vida 

cotidiana? 

 

I: Fuerte porque este, hay varias cosas que sin el punk yo creo que nunca  las hubiera conocido y… en mi 

vida cotidiana se refleja te digo un poco la cooperación… un poco…quitarme un poco lo negativo que te 

da la (no se entiende) no más que tiene cositas desde que dices ¡ay es del (no se entiende), está bien loco, 

no. Son cositas que te…  

 

R: Mmmj (asiente) 

 

I: Este… cosas como para… no apoyar al al al  capitalismo, y de no comprarme la coca cola  y  un agua 

diario.. y  llevo años sin comprarme… 

 

R: Sin tomarte una coca cola (se ríe) 

 

 

I: Pero años… también un poco lo del vegetarianismo. 

 

R: ¿Eres también vegetariano? 

 

I: Sí, también desde el 2001 lo soy y … eso si es algo y ay de mi vida cotidiana ya muy normal para mí, 

¿no? cosas hay algunas cosas que digo: no, no lo consumo, o no lo respeto, o no lo hago, no lo digo…este 

también el decir algunas cosas, ¿no? cómo las dices, etcétera, mm… com como respetar a la mujeres, 

etcétera. Todo eso, son como varias cositas que ahorita ya se me hacen tan comunes pero creo que…  

 

R: Pero que, que sería importante recalcarlas, ¿no? A lo mejor como uno ya lo va asimilando a la vida 

cotidiana  ya no es tan fácilmente como logras identificar, pero que a lo mejor sí, en el análisis  hacia los 

demás o hacía  los (no se entiende) de las demás  y los demás, lo puede ser. Yo creo que a lo mejor eso 

valdría la pena hacer el contraste, tú cómo lo ves, ¿qué tipo de contraste   puedes establecer? 

 

I: Por ejemplo,  bueno  no sé si, si está bien enfocado a la respuesta, pero… yo me  topo con gente que 

estudiaba conmigo, en la prepa, en la secundaria y no que cómo estas, que qué has hecho y no pues, pues 

¿qué he hecho? Pues he viajado allá he viajado acá, he hecho esto y esto. No manches como le haces yo ya 

me casé tengo dos hijos, y estoy trabajando, y ¿a poco no te has casado? ¿Ya tienes 22 años y no te has 

casado? ¿Cómo? (se ríe) 

 

R: (se ríe) 

 

I: Ese es un reflejo que ellos este….pues viven para trabajar, para mantener a su familia y para este… en 

sí para para eso es. Ya los  fines de semana ya se desahogan su frustración  y su   quincena… 

 

R: (se ríe) 

 

I: Y yo no sé (no se entiende) lugar, y … y yo no.. yo cada día, mi día es diferente cada día trato de 

divertirme, cada día…  

 

R: ¿Cómo lo construyes? 
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I: ¿Cada día? 

 

R: Sí.  

 

I: Pues, no sé.. no yo trato de planear mi propia agenda, este.. y ya se si primero tengo que cuando tengo 

que trabajar, tengo que trabajar, y bueno tal hora a tal hora trabajo, al otro día, al otro al otro momento no 

sé tengo cosas que hacer en la página las hago, verme con los del colectivo (no se entiende)   leer un poco, 

este… no sé (se ríe) este… 

 

R: Digamos, ¿qué se refiere – no sé si tu lo veas, o veas que lo estoy viendo- como una especie de 

autodisciplina?  

 

I: Mmmj (asiente)  

 

R: Que uno se construye, se vuelve su propio jefe de.. osea estás pensando desde la idea de la anarquía 

como  la concepción, de la concepción del trabajo como uno se vuelve su propio jefe, tú como las estás 

pensando en este (no se entiende), ¿no? Si eso se tradujo, o sea la la la lectura que tu has hecho del 

anarquismo  y de la manera en cómo  has construido tu propio estilo de vida, tu forma de ser en tu vida.  

 

I: Ajá. Sí más que nada este… a bueno, también eso es un poco, o mucha influencia que a mi me gusta 

como el situacionismo, ¿no? Ser autónomo, este… yo sí soy de esa idea también de hacerte tu propia 

agenda, aunque hay veces que uno tiene que trabajar, trabajas pero aún así puedes construir tu propia 

agenda  y este… y sí eso se me ha reflejado y eso es lo que hago día a día, ¿no? hacer mi propia agenda, 

mis propias cosas, yo hago  muchas cosas, ¿no? Me gusta el software libre, tengo tiempo para…no sólo 

hacer trabajos que tengo, cosas para el colectivo sino yo,  dentro del mundo del software libre, hago varias 

cosas , me gusta este… me gustan las artes marciales…  

 

R: ¿Qué artes marciales? 

 

I: Artes marciales mixtas, valetudo 

 

R: ¿Eh? 

 

I: Valetudo 

 

R: No los conozco, ¿qué, qué, cuál es? 

 

I: Es… artes marciales mixtas, es es como recursos de varias artes marciales en una sola, “valetudo” es 

como el portugués de “vale todo”  

 

R: Ajá.  

 

I: (se ríe) Este… es también me da una disciplina muy buena… 

 

R: Por qué  no.  

 

I: Y este… eee.. a, acá  y trato de divertirme también, de hacer las cosas que  tengo que hacer con el 

colectivo… etcétera, entonces  sí, día día yo creo mi propia agenda, día a día es diferente para mi, este.. 

.no creo vivir para trabajar, ni   vivir para…para mantener una familia, ni… etcétera.  
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R: Ora voy a la, a la pregunta que sería como que… un poco como para redondear las, los clichés sobre el 

punk, el cliché sobre el punk ya construido sobre la idea de la música y la vestimenta, ¿no? En, en función 

de estos dos, de estas dos imágenes, ¿cuál sería para ti lo que definiría el punk en tu propia perspectiva de 

construcción de vida?  

 

I: Mmm.. bueno, es que el el el punk para mi en sí es una contracultura un cúmulo de ideas y expresiones  

revolucionarias, rebeldes, totalmente, este… y la idea de hacerlo tu mismo y de ser propio de tu, dueño de 

tu propia vida, ¿no? Bajo esa idea hay hay varios puntos que están totalmente comprometidos 

políticamente y otros no tanto, pero mantienen esa idea y una actitud de ruptura con la sociedad, ¿no?  

 

R: Mmmj (asiente)  

 

I: Este, y de por ahí viene la vestimenta y eso de cultura totalmente.  

 

R: ¿Pero crees que todavía sea significativa esa..e, e, esa postura de la vestimenta, de la actitud, ee... de la 

música? 

 

I:   Eh, eh, eh... a, a todos los años, mucha gente, alguna gente,  bueno tú todavía vas algunos lugares y ahí 

se te quedan viendo, ¿no? 

 

R: Ajá.  

 

I: Este… bueno, entonces eso es, como un poco mi idea del punk, puede estar totalmente comprometido 

políticamente o no tanto, pero siempre y cuando mantengas esas características  Hay muchos punks que no 

lo hacen así, que sólo se están drogando en las calles. Yo no estoy tanto en contra de lo que puedan hacer 

con su propio cuerpo, sino que… verlos atrapados en un, en un  vicio para mi ya no es tan punk…  

 

R: ¿Por qué, qué? ¿Cuál es la actitud del punk, o de o de  tu postura dentro del, del  consumo de drogas? 

 

I: A porque, si uno esta diciendo hacer las cosas por uno mismo, que es dueño de su propia vida, este… 

estás peleando porque te quieres según liberar del Estado, ¿no?, bueno no estás en el sistema, no estás 

dentro de todo, pero estás dentro de ahí, de las drogas.  

 

R: Las drogas serían para ti, ¿formar parte del mismo sistema?  

 

I: Par mi son un poco armas del sistema, tú, tú, por ejemplo porque neutralizan a la juventud, neutralizan a 

los jóvenes, este… a ellos les conviene mejor ver un punk drogado que un punk peleando por lo que él 

cree. Un punk drogado no te puede ni siquiera hablar, habla solo, entonces, este…destruido totalmente, 

ee…, no tiene reacciones ni voluntad para nada, entonces n, no sabe qué hacer en varias situaciones…  

 

R: Órale.  

 

I: Tons no está construyendo ni su futuro ni está siendo dueño de su propia vida porque se la está 

entregando al alcohol, bueno a las otras a lo que…  

 

 

R: A las otras cosas que le entra… 

 

I: Este… entonces cuando alguien ee.. hasta e... hay pretextos para que la policía te detenga y todo, ¡a! 

porque se está drogando. Entonces muchos punks que no estamos así tenemos que pagar luego eso, luego 

eso, ¿no?  
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R: Ay qué horror.  

 

I: Hay… distintos, yo creo que como punk uno debe ser responsable también no involucrando a los demás 

porque  luego dicen: ah  todos son iguales, como ese que está ahí tirado, ¿no? Para mi eso no es tan punk 

porque.. ee.. te estás aprisionado a otra cosa, te quieres liberar de mil cosas y te estás aprisionando    ahí, 

no lo veo tan punk, y entonces este… te digo no estoy en contra de lo que puedan hacer con su cuerpo, lo 

que se quieran meter, estoy en contra de que se aprisionen. Y las drogas es muy difícil que no te 

aprisionen…     

 

R: ¿De ningún tipo? 

 

I: Pues (en tono de que se esta convenciendo de decir algo) al,ps algunas no sé, algunas yo creo que las 

puedes controlar.   

 

R: (se ríe)  

 

I: Algunas yo creo que las puedes controlar, no sé hay muchos que fuman marihuana y… no sé, tienen, 

cuentan que tienen diversas acciones, otros están mal, otros (no se entiende) llegan a vivir, pero, no los 

veo tan perdidos, como los que consumen cosas químicas, ya en lo personal a mi no me gusta nada de eso, 

yo sólo únicamente tomo  y en ocasiones.  

 

R: Entonces es parte de las actitudes, ¿no? Asimilar en tu propia vida, ¿no? Más bien. Y este, que otra 

cosa… estabas ahorita platicando de otra cosa, bueno lo desvíe en… cuestión en cuestión del consumo, 

pero que estabas hablando sobre la propia construcción de lo que significa dentro de tu propia vida el 

punk,   el anarquismo ¿qué más hay en relación a esto? 

 

I: Ah, sí bueno es un poco aaa… este... como te digo hacer las cosas por uno mismo, hablar de la vida 

cotidiana y todo eso 

 

R: Sí, sí.  

 

 

I: Ajá como te digo consumir algunas cosas, consumir o no, hay mucha gente que te dice: ay a poco no 

tomas este (no se entiende) Este… como te digo respetar a otra gente, las ideologías, ya ya lo hago diario 

sin tener que pensarlo: ay tengo que…        

 

R: Órale. Aaam…creo que así como en términos generales más o menos  sería la la la construcción, hay 

algunas cosas que me gustaría después… platicarlas, pero ya más en corto sobre eee.. lo que está aquí, en 

el (no se entiende)  me gustaría verlo, como  oírlo y volver a retomarlo, no sé si tú te dejes… 

 

I: Sí.  

 

R: Para otra ocasión, no sé si en términos generales quieras tu como cerrar, redondear lo que te parezca 

relevante dentro de tu proceso de formación , tu experiencia, ¿no? Tú…  

 

I: No sé... bueno únicamente que pues sí el punk es eso, ¿no?, ser uno  mismo, construir su futuro ..eee… 

hacerlo por uno mismo, ser dueño de su propia vida y es una, es revolucionario  por las ideas e influencias 

que tiene: situacionismo, dadaísmo, anarquismo, etcétera … y , sí  que cada quien es conciente de lo que 

emana de sus actos y lo que hace, yo creo que si estas bien contigo mismo, ps igual  yo creo que estás 

tranquilo. Mmm.. Yo creo… yo y muchos de mis compañeros han arriesgado mil cosas por sus ideas y 
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hemos sido capaces de construir cosas nuevas que pudimos perder no sé,  como comodidad en la familia  

y creo que estamos contentos por eso y lo seguiremos haciendo… eso ser concientes con uno mismo,  con 

eso  eres, duermes tranquilo y eres dueño de tu futuro.  

 

R: Órale.  

 



Entrevista: “Linox” 
Furia de las Calles 

28 de noviembre 2008 
Local de “Furia de las Calles”,  

ubicado a las afueras del metro Revolución, Cd. De México.  
 
 
R: Raquel 
L: Linox 
 
(Se escucha muy fuerte la música y algunas partes de la entrevista no se entienden) 
 
L: Como que… se siguen haciendo algunas cosas (no se entiende como toda una 
oración) Se siguen haciendo cosas.  
 
R: Pero si es este… pues como en el receso, ¿no? Más bien. Me llama la atención. 
Bueno, yo creo que es parte también de la dinámica de los mismos colectivos, ¿no? 
 
L: No, es que, tan receso que más bien como la capacidad de los tiempos, te digo que 
hay (no se entiende) otras cosas que hacer… (no se entiende) hay muchas cosas (no se 
entiende).  
 
R: Órale…sería cosa de… de ver, más bien  que me platiques un poquito, más bien, sí.  
 
L: Nada mas que (no se entiende) más que decir, más que te digo  es por  las 
ocupaciones que hay (no se entiende) 
 
R: Pero igual sabes, me me... no sé si pudieras tu decirme, la.. el recuento histórico de 
la… de la misma… al menos de lo que te tocó a ti, ¿no? 
 
L: Sí. 
 
R: Sí eso sería, me gustaría también, y… este, pues ya más en concreto ya contigo, ee… 
tu historia, ¿no? dentro del punk  
 
L: Si, pero también como que no sé si me gustaría hacer que salieran cosas bien 
particulares,  así como la otra vez que me refiero (no se entiende) había estado casi todo 
el tiempo  en la universidad y eso  
 
R: A órale no te latió eso  
 
L: Pues… no tanto  (no se entiende) 
 
R: (se ríe) 
 
L: (no se entiende) 
 
R: Órale.  
 
L: Son cosas particulares y así.  
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R: Mira, pues a mi… no tanto por, para exhibiendo la vida, la vida pública sino más bien 
para… como…, ubicar procesos también, ¿no? Entiendo que al final de cuenta son redes, 
y los movimientos están hechos como individuos,¿no? entonces eso mismo hace que lo, 
lo  tenga uno que considerar también, ¿no? la vida de los, de las personas de los que 
están en el movimiento para saber qué… qué  hace que te involucres, que participes y 
que te muevas de este.. el punk, ¿no? O sea  en este caso el punk, puede ser cualquier 
otra cosa en este sentido, pero es como reconstruir los sentidos en términos colectivos no 
solamente es la historia individual sino, los, los procesos individuales que después se 
convierten en proceso colectivos, ¿no? Y ahí.. es la, donde encuentro la, la  particularidad 
del movimiento, por qué unos sí, por qué otros no, eso es lo que llama la atención, ¿no? 
Porque dentro del mismo contexto de     historias de vida   unos decidieron irse  por el 
punk y otros nel, ¿no?... dijeron lo mío, lo mío es otra cosa, ¿no? Esa, esa es justamente 
la, la intención, no tanto exhibir tu vida pública, ¿no? 
 
L: No sí ya te entiendo que no es exhibirnos (no se entiende) pero de cualquier manera 
no sé no me siento muy cómodo, ¿no?  (no se entiende una buena parte ) en general no 
(no se entiende una buena parte ) 
 
R: Las cosas que no quieres que salgan, este…  pues ya sería cosa que tú me dijeras, 
¿no? este qué, como qué cosas… mmm… yo procuraré no sacarlas de contexto porque 
yo creo que es lo que, lo que sucede, ¿no? Porque resulta como raro ya cuando se saca 
de contexto el contexto en el que se platicó  
 
L: No, no, no más bien como no en sí del contexto (no se entiende) sino en sí que se 
publique, que se sepa (no se entiende) eso como  cosas muy particulares de mi persona 
que no siento que (no se entiende). 
 
R: Ya, pero a la vez eso, eso ayuda a explicar otras cosas, Linox, yo así lo veo, a mi me 
ayuda  a explicar algunas cosas, igual puedo modificar este… la referencia, ¿no? para 
que no sea directamente hablado, hablar de ti, ¿no? 
 
 
L: Si bueno, si dices algunos de los integrantes o algo así, si no no el nombre Linox tal 
vez (no se entiende), pero bueno también tengo que explicar las cosas a mi realmente no 
me interesa explicar muchas cosas, ¿no? O sea tal vez que te hablo o algo así, pero 
como para una publicación o algo así, no creo que me interese hablar (no se entiende). 
 
 
R: Mmmj… (asiente) no ya ya ahí, ya cuando se publicaría, cuando se publique, yo 
obviamente yo omito nombres, ¿no? y este…  propiamente en mi trabajo pues sí lo tengo 
que poner porque, este es lo de la tesis, pero ese es mi trabajo, ya lo que sale luego a la 
luz, es otra cosa, ¿no? y… se puede modificar el nombre este… si tú me lo dices así lo 
expreso, expresamente  le puedo poner otro nombre para … para evitar este…  que… 
estés identificado, ¿no?  
 
L:  (no se entiende) nombres, nada más como uno de los integrantes, ¿no? 
 
R: Mmmj…(asiente) bueno para… porque  luego de repente, lo que pasa es que si luego 
de repente…y…no le pongo un nombre … me van a me van a objetar de, con mi, ¿no te 
lo sacaste de la manga?, ¿no?.... ¿no las cosas que está diciendo? 
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L: Pero también les puedes decir eso, ¿no? (no se entiende una buena parte) 
 
R: Órale, está bien… entonces yo así lo pongo, está bien si ya así como petición expresa, 
sí, lo hago, ¿no?  Entonces pues no sé, si quieres le empezamos a dar a esta cosa, ¿no? 
que estamos… eee…yo tenía pensadas dos cosas: una … el asunto de la historia en… 
en JAR, tú la tienes un poco más fresca y tú eres  yo creo que el único referente que 
tengo y después pues ya las cosas personales, bueno no tanto personales, sino qué onda 
con lo del… tu… tu participación en el punk, tu forma de vi, de verlo de concebirlo, ¿no? 
de entrarle a esta percepción…del punk como un movimiento, y del, o y    de la manera en 
que ustedes están desmarcándose de los clichés también, ¿no? Que era lo que  un poco  
hablaba con el  (Santi, Champi) la vez pasada… ahí y… ¡hay clichés con el punk! , ¿no? 
Hay clichés con el punk. Entonces qué onda con ustedes y la postura que… que han 
tomado en este sentido, ¿no? Y…. y la forma en que ustedes piensan la protesta, también 
¿no? y tú en particular tú cómo, tú cómo lo concibes, tons no sé por dónde quieras que 
empecemos, si quieres empezamos por lo de, JAR. Ahora si que ya (no se entiende) 
funcionando. 
 
L: (no se entiende) 
 
R: Sí.  
 
L: La JAR se inició en mil, noventa y tres (no sé si sea esta fecha, ¿1993?) que había 
varios colectivos y que…. (no se entiende) de la escena punk, libertaria y que decidieron 
organizarse para crear un contingente para la marcha del 2 de octubre, que hasta  ese 
entonces no había habido como un  contingente que marchara en esta, manifestación del 
2 de octubre, entonces decidieron organizarse para hacer un contingente punk, 
anarquista. Como la marcha salió bien, se decidió seguir con las actividades, se hicieron 
varias cositas y … cuando fue la manifestación de la ley ésta racista en Californa, la 187, 
promulgaba un, no sé, sí, norecuerdo, si fue gobernador o era  aspirante a gobernador, 
Pete Wilson… 
 
R: Mmmj (asiente ) …  
 
L: Que tenía una ley muy racista, quita, quitarles todos los derechos a los ilegales, así que 
llegaran enfermos al hospital que se les negara el servicio, que sé yo   cosas ya, bastante 
exageradamente racistas, entonces se convocó a una manifestación contra esto, que fue, 
pues cerca de un Mc Donalds, pues por ahí se pensó ir en frente del Mc Donalds a 
repartir  propaganda en contra de él,  alguna gente se emocionó, que algunos tal vez eran 
de la JAR, otros eran como gente que no más había asistido a la manifestación, pero 
bueno, las cosas se salieron de control, empezaron a romper los vidrios, las mesas, 
etcétera. Y ps, esto… de ahí trajo mucha represión   y en ese momento   todo mundo 
pudo escapar, pero después hubo una cantidad de grupos contra el punks, que se luchó 
pues en los lugares más comunes de reunión, la policía levantaba cualquier punk, y pues 
les trataba de sacar, ¿no? que quiénes eran los de la JAR, dónde se reunían, etcétera, 
etcétera.  Y pues con eso… hubo bastante división, enfrentamientos entre, porque se 
habían hecho las cosas. Bueno por todo lo que fue, y ya hubo algunos mal entendidos y la 
JAR de ser una coordinadora pasó simplemente a ser un colectivo, alguna gente se fue 
después de ese Mc Donalds, y la  gente que se quedó decidió ser simplemente un 
colectivo.  
 
R: ¿Cuánta gente más o menos había en ese entonces en la JAR? 
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L: Pues por lo que yo sé, ps cuarenta, cincuenta, más o menos.  
 
R: (no se entiende) 
 
L: Sí. Y… bueno, sí se siguió como un colectivo, y desde entonces se empezó a hacer el 
fanzine: “comunidad punk”, y también se tenía otro fanzine que era como más… social, “el 
de abajo”, que tenía un diseño más cuidado y unas noticias que podían tener un interés 
más general. Siempre sacaba  esas publicaciones, y pues la JAR participaba en todas las 
manifestaciones que habían, como calendario: primero de mayo, y … y 2 de octubre, el 
día con, contra la violencia hacia las mujeres, etcétera, ¿no? como todas esas, calendario 
de fechas. Además pues hacíamos círculos de estudio, charlas en escuelas, este… 
pláticas, históricas, así como del 2 de octubre convocábamos  alguna gente de la que 
había vivido el 2 de octubre y que había vivido cosas como la autogestión en la 
arquitectura, ¿no? aquellos influenciados por las ideas de Francia y por las ideas 
anarquistas, que… tomaron la facultad de arquitectura y ellos difundían esas ideas, que 
no se conoce mucho esto cuando  se va a decir lo del 68 eso es algo medio escondido, 
¿no? Entonces nosotros tratábamos de reivindicar eso, y pues esa, era la idea de la JAR, 
como la autogestión social, y bueno éramos ps chavos entonces no teníamos una idea 
bien concreta de cómo hacer esto pero, ps andamos por aquí, por allá tratando de difundir 
nuestras ideas y expresando lo que… creíamos. Y bueno, pues no sé, así pasaron los 
años, entraba gente, salía gente, hacíamos esto, hacíamos aquello, pero más o menos 
con estas líneas  (no se entiende) manteniendo, hace unas, hace tres años que  bajó el 
número de personas, este.. algunos ya, se… tienen hijos, trabajo, etcétera, entonces ya 
no pueden participar tanto, la mayor de la gente sigue teniendo las mismas ideas y tratan 
de hacer algunas cosas en torno a ellas, en medio de su, de su (no se entiende).  
 
También fuimos de los primeros colectivos que apoyamos el zapatismo, 
inmediatamente… yo todavía no estaba, yo entré hasta el 96, pero ya con el alzamiento 
del 94 como comentaban mis compañeros, se apoyó, aunque no se sabía bien qué onda 
con el zapatismo, qué pensaban o  cómo le iban a hacer, pero se vio que era una cusa 
justa y que se debía de apoyar. Más tarde también se asistió a las primeras CND, a la 
fundación del FZLN, resultamos ser  uno de los primeros colectivos que apoyamos el 
zapatismo. Incluso hasta el día de hoy, muchos punks no apoyan el zapatismo porque 
dicen que es una organización jerárquica, que es autoritaria, que es nacionalista, etcétera, 
entonces como que los tal vez dogmas del anarquismo, no se quiere apoyar al zapatismo. 
Que nosotros nunca hemos aceptado eso, ¿no? Tal vez si tienen sus formas diferentes 
los zapatistas, pero es bastante respetable lo que hacen y en la práctica han demostrado 
que son el movimiento anticapitalista más avanzado que hay en el planeta.  
 
R: Mmmj… (asiente) y en ese entonces… eee…digamos ya había esta intención de 
participar políticamente lo que estás mencionando, pero cómo ustedes decidían, quién 
participaba, en qué, en qué se participaba  y cómo, cómo se participaba. 
 
L: Pues siempre ha habido como afinidad  hacia alguna causas, ¿no? como causas 
anarquistas autónomas, después zapatistas, tal vez ecologistas, mínimamente  y así 
como con ciertos principios nos basábamos y siempre  nos organizamos en asambleas, 
¿no? llegaba la gente decía: “no ps me están invitando a hacer tal cosa, cómo ven 
vamos”, ya ahí se discutía “vamos o no vamos”, a veces se aceptaba ir, a veces no. 
También surgían propuestas propias de: “hay que organizarnos  para hacer esto, hay que 
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hacer unas jornadas donde van a esta tal y tal tema”, se veía cómo se hacía, se hacían 
comisiones y trabajábamos sobre eso. 
 
R: Bien, y tú, ¿cómo es que decidiste entrar a JAR? O sea, ¿cómo es que  te conectaste 
ahí con…?     
 
L: Yo me hice punk  como por ahí del 94 que empecé a conocer la música y me gustó 
mucho…. Entonces, intenté conseguir lo más que podía de material punk, por aquellos 
años era más difícil que ahora, y conseguí ps ahí unos cuantos discos, algunos fanzines, 
y por ahí en algunos fanzines leí sobre la JAR, leí lo que habían hecho, en Mc Donalds, y 
me pareció algo muy cabrón, me gustó. Entonces como que desde ahí me quedó la 
espinita de que a mi me gustaría participar en la JAR. Y en la escuela que iba, en la CCH 
oriente, una vez vi una propaganda de que ahí mismo en la escuela se iban a hacer unas  
jornadas informativas de antifascismo, sobre liberación femenina y sobre cultura punk, 
y….asistí a esas, y cuando vi, psss lo estaban organizando gente  de la JAR y  los que la 
daban  principalmente eran gente de la JAR. Entonces ahí ya empecé a entrar en 
contacto con ellos  y nos pasamos los conectes y en cuanto pude fui a las reuniones de la 
JAR. Me… encantó, y desde ahí me que, me quedé. 
 
R: ¿Quiénes son los más viejos, cada día… están?  
 
L: Algunos se salieron de la JAR y andan por ahí haciendo otras actividades, de los que  
están  y siguen, pues podría ser  Raúl  que (no se entiende) 
 
R: Mmmj… (asiente)  
 
L: Fer, que es otro compañero que ayuda a veces con los conciertos y… él más bien era 
gótico pero siempre estuvo en la JAR. También el que escribe los fanzines  Punk Roco 
(¿?), es de los más viejos (no se entiende) que siguen todavía participando en algunas 
cosas de la JAR. Pero por ahí hay otros que ya no tienen nada que ver.  
 
R: Pero tu aam… en lo personal, o sea ¿qué crees que haya, no sé si determinado no 
creo que se pueda (no se entiende), o sea porque crees que el punk refleja tu, tu forma de 
pensar y de… de ser?  
 
L: ……….mmm, bueno, eso también…  
 
R: ¿Y cuál, cuál sería esa característica a lo mejor de la manera en como  tú te   inscribes 
(¿?) sobre el punk, ¿no?  
 
L: No siempre se puede decir también de una forma tan racional, ¿no?    muchos son 
sentimientos… 
 
R: Ajá.  
 
L: Entonces simplemente escuché la música, me gustó  no fue por eso esto, esto y 
aquello, no, sino simplemente me gustó y me fui metiendo y…. fui siendo parte de esa 
comunidad  y ya me sentí contento, hasta el día de hoy me sigo sintiendo contento, ¿no? 
Cuando me… desarrollaba con mis amigos punks, pues como siempre había, evitábamos 
la competencia, como… no sé me acuerdo en la secundaria había siempre la 
competencia: quién tenía mejores tenis, quién tenía ropa y todo eso… 



6 

 

 
R: Mmm… 
 
L: Eso con mis compañeros punks, nunca lo viví. Siempre tratábamos de cooperar, este… 
como hacíamos la vaca para la comida  y no se veía quién ponía más, quién ponía 
menos, ¿no? Cada quien ponía según sus posibilidades y comprábamos y com, 
tratábamos de comer todos igual, ¿no? No había nada de que apirañarse, ni nada, ¿no? 
Y luego… creo que permanecí muchos años como sumergido en ese mundillo punk, y 
después cuando… tuve que salir, con otra gente, como cuando fui a la universidad…ahí 
como    algunas veces luego chocaba, ¿no? que sí había esa competición por los carros, 
por la ropa, que cuando se hacía cooperación para la comida, algunos se aprovechaban 
de los otros, etcétera, ¿no?  Entonces como que eso me hico todavía querer más a la, a 
la cultura punk en la que me había desarrollado.   
 
R: Y yo no creo que a… precisamente yo creo que es justamente la diferencia ¿no?  creo 
que no es una cuestión racional, sino más bien en términos de las afinidades de lo que, 
como se piense y como se ve, osea tú cual sería ee… digamos la principal cosa que te 
atrajo del punk, eso ya ahorita lo estabas mencionando pero, ya en términos generales, 
cuál sería como la afinidad en términos de ideas y de… como… el punk está ahorita en 
este momento también, ¿no?  
 
L: Me parece que hay dos respuestas: la primera es como la base del punk, la base 
antiautoritaria, la base rebelde, tal vez hasta la base marginal, ¿no? porque ps yo y la 
mayoría de mis compas éramos de…7 barrios alejados del centro, de los lugares más 
rico. Que…pues eso no es ni bueno ni malo, sino simplemente te forma cierta identidad, y 
pues esa música nos, no sé nos compartió una energía que ninguna otra música nos 
compartía, esas ideas y pues así como intercambiar cartas con gente de Brasil, con gente 
de Alemania, de Inglaterra y todo eso, hablar y ver que pensábamos de una forma similar, 
siempre nos, nos impulsaba, entonces como todo esto, todas estas también ideas 
políticas que yo, creo que desde antes yo ya tenía cierta idea política pero no la tenía muy 
bien desarrollada, cuando fue el alzamiento   zapatista, yo dije: “pues chido por ellos ¿no? 
pero pues qué tiene que ver conmigo”,  y cuando ya me metí en el punk, y  me metí en la 
JAR, pues vi que de tenía que ver conmigo el pensamiento zapatista y todo eso. Entonces 
ahí las poquitas ideas políticas que tenía las reafirmé y tomé más convicción sobre ellas. 
Entonces sí, pues al conocer más el punk me fue gustando más y lo fui tomando más 
como mi forma de vida, y eso también, no se puede decir como punk como algo que me 
(no se entiende), nosotros tal vez lo vimos, lo desarrollamos de alguna manera, pero hay 
otra mucha gente que lo ve de otra manera distinta. A mi, a mi me tocó viajar a otros 
países, como de primer mundo, y no tengo casi nada que ver con los punks de ahí, ¿no? 
que tal vez sÍ sean influenciados por su cultura, o su incultura que hay en aquellos países, 
consumistas y muy capitalistas, sí  hay un poco más de egoísmo, sí hay un poco más de 
consumismo, sí hay algunas otras cosas que… que no comparto y … pues que no me 
gustan, ¿no? Como en Estados Unidos, así…aunque,  todavía hay algunos punks muy 
sinceros, también en Estados Unidos el capitalismo toma todo y luego te lo re vende, 
¿no? 
 
R: Mmmj… (asiente) 
 
L: Entonces ahí fácilmente puedes encontrar cualquier tienda donde entras y sales 
completamente, supuestamente punk, porque también siempre hemos dicho que el punk 
no es una forma de vestirse, sino también es una forma de vida, pero para ellos eso es, 
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eso es ¿no? en Estados Unidos. Entonces tal vez tú ni vas a querer tener los pelos 
parados en Estados Unidos porque si vas a Hollywood, vas a ver un chingo de gueyes 
con los pelos parados que son pura pose y son como una Barbie, y… tú no tienes nada 
que ver con ellos, ¿no? Y entonces como cada quien tiene también formas de ver el punk, 
y de vivirlo. No es como algo generalizado.  
 
R: Ahorita mencionaste, esta… idea del sentimiento, del sentimiento de marginación que, 
se desarrolla un sentimiento de marginación y de, y de injusticia de alguna manera, ¿no? 
Esto cómo tú lo verías, o cuál serían, hacía qué cosas tú estarías como que…en 
desacuerdo, o o , sobre las cuales tu consideras que hay injusticia, y de qué estarías 
siendo marginado también, ¿no?  ese es como que….  
 
L: No, yo no me sentí marginado, o sea, ya después viéndolo con el tiempo eran varios 
marginados. Pero yo ahí nací, ahí crecí, entonces ese era mi barrio, no me importaba si 
era marginado o no, además no salía a Polanco ni nada entonces no tenía un punto de 
comparación exactamente…  
 
R: Mmmj… (asiente) 
 
L: Yo ahí vivía bien y me gustaba, después viéndolo, pues… son barrios donde siempre 
hay menos recursos, donde siempre hay menos… seguridad, donde hay menos trabajo 
donde, bueno sí se viven condiciones un poco más difíciles, ¿no? el transporte pero… 
pues bueno muchísimas cosas que casi cualquier gente sabe, ¿no?  Porque, quién, quién 
no le ha tocado vivir  en un barrio así.  
 
R: De ese tipo, pero además también, este… ee.. es que es justamente lo que yo te decía 
hace rato, o sea, como que no bastan las condiciones este  como muy específicas, 
materiales o reales, como para poder definir que …que se quiere o no se quiere ser del  
punk, ¿no? pues porque sino todo mundo sería punk en ese sentido, lo que pasa es que  
había para ti esa diferencia, porque hay una diferencia, inclusive a lo mejor, chavos de tu 
misma generación, del mismo barrio y que compartieron las mismas condiciones, ¿no? 
 
L: Pues eso realmente es muy difícil de saber, porque bueno principalmente también es 
de quién conoce el punk porque, el punk es algo muy poco difundido… y de hecho aún 
cuando lo puedes conocer, tienes que introducirte   mucho, investigar por tu cuenta, al 
menos todavía en esos tiempos que a mi me tocó,  hoy  puedes encontrar mucha 
información de Internet y… muy al alcance de la mano, ¿no? En esos tiempos tenías que 
buscar mucho más, tenías que escribirle a gente de otros países para que te 
intercambiaran discos, hoy se pueden bajar fácilmente de Internet. Y…. pues, ese era eso 
¿no?, como que primero que supieras que existía el punk, y luego que te metieras a 
buscarlo, y la mayoría de la gente en los barrios, a veces parece que están conformes con 
su vida, ¿no? Tienen ahí, con las cumbias que hay en la esquina, con  las cervezas en la 
esquina, con  llegar a los 18, 19 años, o a veces menos y casarse … en el caso de 
trabajar y todo, ¿no? como que la mayoría de la gente no está muy preocupada por, tener 
otra forma de vida. Algunos les ha llegado tocar a conocer algo diferente, pero no, no 
parece importarles. No sé, siempre es muy… muy difícil saber cuáles son estas 
situaciones, ¿no? Que influencian a, a otras personas a… 
 
R: Pero sí hay una discrepancia con, con como están las cosas, eso es yo creo que claro, 
y o sea … yo creo que a lo mejor ahí, este… el análisis, o la reflexión que tú haces sobre 
esas condiciones, es lo que  a lo mejor, te pos, te pudo haber posibilitado entrar al punk, 
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¿no? eee… y a lo mejor ahí me gustaría saber cuáles serían las cosas más específicas 
sobre las cuales tu empezaste a estar en desacuerdo  y que encontraste la afinidad en el 
punk.    
 
L: ……. Pues es que como que en sí yo no tenía una conciencia política muy clara, o sea 
sabía que algo estaba mal y que las cosas no iban bien, pero yo no sabía bien ni por qué, 
ni qué exactamente. Fue ya mucho después como, estudiando… bastantes libros, 
hablando con gente, círculos de estudio, charlas  que fui definiendo más los por qués y 
como identificándome: “a pues sí eso es como lo que yo sentía”, pero ya hasta, hasta  
ahora  que me pude definir más claro. Y bueno… pues yo que me acuerdo mucho, como 
a mi me… leía sobre el vegetarianismo con Rius, un libro que tenía mi padre  y pensaba 
que, bueno    él hablaba muy bien del vegetarianismo, yo pensaba que quería ser 
vegetariano pero no sabía cómo hacerlo. Fue hasta que conocí a los punks, vi que ellos 
eran vegetarianos también, muchos de ellos. Entonces ahí, me sentía como, también que 
entraba muy bien y que apoyaban mi vegetarianismo, bueno nos apoyábamos entre 
nosotros. Fue uno de los primeros puntos en los que me sentí bien… pues no puedo 
hablar como  de opresión policial ora sí porque eso fue varios años después. No me metí 
al punk por sentir a la opresión policial encima. Eso fue varios años después que me tocó 
vivir un poco de eso. Igual, con el gobierno pues… el gobierno a veces es algo tan 
abstracto, que todo mundo habla de que “pinche gobierno” y demás pero… en la vida 
diaria, se ve como algo muy lejano, ¿no? tal vez el gobierno, al menos   yo lo veía  así en, 
en esa época. Ahora tal vez  ya tengo más claras cuáles son sus formas de dominación y 
de opresión, pero, en aquellos años no… no siento que lo tuviera muy claro.  
 
R: Mmmj (asiente)… pero ahí el, ahí, ahí en el, en el  punk  una base  en la cual como 
que muy fuerte el cuestionamiento del sistema ¿no? es como que  la parte fundamental  
por la… la posición antiautoritaria.  
 
L: Sí, pero yo creo que eso está… 
 
R: ¿Cómo lo, cómo lo piensas tú, o cómo lo ves tú? 
 
L: Sí pues también me identifiqué totalmente con eso, pero eso casi es parte de cualquier 
adolescente, sano y normal, ¿no? que no se ha mediatizado tanto por la televisión. El Che 
Guevara decía no que ser joven y no ser revolucionario es…  
 
R: Una contradicción hasta biológica, ¿no?  
 
L: Sí, entonces pues  eres rebelde no sabes ni bien por qué, ni cómo, te quieres revelar, 
pero, te quieres revelar; pues contra tus padres, contra la iglesia, contra no sé, un montón 
de cosas que… tu te sientes de alguna manera oprimido aunque tal vez ni estés tan 
oprimido, pero te sientes, ¿no? y quieres.   Pues también es como estar buscando una 
identidad, ¿no? Tú, en algún tiempo la juventud, buscamos una identidad, a mi me tocó 
que fuera con el punk, y ahí me sentí bien, hasta el día de hoy, todavía me siento bien 
ahí.  
 
R: Mmmj… ahorita que mencionaste eso de… ser joven y no ser revolucionario es toda 
una contradicción, también se suele… pensar que el  punk, o los punks son, son punks, 
por,  hasta que son jóvenes, cuando pasan de ser jóvenes, dejan de, dejan de serlo, como 
una cuestión natural de evolución. ¿Tú cómo lo ves? 
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L: Pues sí, para algunos sí, para algunos fue simplemente una rebelión juvenil y se les 
pasa a los 20 años, se les olvida que fueron punks. Pero también  creo que son realmente 
muy pocos los que se les olvida que fueron punks, en todos queda como cierta… cierta 
semilla que, de libertad, clavada, que a lo mejor ya no son los grandes militantes políticos 
anarquistas, o… activistas y demás, pero… yo no conozco ninguno como que después de 
ser punk se haya metido al PAN, se haya metido a ser de derecha, ¿no? Tal vez son 
gente más o menos normal…  
 
R: Mmj (asiente)… 
 
L: que trabaja, que está casado, que… etcétera, ¿no? Pero aún así muchas veces en sus 
trabajos tratan de … buscar otras formas, ¿no?... o … bueno en en todo, en general en su 
vida es una forma más… más libre, no tan autoritaria como es lo común, ¿no?  
Entonces… 
 
R: ¿Crees que el, … el, el, el  punk digamos esté formando esa conciencia  crítica, que se  
pueda decir de esa manera, o… a los, a los que son punk o en realidad, este, ya sería al 
revés porque ya no se busca el punk porque hay como una  semillita ahí, una chispita de 
cierta conciencia crítica, ¿tú como lo pensarías? 
 
L: Pues yo creo que hay los dos casos. Pues hay algunos que sí llegan  porque tienen 
cierta conciencia crítica y otros que llegaron por casualidad, les gustó y ahí tomaron esa 
conciencia crítica. 
 
R: Y en tu caso, ¿tú cómo lo ves? 
 
L: En mi caso yo siento  que sí tenía una mínima semilla de crítica que (no se entiende). 
 
R: ¿Y cuál sería digamos tu conciencia crítica ahorita que ya estás… cómo lo pensarías 
tú, cuál sería tu posición? 
 
L: Pues ahorita tengo claro que… que el capitalismo es una mierda, que  está 
destruyendo el mundo, que este mundo no va a resistir un siglo como el anterior si 
seguimos con este el capitalismo que hay, pues que no hay ni por dónde agarrarle con él. 
Que la democracia también es una basura que… no sirve más que para ellos, para que se 
hagan más ricos y  poder seguir destruyendo el planeta, y pues algo me queda claro que 
lo más digno que hay que hacer es seguir luchando por… contra esa opresión y tratar de 
ser lo más libres, buscar nuestra autonomía, nuestra autodeterminación, parar la 
destrucción de este planeta, etcétera. También   siento que antes lo tenía más claro como 
leyendo las teorías marxistas, decía “pues tiene que ser así”, ahora no sé bien cómo tiene 
que ser, pero sé que se tiene que hacer algo para… parar este capitalismo, que está 
destruyendo el mundo.  
 
R: ¿Cuál sería la manera en que tú, este…concebirías el pensamiento punk? Ya más 
específico… has hablado varias cosas, pero has hablado del a, antiautoritarismo, has 
hablado de anarquismo, has hablado de este…   antisistemas, ¿no? antigobierno, ¿tú 
cómo, cuál sería como la  definición o lo que tu dirías que es lo que define esta… estas 
ideas del punk? 
 
L: Pues no nos gusta definirlo porque es tan, tan amplio, que no es algo que sea nada 
fácil de definir. Entonces más bien nos gusta ponerle como ciertos principios   que …  
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R: Está bien…  
 
 
L: El punk, el punk es antiautoritario, no puedes ser policía un día y al otro día hacerte 
punk, ¿no? Tal vez si realmente comprendiste que ser policía era una mierda y que tienes 
que hacer otra cosa, pero pues es algo muy raro, ¿no?... como ser antiautoritario y que 
sería participar en partidos en una este… organización opresiva, ¿no? Este es 
internacionalista, no reconocemos las fronteras que  impuso el capitalismo, este… al igual 
antirracista no conocemos esas supuesta divisiones de raza que también quieren imponer 
y que  causan tanto mal …… y bueno, pues… esos serían como unos principios muy 
básicos, pero que ya si los  ves más ampliamente, pues son como una base para una vida 
mucho más libre. Y también como propuesta, la propuesta base del punk, es el hazlo tú 
mismo, que es como la autogestión y que quiere decir como, hacer las cosas por nosotros 
mismos, como desde nuestros discos, nosotros no esperamos a que una compañía saque 
el disco (no se entiende) para nosotros comprarlos, sino que nosotros mismos nos 
movemos y organizamos otras cosas, esto se puede extender a todas las cuestiones de la 
vida misma, ¿no? como a organizar cooperativas para trabajar  y no esperar a que te 
llegue un trabajo de una compañía también miserable que te va a explotar. Y todo, todo, 
todo que tu hagas tu propia vida, ¿no? Que no esperes a que te digan cómo debes de 
vivir tu vida  o que te… estén guiando , una forma que no es la que te va a convenir más a 
ti, sino que tú analices qué es lo que más conviene para tu vida y…en base a los 
principios que decía pues, desarrollar. 
 
R: Pero ya en la práctica, tú, en tu vida ¿cómo lo… cómo lo aplicas? valga la… 
 
L: Pues yo trato de, de ser así, y … pues no tengo un trabajo que me estén explotando 
sino tengo trabajo yo por mi cuenta, este… igual en mis relaciones personales, trato de 
ser lo más libre que hay y … y acabar con las pro… este, con la opresión … que hay pues 
no sé de la competencia, de que hay de los celos de…pues un montón de cosas que 
hacen que la relaciones humanas estén mediatizadas también por el poder; entonces 
tratar de cambiarlas y  de hacerlas de una manera más libre. Y bueno eso… pues no ser 
una persona consumista, tener un consumo responsable….difundir las ideas que tengo, 
por todos los medios  posibles….  
 
 
R: Ahorita mencionaste lo del vegetarianismo, cuáles son los fundamentos del    
vegetarianismo dentro del punk. Hay ciertas cuestiones por ejemplo de seguidores de 
Rius, ¿no? que es una cuestión por tu salud, ¿no? de  tratar de evitar no más  la comida, 
la comida de… carne, cualquier derivado de la carne, cosas, pero en el punk ¿cómo? 
 
L: Pues… la liberación animal decir que los animales no están aquí para que… los 
oprimamos y …  
 
R: ¿Qué significa opresión?  
 
L: Pues a lo mejor…  
 
R: A… a ti te parece más obvio, pero a lo mejor… 
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L: Pues matarlos, de la manera en que lo hacen en los rastros y aquellos lugares, que son 
lo bastante opresivos. Supongo yo que a nadie le gustaría que le hicieran eso, ¿no? … 
este, y bueno esa es como la idea básica, el punk                              también pues cada 
quien que desarrolle su individuo. Pues yo lo veo mpas como una cuestión de  equilibrio, 
no creo que los seres humanos seamos como totalmente vegetarianos por naturaleza, 
porque en la historia del planeta no he conocido ninguna tribu ni nadie que haya sido 
solamente vegetariano, pero sí eran muchísimo menos consumidores de carne  de lo que 
se es hoy en día. Tenían que enfrentarse las tribus con, bueno depende de qué lugar 
¿no?, porque si ves tal vez en la polo  del norte, los esquimales no (no se entiende)… 
 
R: Mmmj (asiente)… 
 
L: Pero, la gente que vivía en otros lados… consumía mucho menos carne, porque tenían 
que enfrentarse con un medio más hostil, comer carne significaba salir a cazar ….Antes 
de que se tuviera como ganado o cosas así, tenías que salir a cazar no sé un venado, un 
conejo o cualquier cosa que era ya también enfrentarte con un medio, y ahí muchas veces 
te podía agarrar  a ti algún otro depredador  y …. 
 
R: Ahí es parte de la cadena, ¿no? 
 
L: Sí, pero ps  era ahí como cierto equilibrio, ¿no? Tanto podías comer como también 
podías ser comido tú, entonces sí era tener esa astucia. No es como hoy que vas al 
Walmart y compras un kilo de carne y  que te ahorraste todo ese proceso. Eso es, tiene 
que ver también con el desarrollo del capitalismo  y la explotación del mundo y los 
animales. El capitalismo busca, quiere explotar   y quien menos se queja es más fácil de 
explotar, ¿no? Y como los animales es difícil que se quejen, pues los han explotado a 
más no poder…. Y pues sí se ve como un poco la historia, conforme el desarrollo del 
capitalismo, ha seguido desarrollando el consumo de carne, y eso tiene que ver hoy con 
tanto cáncer que hay, tanta diabetes que hay, por el abuso de carne que hay de la gente. 
Entonces pues la gente ya opina que sí se puede comer carne, no se  todavía hoy si vas a 
algunas comunidades indígenas como cuando yo he ido a   Oaxaca o a Chiapas, 
comprendes muy bien el vegetarianismo porque ellos comen carne no sé, una vez al mes, 
una vez cada quince días y ahí cada que se va pudiendo, ¿no? siempre se están 
alimentando más bien de frijoles, de maíz, de algunas verdurillas que tienen.  
 
R: Mmmj (asiente)…  
 
L: Y si se comiera carne así, pues sería, sería, estaría muy bien, ¿no? No sería tanto 
daño para el planeta como lo hay ahora, pero con el consumo de carne que hay ahora, de 
por sí, como sobrepoblación de humanos en este planeta  y luego de todos comiendo 
tanta carne, ps se está destruyendo el planeta de una forma…ps irreparable, casi ¿no? … 
desenfrenada. Entonces yo por eso  decidí dejar de comer. Es que no quiero perjudicar en 
eso.  
 
 
R: Órale…. en…. dentro de lo de, del punk, hablas de dos, dos conceptos o ideas 
fundamentales que es: la autonomía y la autogestión. ¿Cómo lo conciben esto, cómo lo  
miran? Hablabas hace rato de la  autogestión como ese “hazlo tú mismo” ¿no? este… 
trabajar sin que tengas un, un patrón, al jefe para hacer las cosas que funcionen…pero 
eso, tú, ¿cómo lo verían en términos sociales también, cómo lo pensarías que se pudiera 
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desarrollar… la, la cadena este …y la división social del trabajo es bastante complicada 
ya a estas alturas del, del partido, ¿no? 
 
L: Sí, pues no, nosotros no tenemos, no tenemos una respuesta para todo y más bien esa 
respuesta debe de venir de cada persona, ¿no? Supongo que los panaderos saben hacer 
cómo podrían hacer una autogestión ahí, y ha habido ejemplos, ¿no? como… ahora como 
en años recientes pasó en Argentina, después de la crisis y que muchas empresas 
quebraron y los dueños se fueron del país con todo el capital y demás, la gente se quedó 
y tomó las fábricas y en autogestión muchas de ellas ahí siguen trabajando, ¿no? Hay 
una fábrica de cerámica muy famosa que en autogestión todos los obreros la están 
llevando adelante, y tienen muchos problemas y hay muchas contradicciones como eso, 
cóm, cómo este… competir con otras compañías, ¿no? que están trabajando de manera 
meramente capitalista, ¿no? y ellos trabajan de forma cooperativa. Aquí he oído mucho 
sobre Boing que trabaja de forma cooperativa, no sé exactamente cuál es su forma, pero 
también, se ve que tienen muchos problemas como contra Coca Cola, ¿no? Que Coca 
Cola quiere acabarlos totalmente y robarles ese poquito, no sé 3, 4% de mercado que 
tienen para quedarse Coca Cola con el 100%, pero ellos lo están haciendo ¿no? (no se 
entiende) bastante de forma cooperativa  y cierta forma autogestiva, no sé qué tanto, 
porque supongo que tienen algunas jerarquías, pero  están tratando de hacerse de una 
manera diferente a la que propone el mercado, ¿no?  
 
R: Mmmj (asiente)… 
 
L: Y así sí ves, hay muchos ejemplos  en la historia y… en… en diferentes lados. Y es 
eso, pues que cada quien debe de ver cómo puede aplicarlo a su, a su forma de vida .  
 
R: ¿Y la cuestión de la autonomía? 
 
L: Y la autonomía es básicamente independencia que, no estamos mediatizados por 
ningún poder, no estamos… esperando a que un gobierno  soluciones nuestros 
problemas, sino tratamos de solucionar nuestros problemas por nosotros mismos e 
invitamos a la gente a que haga lo mismo. Pues es como están haciendo los zapatistas en 
Chiapas que, ellos… están desarrollando su vida por sí mismos, no están esperando a 
que el mal gobierno les con… tonterías de que les regala hoy un tractor, que mañana dos 
vacas, que, así mientras los margina y… explota sus recursos a más no poder, este… 
quiere solucionar sus problemas con medidas muy escasas y que bueno pues  los 
zapatistas se dieron cuenta de eso después de 500 años de opresión, bueno mucha 
gente había intentado rebelarse pero están logrando tener algo mucho más concreto. Y es 
eso que están desarrollando su vida, y que tiene que ser con desarrollarse con lo 
necesario para una comunidad: su educación, su salud, su alimentación, etcétera, 
etcétera. Y bueno ahí, poco a poco, estando en una ciudad y en esas condiciones no se 
puede escapar de todo el control, pero también puedes resistir de varias maneras… 
 
R: ¿Cuáles son esas formas de resistencia… o qué piensan? 
 
L: Pues como te decía, por lo menos para mi, ps yo no quiero estar en un trabajo así, 
donde me estén explotando y donde entregue mi tiempo ahí, sino yo buscar mis formas 
de autosustentarme, lo mismo con la educación me aburrió a mi la universidad, yo me 
puse a investigar por mi mismo  las cosas que me gustaban y aprendí más que de  la 
universidad. Todavía me encuentro    con mis compañeros y me sorprendo, ¿no?  de ellos 
cómo han avanzado en muchas cosas tampoco y cayeron en la trampa que tiene muchas 
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veces la universidad que, que te hace dependiente para aprender, así como tengo una 
amiga que decía: “no yo quiero aprender inglés”, y le digo: “pues aprende, ¿no?” es fácil 
aprender inglés con las películas, con libros, con  etcétera ¿no?    yo así sé más o menos 
inglés. Me dijo: “no yo necesito alguien que me enseñe” porque, ya cayó en esa trampa 
que tiene la universidad de que te hace dependiente de otra gente para aprender. Y 
bueno a eso y en  muchas cosas más que es la alimentación (no se entiende) ahí y 
tratamos un poquito, tenemos un pequeño jardín   pero no da mucho para… 
 
R: Para comer… 
 
L: Para que comamos, pero esperamos algún día poder tener un jardín para cultivar 
nuestra propia comida. Y en educación también, por lo mismo no nos gustó la escuela, 
pues hacemos a veces círculos de estudio, video debates y todo eso para.. este compartir 
conocimientos. En la comunicación, ps preferimos usar software libre que es también algo 
más cooperativo, a usar el  capitalista Windows  (no se entiende)  y  tan mal hecho… 
 
R: Mmmj (asiente)… 
 
L: Y mismo, medios, medios de comunicación alternativos, no sé como de nuestras 
cuentas de correo, nuestra páginas de Internet, son los lugares en donde nosotros 
difundimos lo que pensamos también. No esperamos a que el periódico venga a 
entrevistarnos para que saque nuestra información, sino nosotros  mismos hacemos 
nuestras publicaciones, pues no sé son algunos ejemplos… 
 
R: ¿Cómo los circulan la información, o sea los… este… las revistas, las publicaciones  y 
eso? 
 
L: Pues aquí en nuestro localito… en el chopo, en los conciertos,  (no se entiende) en 
Internet si las tenemos y… 
 
R: ¿Hay intercambio? 
 
L: Hay intercambio con gente de Chile, con gente de Argentina, con gente de España, 
gente de Estados Unidos  y además hay Internet libre para la zona del DF, entonces  
cualquier persona puede descargarlo desde ahí. 
 
R: Ora, la, la , la cosa… a mi me llama la atención esta cuestión de… el punk 
normalmente se, se ha identificado, con una estética y con un tipo de música… y se 
piensa que esa es la forma de protesta. Por las cosas que tú me estás diciendo eee… yo 
estoy entendiendo que hay otras formas que  no solamente esta, que es inclusive, habría 
que ver como desmarcarse o desligarse de esta, de estas formas, ¿no? ¿Cuáles serían 
para ustedes la forma como de protestar o de manifestarse, o de… de pues sí, decir “aquí 
estamos, nosotros no estamos de acuerdo y lo estamos haciendo, de.. de toz, con este, 
con este tema, ¿no?  
 
L: Pues no sé, mucho tiempo, hicimos eso, como estar en todas las manifestaciones, 
como te decía antes, y … así era la forma de protestar, sí muy fuerte, hicimos muchos 
mítines, en frente de embajadas, en frente de lugares de gobierno, etcétera, etcétera, 
como eso, como manifestando nuestro rechazo pues a las cosas estaban haciendo. Pero 
ya no sentimos que sea tan importante eso.  
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R: ¿Por qué? 
 
L: Pues porque simplemente a veces es un juego, ¿no? como aquí en la ciudad de 
México hay manifestaciones casi todos los días y el gobierno no creo que ni se inmute.. 
por ninguna de esas manifestaciones… 
 
R: Por una más de los punks, ¿no?... 
 
L: Pues sí, entonces, pues más bien, nosotros buscamos la autonomía y la autogestión y 
crear las cosas como las que queremos y….este difundir nuestra propaganda con 
nuestros propios medios y ya que  quien le interese que se acerque o si nos invitan a 
algún otro lugar, porque a veces nos invitan a dar talleres y… alguna escuela, en alguna 
otra comunidad, a otros colectivos que hay, nos han pedido que les demos talleres. Les 
damos talleres de software libre este… platicar que es la cultura punk, la autogestión, tal 
vez, tal vez un poco de anarquismo, sobre la alterna cultura, sobre cosas así… Entonces 
se van haciendo ciertos lazos por la gente que piensa de manera similar y … que está 
interesada en estas formas de pensar. Nosotros también queremos romper con muchas 
ideas de la vieja izquierda como de mártires o de sacrificios o cosas así, algunos como 
que querían que siempre había que llegar a las masas, al proletariado, que había que ir a 
hacer propaganda afuera de las… este… fábricas, porque ahí estaban los proletarios, que 
eran los verdaderos sujetos revolucionarios, etcétera, etcétera. Nosotros no creemo ya 
para nada en eso. Y… al sacrificarte Nada más  estás cayendo en un juego que tal vez 
estás como tripeando, ¿no? sacrificio es la base del cristianismo  y con eso ser… hemos 
visto que no se llega a nada, ¿no? Algunas personas sacrifican su  vida por ello y… las 
demás gentes no siquiera le importó. Entonces nosotros tratamos de vivir nuestra vida 
con alegría y a la vez difundir lo que  queremos y que lo escuche quien quiera, ¿no? Y 
pues sí…  
 
R: O sea, ¿no se ponen a difundir para que se…. se adopte como  una doctrina, como 
los…? 
 
L: Si la gente lo quiere adoptar, si le parece que está bien para su vida y… 
concientemente lo acepta, pues está bien, pero también queremos, me gusta mucho una 
frase de los situacionistas que  decían: “nosotros queremos un mundo de personas 
autónomas,” nosotros no queremos ser ninguna vanguardia ni ningún partido ni nada, que 
tenga toda la verdad y que diga como deben ser las cosas, sino, nosotros tenemos 
algunas ideas y las difundimos, de ahí que la gente vea qué le sirve y qué no… y que nos 
diga también en qué estamos equivocados, en qué la estamos cagando  y que hablemos 
y que  crezca  el pensamiento . Pero pues no queremos así como estarle dictando a la 
gente lo que debe de  pensar y lo que debe de hacer, sino difundimos nuestras ideas y 
que la gente haga lo que quiera. 
 
R: Ahorita hablabas de los proyectos de, bueno, esos proyectos de la, del jardín que 
tienen, este… de este local.. y no sé que otros tengan, lo de la página y estas 
cuestiones….¿son en conjunto con JAR, son en conjunto con Furia, este… ahí cómo 
aparecen? ¿Dónde surge cada cosa y por qué deciden iniciar este tipo de proyectos? 
 
L: Pues a veces ya ni me importa tanto el… los nombres de que si es de esto, si es de 
aquellos…también es algo que hace mucho la sociedad capitalista, así como difundir así 
mucho un logotipo, un nombre, una etiqueta. Me importa más que se difundan las ideas y 
las cosas, a que sea reconocido que es por esto. Tal vez si hay veces que sea reconocida 
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que es la Furia de las Calles, porque ya ven nuestra página y ya ven todas las demás 
cosas que, que pensamos, y difundimos, pero no por otra cosa, ¿no? Y… lo del jardín 
empezó porque….la JAR, conocimos alguna gente ecologista, como viejos  hippies de los 
sesenta, que nosotros ya teníamos alguna idea ecológica  pero ellos lo tienen de una 
forma mucho más desarrollada, mucho más profunda, mucho más práctica  que ya, 
nosotros nada más somos ecologistas y ellos ya  tienen permacultura,  (no se entiende) 
eco-construcciones, etcétera, muchas cosas ya más desarrolladas.  
 
Entonces nos conocimos con ellos, nos dieron bastantes talleres, compartieron sus 
conocimientos y nos gustaron bastante, entonces, surgió la oportunidad de que nos 
prestaran un terrenito para hacer un jardín, entonces ahí empezamos a trabajar, proyecto 
prácticamente, completamente de la JAR y… este, pues ahí se hizo un jardincito, en el 
cual pusimos en práctica todos los conocimientos que antes teníamos sólo en teoría y, 
para nosotros sirvió mucho, para nosotros mismos socializar los conocimientos entre 
nosotros, porque a veces había algunos talleres que eran caros, que a veces podías tener 
alguna beca pero era para uno o para dos compañeros. Entonces iban nuestros 
compañeros y luego iban a nuestro jardín y ahí nos pasaban el conocimiento a los otros 
10, 15  que no habíamos ido podíamos al taller, ¿no? Y ahí sobre la práctica aprendimos 
a cultivar algunas cosas con los otros chavos de la (no se entiende). No teníamos idea de 
cómo cultivar nada, sobretodo lo que más trabajo nos costó y  más aprendimos fue a 
mejorar la tierra porque cuando llegamos en ese jardincito ya llevaba varios años, este… 
desocupado, había mucha basura…. estaba muy descuidado, la tierra por la lluvia, por el 
sol, por todo eso, no tenía muchos…. nutrimentos. Entonces como que ahí nos metimos 
más a mejorar la tierra  y… lo logramos, bastante, bastante bien, porque empezaron a 
crecer bastantes cositas. Y bueno, pues ya empezamos a cultivar varias cosas, a 
construir de manera ecológica, con varias técnicas, un cuartito, ahí sí para experimentar 
cómo se hacían las cosas. Y bueno en esos tres puntos sí nos desarrollamos bastante, en 
concreto ecológicamente; cultivar, de forma orgánica y hacer, este…  
 
R: ¿Qué cultivan? 
 
L: Pues digamos ps  las cosas que crezcan más fácilmente, que no necesitan de tanto 
cuidado, como lechugas, acelgas, a veces jitomates, este… tenemos fresas, mm… a 
veces zanahoria, etcétera, así. Que es realmente muy poco porque también el espacio es 
pequeño, pero, es como por el gusto de mantener este espacio… que es como un 
pequeñito punto de referencia de ecología en esta ciudad, que también cuando viene otra 
gente, de otros lados, cuando nos escriben, pues se han hecho algunos talleres ahí 
para…promover esas ideas… 
 
R: Mmmj (asiente)… 
 
L: Y bueno cuando hay más agua en tiempo de verano: maíz, calabazas, coles, 
etcétera… 
 
R: ¿Y sí se les da bastante? 
 
L: Más o menos, bastante, bastante, no. Es que también pues con lo grande que es… 
 
R: ¿Cómo cuánto, de qué tamaño es el, el terreno? 
 
L: (no se entiende) 
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R: Sí, pero más o menos ¿cómo cuántos metros son? 
 
L: ……como quince por quince, o veinte… 
 
R: Chiquito. ¿Y ahí cómo consiguieron ese lugar? 
 
L: Pues porque hicimos varios conciertos en…ese lugar, que es un centro cultural y pues  
como que ya empezamos a hacer una pequeña  relación con la gente de ahí, y no sé 
cómo salió a la plática de que nosotros teníamos proyectos ecológicos y dijeron que ellos 
tenían ese espacio disponible que ellos no lo estaban ocupando, si lo queríamos ocupar 
y…  
 
R: Mmm… órale. Pero, ¿es un acuerdo ahí de: “úsenlo mientras sea necesario” o dan una 
renta, o ahí hacen algún trabajo para el centro cul… comunitario, o qué onda? 
 
L: …. Nos lo prestaron sin ningún… 
 
R: Sin ninguna condición.  
 
L: Sin ninguna condición. Sí, también casi siempre trabajamos así, como es parte de 
nuestra autonomía, ¿no? No darte condiciones cuando te están otorgando algo,… y pues 
más bien por repoci, por reciprocidad, pues dimos el nuevo taller pues con la comunidad y 
les ayudamos en unas cuantas cosillas. Pero, no si no nos pidieron nada. Más bien 
también creo que les hacíamos un favor, y a veces algunos nos han reconocido que la 
gente que más ha trabajado… ahí, para que se vea que hay actividades.  
 
R: ¿Qué tan frecuente ahí actividades ahí? 
 
L: Una o dos veces al año. 
 
R: Órale. ¿Y de qué tipo? 
 
L: Pues como talleres, así que va otra gente y organizamos, les explicamos por qué es el 
jardín, cómo trabaja… 
 
R: O sea, solamente de la permacultura, ¿otro tipo de cosas no? 
 
L: No, ahí en ese jardín, de eso es de lo que se habla de permacultura, eco- construcción, 
abonos orgánicos y cultivar en el mero huerto. 
 
R: ¿Qué otro tipo de proyectos tienen digamos en términos de JAR, o Furia, no sé, o 
ustedes como…? 
 
L: Ahorita básicamente los que más trabajamos sería eso, y este local que es de difusión 
de ideas libertarias y así lo queremos tomar, ¿no? Nos importa más aquí en el local 
difundir textos, que sean fanizines, folletos, libros y videos y documentales. También 
difundimos…bueno también algunas playeras que tienen mensajes positivos, ¿no? Pero 
también difundimos parches y otras cosas que nos ayuda con dinero para… pagar lo 
demás ¿no? porque con  esa se ayuda para pagar la renta  y para editar más cosas.  
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R: ¿Pero aquí no sale para, para la sobrevivencia, nada más es como para…auto…? 
 
L: No, somos como 90% voluntario. No tenemos ningún sueldo ni nada, nada más se 
viene el día que te toca venir, si no tienes para tu pasaje, puedes agarrar para tu pasaje, 
para que te comas una torta o algo así, pero en sí, nadie cobra.  
 
R: Nadie, pero , no, pero no digamos esto, los materiales ¿cada quién lo pone y como la 
aportación para mantener el local, o recuperan lo de la, lo de los gastos, o cómo  se 
organizan? 
 
L: Sí, pues eso creo que también empezó como desde la JAR. En la JAR ya teníamos un 
cierto…una comisión de materiales, distribución que siempre es parte de la cultura punk, 
dividir ese tipo de cosas que hacemos por nosotros mismos y que es como se, difunden, 
los discos, los fanzines, las playeras, los parches y con la JAR ya se hacía más o menos. 
Entonces como que se fue haciendo ahí cierta infraestructura como todo el equipo para 
hacer serigrafía, como algunos discos que se editaron con la JAR, y que  como vieron que 
salía se empezaron a hacer otras cosas. (no se entiende) Y con esa base y también de 
los fanzines de comunidad punk, ya empezamos a hacer las Furia de las Calles, y pues 
entre todos, algunos pues más con esta base y algunos otros compañeros que se 
integraron, se sumaron a algunas otras cosas, unas cuantas donaciones que nos hizo 
gente de otros países básicamente, se empezó a hacer y más bien es como el dinero se 
reinvierte, todo lo que sale de aquí se usa para tener más discos, más fanzines, más         
. 
 
R: Y tú, ¿de qué vives, de qué? 
 
L: Haciendo trabajos de serigrafía y otras cosas a parte, y haciendo páginas de Internet.  
 
R: ¿Eso te da para vivir? 
 
L: Básicamente, de vez en cuando hago una que otra chambilla que está saliendo… 
 
R: ¿Cómo qué chamba? 
 
L: Pues ya así muy variado, ¿no? No sé, a veces si… pues como conozco un buen de 
gente y  un buen de gente que trabaja de todo, como algunos trabajan de herreros, y 
luego un día me dicen: “tenemos un chingo de chamba” y ya les haces un paro y ya sale 
un paro, a veces con algo de albañilería, a veces con pintar una casa. De todo un poco 
y… a veces es un poco difícil como sobrevivir así, pero sí me parece  mucho mejor ser 
como dueño de mi tiempo y hacer lo que yo quiero  y no estar como alienado y metido en 
la rutina de hacer todos los días lo mismo. Me gusta mucho más hacer cosas diversas 
siempre y …así estar aprendiendo más cosas.  
 
R: Ora, la influencia que…tú me pudieras decir -si se puede decir así-    algunas influencia 
muy específica sobre alguna ee… algún tipo de lectura, algún tipo de música, algún tipo 
de… este… ideas, cuál serían tú, tu influencias sobre las cuales tú te has formado? 
 
L: Pues siempre, la música punk, ha sido una  de las principales influencias que si tú la 
escuchas tiene mensajes muy políticos y que son, ayudan hasta cierto punto con una 
formación política. De ahí también bastantes libros como los clásicos del anarquismo  
Malatesta, Bakunin, Kropotkin y …. Ricardo Flores Magón también, más nacional.  
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R: Entonces, ¿tú has leído y trabajado con esos autores? 
 
L: Sí, algunos más que otros, pero sí. Y… también mucho en los influencio como en los 
grupos contraculturales y artístico como los dadaístas, los surrealistas, los… 
situacionistas más que nada, los provos de Holanda…. Y … pues también como lo que 
hacían punks  en otros lados, nos llegaba  información, que estaban ocupando, que 
estaban haciendo radios libres, todo eso, pues siempre nos emocionaba y a veces 
tratábamos de adaptar esas experiencias, para acá. Entonces como todas esas 
informaciones que hay en el medio punk, todos nuestros proyectos, fanzines, revistas, 
también han sido una influencia muy grande para mi.  
 
R: ¿Y cuál sería como la parte más este… fuerte de lo que tú consideras de las ideas 
tanto lo del anarquismo, como lo de la contracultura, cuál sería la parte más fuerte que tú, 
rescatarías para el punk? 
 
L: …. ¿cómo? 
 
R: Esas influencias de las ideas del anarquismo, ¿qué es lo que a ti te nace más de estos 
autores o de estas ideas? 
 
L: No pues, no, no creo que pueda decir como algo más, más, como el anarquismo es un 
pensamiento que se fue desarrollando y que tuvo bastantes este… propuestas y 
excelentes, ¿no? algunos son federalistas, otros comunistas, otros individualistas  y pues 
más bien ya trato de retomar como en general de todos, como te decía antes, tal vez 
ciertos principios, ¿no?  Como podrían ser esos principios como el marxismo (¿?), el 
antiautoritarismo, el naciona, el internacionalismo, etcétera, etcétera. Como esas bases 
del anarquismo, y … no, no pienso que  me sienta identificado principalmente     con 
alguien, tal vez me gusta más los situacionistas porque es, lo veo como una crítica mucho 
más situada en los tiempos de ahora ….porque los anarquistas, los mayores teóricos y las 
mayores prácticas del anarquismo, se dieron a principios del siglo pasado, o hasta por los 
años 30 que hubo la experiencia más cabrona de anarquismo, la guerra civil en España. 
Pero, si lo analizas ya pues como que los tiempos cambiaron mucho y … ahora, sí es 
bastante diferente la forma en la que se vive, cómo se sufre, se vive y se sufre la 
explotación. Entonces… o cosas más actuales, los situacionistas.  
 
R: Ya… este, se me fue lo que te iba a preguntar… Dentro de tu participación, cuál sería 
yo creo que la parte más fuerte de tu …ee…de los movimientos sociales en los cuales 
está el punk en estos momentos. De lo que estoy hablando es de  la vigencia del punk 
ahorita y su… su lugar, o su ubicación dentro de los movimientos sociales a nivel … 
nacional, o mundial no sé, el contexto que quieras tú tomar de referencia?  
 
L: No sé, no es una respuesta fácil porque también el punk nunca se ve como un 
movimiento social, ¿no? sino es más como una contracultura y una forma de vida y de ahí 
algunos lo llevan a un plano más social, y otros no. Y.. también tiende a ser bastante 
marginal, por lo mismo de la radicalidad de sus pensamientos, ps este… la mayoría de la 
gente lo rechaza o …ni siquiera se interesa por conocerlo, ¿no? Pero también, esa es 
parte de la misma, de la misma manera de ser del punk, como muchas veces hubo 
muchos  problemas con otros anarquistas, porque nos decían: “con su forma de vestir, 
hacen que la gente se aleje, ¿no? de las ideas”  Entonces siempre respondimos que con 
ese tipo de gente no nos interesaba tener nada que ver, con gente con prejuicios y con 
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una mente cerrada; no nos interesa nada.  Y de hecho nosotros no hacemos las cosas 
para quedar bien absolutamente con nadie, ¿no?  Nosotros hacemos las cosas como 
nosotros queremos y si ahí la gente le gusta bien, y si no también. No nos vamos a vestir 
para quedar bien con nadie, ¿no? Y… pues, varía mucho en cada lugar y en cada 
momento, cómo participa el punk. Pues se han visto muchos punks participando en las, 
en los movimientos de aquí del país, en los más grandes que ha habido en los últimos 
años, como en Atenco, en Oaxaca, los mismos zapatistas reconocen mucho, el punk, 
¿no? El subcomandante Marcos lo menciona mucho en sus comunicados y demás textos, 
¿no? Pues ahí, ahí está la banda haciendo sus cositas, que no es… como algo muy 
grande.. pero … pues como creo que es de la gente que siempre se ve como un poco en 
resistencia, ¿no? O sea aquí se ve mucho, ¿no? siempre los, una gran parte de los 
indígenas como que están en resistencia, tal vez la resis, la resistencia más grande que 
hay en México, ¿no? Pero del ámbito urbano y juvenil, el punk  es el que se toma  como 
más… 
 
R: Como más referente…  
 
L: Con mayor referencia así. 
 
R: Pero entonces, el… estás hablando que es el punk es más, más que un movimiento 
social es un estilo de vida, ee…¿cuál sería esa, o cómo describirías  ese estilo de vida? 
 
L: Pues más bien, de lo que te decía ya antes, o sea una forma de vida, basada en la 
ética del “hazlo tú mismo”, la autonomía, la autogestión… tomar control sobre tu vida, que 
no sea, ni el Estado, ni nadie, ni las modas las que determinen tu vida, sino que tu crees 
tu vida. Que tiene que ver con todo lo que te decía.  
 
R: Entonces  por lo tanto, no estarías pensando  que es una cuestión que tenga que ver 
con una moda, o con una… un mo, un momento en específico, a lo que voy, a lo que te 
había preguntado antes, la vigencia justamente del punk, ¿cuál es, o en qué consiste o 
qué, o qué… en qué crees que radica esa parte en la que  el punk tiene, y sigue,  y sigue 
siendo vigente? 
 
L: Pues, principalmente en que las mismas condiciones de opresión que había cuando se 
iniciaron por ahí a mediados de los años setenta, siguen siendo… pues siguen existiendo 
tristemente hasta el día de hoy. Los Sex Pistols, una de sus canciones más famosas 
decían: “no hay futuro, no future”, que los medios y muchos jóvenes estúpidos se lo 
tragaron como que no hay futuro entonces vamos a drogarnos hasta morirnos. Y no, no, 
no era así, ellos decían: “no hay futuro, lo que hay es presente” ¿no?  y sobretodo no hay 
futuro en esta sociedad inglesa, que si lo ves mismo aquí hoy en la sociedad mexicana, 
tampoco hay futuro, ¿no? El sistema no te ofrece nada, más que una explotación y una 
vida bastante miserable, porque no hay ….y pues ahora mismo ¿no? con mismas 
contradicciones del capitalismo, ellos mismos crearon una crisis bien cabrona que ahora 
para la gente va a ser mucho más difícil sobrevivir, ¿no? Ellos se están enriqueciendo 
todavía más con la propia crisis, vemos a Carlos Slim que es el más rico de México, 
comprando todas las acciones que puede, que ahora que están bajando, y… para la 
gente con menos recursos, se está haciendo más difícil, ¿no? Pues con esas, por esas 
razones nació y creció el punk, ¿no? porque no había futuro en esa sociedad y, ahora 
como te digo, tampoco se ve que haya mucho futuro en esta  sociedad y toda la misma 
opresión, en la familia, del Estado, de la iglesia, todo eso militar, etcétera, de las modas 
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tanto había en los años setenta como lo sigue habiendo hoy, y de hecho hoy está más 
cabrón. Ahí es donde vemos que el punk sigue siendo igual de válido.  
 
R: ¿Cuál sería la relación de ustedes con el EZ… o con la Otra Campaña, cómo es esa 
relación?  
 
L: Pues yo… no una relación muy especial, simplemente nos gustó la propuesta de la 
Otra Campaña nos sumamos y de hecho tampoco somos los más activos dentro de ella, 
porque ps… con las cosas que tenemos… ya nos cuesta a veces trabajo llevarlas todas a 
cabo, pues como que todavía estar en más reuniones, más actividades y todo eso es 
como difícil, pero simpatizamos completamente con ella y pues somos parte, y en medida 
de nuestras posibilidades participamos.  
 
R: ¿Con algún otro movimiento que tengan relación, participación, simpatía, adhesión? 
 
L: Siempre hemos tenido siguiendo, teniendo relación con nuestros amigos ecologistas, 
con algunos otros colectivos como de estudiantes, tenemos también relación, con otros 
punks de otras partes del país y con otros colectivos igual anarquistas, ecologistas y au, 
autónomos, punks de otros países, también hay mucho contacto, con gente de Estados 
Unidos, Europa y Latinoamérica.  
 
R: Mmm.. hay alguna, digamos, alguna una red fuerte, o más bien tu di de que tamaño o 
medida, entre los punks a nivel nacional, mundial, ¿cómo es esa relación, o cómo es esa, 
esa comunicación, ese proceso de…? 
 
L: Ahora no, a nivel nacional no hay una red fuerte, en otros tiempos hubo la coordinadora 
libertaria, pero ya decayó bastante y ahora no hay nada con ella.     Y… pues más bien lo 
que hay a nivel nacional son como, coordinaciones tal vez un poco informales como, ¿no? 
Nosotros ya sabemos siempre quién está en Guadalajara, quién en Querétaro, quién está 
en Toluca, etcétera,  y qué se puede hacer con cada quien y pues depende de lo que 
haya que hacer pues ya nos comunicamos con ellos o no (no se entiende) algunos se 
interesan, otros no y así se van…     
 
R: Y más o menos, ¿cómo de que tamaño es el, digamos la, la red o sea qué tanta gente 
está participando en…? 
 
L: Por eso te digo que no es una red en sí, es algo más informal. O sea, hay pequeños 
grupos, hay personas, que con ellos a ves se toma algún trabajo, por ejemplo vamos a 
editar un texto pronto y para eso se escribió a gente de Monterrey y a gente de Mexicali. 
Los de Mexicali son dos y los de… Monterrey, creo que es una chava.  
 
R: Órale.  
 
L: Entonces… 
 
R: En Guadalajara, ¿cuánta gente habrá allá? 
 
L: No, es que es así te digo, no es en sí como que sea la red o no sino que esa persona 
saca en Monterrey, pero luego ella tal vez vaya a otros cinco puestos y le va a dejar ahí la 
publicación, entonces ya ahí se amplió  la red, y esos le van  a distribuir a otros tantos, 
otros tantos lo van a comprar. Entonces, no es que sea una persona, una persona es la 
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que coordina la cosa y… ya, otros muchos más los que participan. Entonces, no te puedo 
decir exactamente cuánta gente   y pues como te digo, depende para qué cosa y depende 
cuándo, y depende… 
 
R: Órale.  
 
L: Y a nivel internacional hay algo más o menos que se llama La Internacional 
Anarkopunk, que es una red que engloba gente principalmente de América Latina y 
España… y ahí, pues se hacen encuentros casi cada dos años.. y pues se tratan de llevar 
algunas campañas en conjunto, que no siempre salen bien, precisamente por la falta de 
coordinación y la distancia y las características de cada lugar, pero pues ahí sí se trata de 
hacer un trabajo más…cómo se llama… continuo… 
 
R: ¿Cuándo fue la última? 
 
L: El año pasado, en Brasil.  
 
R: Y el próximo, ¿en dónde va a ser? 
 
L: Pues no sé, si en Chile.. o …  
 
R: ¿Y van a ir ustedes? 
 
L: A ver cómo hay de lana… 
 
R: Es una lana, ¿no? para moverse. Este.. pues no sé más o menos cómo qué está 
pendiente , de preguntar… lo esencial … hay una cosa, que a mi me, de las cuestiones 
centrales de las ideas… esta complementación entre leer cooperativismo o colectividad  y 
este individualidad, ¿cómo lo conciben, cómo lo ven ustedes… en el punk?  
 
L: …pues no sé, no … no es algo que… tampoco se razone mucho, sino, más bien como 
tenemos colectivo… y sabemos qué cosas hay que trabajar para él y cómo las trabajamos 
y algunas veces en colectivamente como nos reunimos y si hace falta hacer tal y tal, pero 
de por sí ya hay alguien que está encargado de la serigrafía, alguien de quemar los 
DVDs, alguien  que sacar algún fanzine, entonces más bien como que esa persona se… 
encarga, si necesita alguna ayuda   de alguien de los demás y .. pues no sé asno chocan 
ni  nada así. Las cosas que se tienen que hacer colectivamente se hacen así y las cosas 
que se hacen individualmente se hacen… 
 
R: ¿Y cómo se distribuyen las tareas y ese, es aleatorio o así como van saliendo, o 
cómo? 
 
L: Pues supongo que por voluntades, por intereses, por gustos, como sabemos 
perfectamente que hacer la página de Internet algunos ni saben, ni les interesa entonces 
ellos no lo van a hacer, ¿no? A los que nos gusta más y nos interesa más, pues somos 
los que lo hacemos. Y exactamente igual con otras cosas. No sé algún folleto tal vez a 
otros no les interesa tanto, pero si otro lo quiere sacar adelante, decimos: “va pues chido, 
te ayudamos en lo que podamos, pero tú lo vas a hacer”, principalmente. Pues casi 
siempre es así en los colectivos como si alguien tiene una propuesta esa es la persona 
que la tiene que sacar adelante  y nada más pedir ayuda cuando se necesitan. Ya si hay 
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otra persona que  también se interese  o se (no se entiende), se suma a eso, y si no es 
como más individual y con apoyo colectivo. 
 
R: Colectivo, muy bien. Bueno creo que más o meno sería como lo… lo que me 
interesaría preguntar más bien, ya en dado caso que llegará a faltar algo, no sé si 
estuvieras después en … (se acaba la grabación) 



ENTREVISTA 

Tobi (Biblioteca Social Reconstruir) 

 

RGL: Una historia del punk, pero sería inconcebible que alguien estuviera diciendo 

que es punk, aunque le guste el punk pero también le guste la salsa, no tiene 

sentido 

Tobi: Eso es diferente, yo he conocido gente casada con hijos que no le gusta el 

punk, no le gusta, no lo escucha, no le gusta pero pa’ ni madres, tiene otros gustos 

musicales, pero no se puede considerar punk, ahora con el tiempo el punk 

obviamente tuvo su mente abierta, hay punks que oyen salsa y bailan salsa, pero 

oyen el punk me entiendes, el día que dejen de escuchar punk automáticamente 

dejan de ser punks, o sea el punk de identidad es la música, ahí no hay, para mí 

no hay… 

 

RGL: Para ti, no sé si lo pudieras sintetizar, yo creo que a lo mejor está difícil de 

hacerlo y está un poquito largo, cómo tu definirías o cómo tu plantearías que 

existe una identificación o una identidad punk, qué es, qué es lo que hace que se 

sea punk 

Tobi: De entrada, primero es una identificación con la música, y después va a 

haber un sentimiento, después va a ver un sentido de pertenencia y finalmente 

una convicción ideológica o política, o meramente lo musical 

 

RGL: Ahora esta cuestión de lo ideológico, cómo sería… 

Tobi: Se tiene una, una especie de actitud frente a ciertas cosas, todo tiene que 

nacer con la música, lo primero es un rechazo a la música arampis (Desconozco 

este término o palabra, pero lo escribo tal cual suena), esa música no nos 

interesa, no nos sirve y tampoco nos interesan las demás músicas de algo nuevo, 

con el tiempo se va a empezar a enriquecer y  esa visión va a modificarse un 

poco, pero de entrada el punk es una actitud de los chavos, al pasado y a lo 

domesticado, para nosotros lo domesticado es la música de entretenimiento, vas 

en el camión y escuchas una canción de amor, estás trabajando y escuchas una 

canción de amor, es música para acompañar, música de entretenimiento, no son 

para despertar conciencia 



RGL: Y digamos, pero hay alguna especie de, de definición de la música punk, 

porque por ejemplo puedo referirme a un tipo de música que también me haga 

reflexionar, pero no forzosamente es el punk 

Tobi: Si, hay otro tipo de música como es el canto nuevo, cierta música de 

protesta, una serie del rock 

 

RGL: Algunas cosas inclusive las cosas alternativas, bueno pero ya dentro del 

rock, se empieza a decir que esto de alternativo ha estado tan quemado ya 

últimamente, pero hay… 

Tobi: Ahí nosotros también vemos el contexto, o sea no le creemos a un grupo 

que habla de la pobreza cuando gana miles de pesos, la the class pone un 

ejemplo muy claro, the class cuando hablaba de los jóvenes desempleados y ellos 

ganando miles de millones de pesos, digo dólares tocando, pues tiene que 

desintegrarse no había una coherencia, para nosotros la música es música de 

entretenimiento habrá alguna artista que de repente llega algo interesante, nos 

vamos con algo interesante, o sea no como algo a reflexionar, en el contexto es 

llevar música para leer algunas ideas seudo revolucionarias o seudo políticas, 

pero para nosotros el punk es este, el rechazo a los esquemas emocional, 

intelectual y a veces habrá nada más vida, coraje, a lo mejor las ideas políticas no 

están tan  censuradas, pero hay que luchar a una opresión, a una desegregación, 

a una marginación, y entonces pierde la condición lo que ha sido una canción y de 

ahí empiezan las ideas, si las recibe se empiezan a tomar en ese aspecto, esto se 

le aplica a él, yo le agrego esto y lo hago mío. Entonces, el punk  es una 

retroalimentación, todos los que han estado en el punk, la gran mayoría han 

pasado por una, o han hecho un fanzine, o han estado en un colectivo, no somos 

pasivos, no somos alguien que compramos música y ya, sino nos involucramos, 

entonces ese involucrarse hace que el punk sea un movimiento, y finalmente con 

la diversidad tener una cultura, porque no todos tenemos los mismos gustos y no 

todos tenemos las mismas ideas, hay ya también diferentes ideas en la cultura 

punk, pero todo tiene su origen en la música 

 

RGL: mmhhmm, ahora tú hablas de que también el punk es un sentimiento, qué 

está contenido en este sentimiento 

Tobi: Tiene que ver con la edad, por lo general la gente que escucha punk, la 

escucha a los diecisiete, dieciocho años, dieciséis, dependiendo la edad, en ese 

momento tú no tienes ni dinero, y no tienes ni tampoco opinión porque en tu casa 



tú eres el pendejin, tú eres el que tiene que obedecer a tus padres, entonces 

encuentras una autoridad en los padres de la escuela y en la sociedad en donde 

tú eres pendejo, tú no sirves, cuando tu escuches esta música en ese momento la 

vas a ligar emocionalmente a esa etapa de tu vida, y vas a decir tienen razón en 

rechazar a la escuela, en rechazar a los maestros, en rechazar esto, entonces 

ligas un sentimiento de rechazo, de opresión personal, entonces cómo lo 

cuestiona el punk, obviamente el punk tiene su trampa, tiene su idea cómica , 

como sería la colina rosa, a la que se enfocan en el comic y dicen estoy en contra 

del sistema y ve y ve, y borracho hace desmadres y hasta ahí, entonces hay gente 

que se va a perder en el punk, el punk no es la perfección tiene sus cosas, como 

cualquier movimiento musical tiene sus desviaciones y sus zonas que no son 

agradables, pero emocionalmente la gente se va a ligar ahí. Entonces, en la 

música lo que tú vas a escuchar primero vas a sentir una especie de ira, así un 

coraje y vas a sentir una adrenalina en tu cuerpo, y entonces la música, la guitarra, 

aunque no le entiendas a la música, a la canción en inglés en el caso de los 

expistols (Desconozco como se escribe, lo agrego tal como suena), oyes la 

guitarra y oyes la recitación, y vas a vibrar el resentimiento. Entonces, una vez me 

preguntaba alguien, bueno por qué a tu edad sigues oyendo el punk, por lo que 

siento, porque me vuelve a hacer sentir esa especie de, se puede decir todavía 

una especie como medio sacado de una fosa, como alguien dice voy a poner tal y 

voy a sentir coraje, y oye y tenemos de vuelta ganas de vida, a mí me da energía 

el punk, entonces tiene que ver con ese sentimiento, que la vas a volver a ligar 

con tu primer punk, tu primer momento de incomprensión, de tal o cual cosa 

 

RGL: Digamos que a lo mejor está todavía la cuestión del sentimiento sigue 

permaneciendo en lo individual, pero cómo se, cómo lo explicarías la manera en 

que se liga con los contextos sociales, como proceso social porque esto es 

importante creo yo 

Tobi: Ahí es otro proceso, la primera entrada es la música, nosotros sabemos que 

una tocada es hasta que llegue la gente, puede estar la música que te va a ir 

transmitiendo ciertas emociones o ciertas ideas, ya después viene el 

reconocimiento, está bien tu rebeldía, está bien tu malestar pero así no vas a 

cambiar nada, también vas a entender toda la critica que quieras hacia la religión o 

diferencias hacia todos los ejércitos, todo lo que tú quieras pero no es suficiente, 

hay que organizarse y es entonces cuando empiezan los fanzines, en los fanzines 

uno dice yo creo que hay que hacer esto, yo creo que hay que hacer aquello y el 

flujo de ideas empieza a moverse, y entonces empieza a tomarse una conciencia, 

estamos aquí, ya no estamos solos, no solo es nuestra desesperación contra la 

autoridad, somos todos, qué hacemos ahora. Hay una injusticia aquí, hay unos 



compas que están en huelga, vamos qué onda compas en qué les echamos la 

mano, ah pues va les pedimos un kilo de arroz, hacemos un concierto, esperamos 

de a cinco kilos de arroz, échenle ganas tan, tan y el colectivo queda como 

satisfecho, hemos apoyado una huelga, estamos en la lucha social. Obviamente 

esa es una cosa, pero otra cosa es el análisis, y empieza el análisis de qué tanto 

bien nos hizo apoyar esa huelga, qué está pasando a ver, entonces nosotros en 

los ochentas, allá ochenta y dos, ochenta y cuatro en Ecatepec cuestionábamos 

eso, dijeron bueno está bien ya estamos aquí, qué tanto convenía estar ahí en ese 

momento con los obreros, en aquellos años de la dictadura del PRI y los 

sindicatos manipulados por la CTM, con Fidel Velázquez vivo, decíamos que un 

obrero se meta, que un punk se meta a una fábrica a querer organizar y que 

después esa fábri…, bueno cierta fábrica saque esa conclusión social, en aquellos 

años nos parecía absurdo, sin sentido  

 

RGL: ¿Por qué? 

Tobi: Mandas a (No se comprende lo que dice, minuto 7:45), apenas en tu puesto 

si necesitaras algo de hecho está mal, te iban a despedir, no ibas a lograr 

absolutamente nada, aun aunque no te despidieran y hablaras con los demás, era 

muy difícil romper la conciencia política de trabajadores, en aquellos años 

llegamos a esa conclusión, no podemos estar en el movimiento obrero, estamos 

equivocados, después con los años nos dimos cuenta de nuestra equivocación, de 

nuestro error y con tanta división, te digo que al año después nos dimos cuenta 

que estábamos con ellos, cuando dijimos sabes que estamos bien gueyes, si no 

estamos en el movimiento obrero no existimos, no hacemos nada, nada se ha 

transformado en el mundo si no tiene que pasar por la clase trabajadora. Pero 

para eso tuvimos que pasar un proceso, aquellas primeras ideas que decimos de 

que no se puede, se quedaron ahí, nosotros formábamos colectivos cuando un día 

de repente veo un mundo ideal, escucho una persona, yo no tengo nada que 

hacer con mi gente obrera porque son muy difíciles, estaban repitiendo mis ideas, 

pero diez años después cuando nosotros ya lo habíamos superado, y no solo eso, 

esa idea se pasó acá, quizá la repitió y la repitió, y la repitió, y la sigue repitiendo 

el día de hoy, una idea que fue superada hace muchísimos años. Entonces ahí 

está una idea falsa, una convicción general o una creencia general, y entonces ahí 

estaba equivocado, ahí nos dimos cuenta de algo más, que nos hacía falta más 

apoyarnos por ideas, en las cosas lo hacíamos, mismos apoyamos huelgas, 

hicimos (No se comprende lo que dice, minuto: 9:03), pero no era suficiente, y en 

el debate de ideas es donde siempre fallamos, siempre las ideas nunca se 

fabricaban, siempre hubo quien tenía una visión más amplia y otras señalan que 

no, y en jase (Escribí el término tal como lo entendí, pues desconozco a que se 



refiere) mucho más, porque había diferencias desde ideas entre los colectivos que 

estaban presentes en ese lugar, nosotros somos AGP, ya tenemos una idea más 

o menos, más clara, más política, cuando llegamos al D.F. encontramos a punks 

que estaban más en la música. Nosotros nacimos en zonas febriles, por el estado 

de Morelos, vivíamos haya porque nuestros padres al trabajar ahí, buscaban un 

lugar donde estar cerca del trabajo, vimos las huelgas  y toda la lucha que había 

existido en los ochentas, llegamos a ver las juntas y escuchábamos a la gente, 

aquí dan cobija, dan despensa, dan esto, para eso luchamos por huelgas, y así 

crecimos nosotros en la pobreza, en la marginación, pero aun en un contexto 

especial, llegamos al D.F. y aquí lo que les gusta es la estética, las pintas, las 

botas, diferentes colores y tal, y hay una especie de sacón de onda entre ellos y 

nosotros, porque ellos se organizan distinto y después ya van a empezar a hacer 

los colectivos, unos y otros y otros, y van a pasar muchos años, estoy hablando de 

que estamos en el ochenta y dos nosotros, ya siendo que vas al ochenta y tres, 

ochenta y cuatro, haciendo en Ecatepec, y haya pinta, y aguas con la policía, con 

el ejército, y gente, así chavos de catorce, dieciséis, diecisiete años lo hacían, 

llegamos acá y pues hay otra cosa diferente. Lo que pasa es el tiempo, de mojar 

un ángel lo hacíamos a partir de la idea de que, está bien que discutamos, está 

bien que hagamos las cosas, pero necesitamos coordinarnos, y como hay un 

centro de coordinación, es hacer una coordinación entre distintos colectivos, hoy 

nos vamos a juntar colectivos que son libertarios o cuestiones libertarias, 

liberación animal, lucha autónoma y no recuerdo ningún otro colectivo, o sea nos 

juntamos todos, saben que vamos a juntarnos, bajo la idea de lo que hemos hecho 

está bien, pero necesitamos más presencia, más fuerza, más cosas, o muchos 

errores todavía de funcionamiento, de práctica y eso, nos empezamos a juntar y 

por el momento nos reunimos ahí en ferrocarriles, no se treinta, cuarenta gentes, 

de distintos colectivos, y decidimos armar una coordinación, echada andar por 

doblegar, a los que les calan es a estos colectivos, más gente que se fue 

agregando, la idea era pues hacer un colectivo, no un colectivo sino hacer una 

organización y coordinar, en el momento llegamos a pensar por qué no les 

encabezamos algo que la gente del norte se junte con la del norte, los del sur con 

el sur y tal, nunca funciono. Ahora algo que tiene que ver uno al unirse al punk, es 

que 

 

RGL: ¿Cómo? 

Tobi: Es que entre más seamos, más cómodos estamos, si son un colectivo de 

tres pues no funciona, o sea como tres, aquí somos veinticinco, en el caso de 

nosotros, el colectivo fuerza libertaria, nosotros estamos desde un año antes que 



(No se entiende la palabra que dice, minuto: 11:46) y somos tres, como colectivo 

siempre, a nosotros no nos importó jamás eso 

RGL: Ah, si 

Tobi: Nosotros lo que hicimos es que nos integramos a los demás colectivos, pero 

nunca cambiamos, seguimos siendo los mismos tres, somos doce, quince, 

veintitantos y después fuimos reducidos a ocho, después se separaron en parejas 

y nuevamente nos quedamos tres, y por más tiempo se salen las personas, 

nosotros si entendíamos que había que estar en los colectivos apoyándonos, 

hicimos muchas coordinaciones, se empezaron a hacer con esa idea de juntarnos, 

después de centralizarnos, y empieza a haber lo que yo empecé a notar la idea de 

que a la gente le gustaba estar en un conglomerado, para que nos reunimos tres 

allá, o cinco allá, si aquí somos veinticinco, somos más chingones, nos sentimos 

fuertes, nos sentimos más potentes, y empiezan las alianzas con los grupos, 

principalmente con la UVIC (Escribo el término tal cual lo escucho, porque no sé a 

qué se refiere) que son los primeros que hubo en formar esa alianza, que no fue 

nuestra, sino ya había de darketas, con el colectivo cambios radicales que se 

reunía con la UVIC, entonces nosotros nada más nos agregamos un poquito más 

a eso con el nombre de tal y nos ponen los carteles. Hasta ahí no fue ninguna 

pinche integración, no fue una participación de la lucha social y política, nos 

sentíamos a gusto porque nos sentíamos reconocidos, que fue el primer punto 

quizás que empezamos a pelar, que se nos reconozca 

 

RGL: El trabajo, entonces yo creo que hay una diferencia entre lo que son los 

protagonismos, que me imagino que tienen que ver cuando la gente nada más 

está ahí sobre el membrete y lo que es el reconocimiento de la labor, qué otras 

luchas están involucradas en ese proceso, gentes o grupos que están nada más 

en el protagonismo y los que se ponen la… 

Tobi: No, hay que terminar con muchos mitos, el punk tiene el inicio del rechazo a 

todo, yo me acuerdo las primeras marchas a dónde íbamos, nos juntábamos e 

íbamos con los gays, a los gays les daba gusto los pinches pelos parados y toda 

la ropa que traían 

 

RGL: Lo estrafalario 

Tobi: Si, lo estrafalario y nos veían bien, y invitaban a las fiestas, y la banda se, lo 

que siempre hace la banda, pero bueno políticamente teníamos presencia, 



entonces cuando estaba el mitin decían ah pues hay vienen los punks, hablaban 

en el mitin y nadie pasaba… 

 

RGL: ¿Por qué? 

Tobi: Entonces yo les preguntaba exactamente por qué no pasan, nosotros 

teníamos una posición política diferente a la de aquí del D.F., por qué no pasan, 

estamos en contra de todo y eso implica también estar en contra de pasar  al 

matrimonio, a menos de que sea una situación, no absoluto, completo, cuando 

llega Jar (Desconozco a que se refiere, lo escribo tal cual lo entiendo), escuche 

decir ni madres tenemos que tomar la huelga, porque si no otros van a hablar por 

nosotros y otros van a decir lo que nosotros no queremos decir. Y empiezan las 

primeras manifestaciones y soy el que me paro, somos esto, somos esto, y por 

esto, y por esto, y cuando yo he hablado de políticas con otras gentes, ya no más 

íbamos a ver que formábamos, nada más porque había treinta y tantos, 

compañeros nada más hay cuarenta y tantos, pero eso si preferimos que no debe 

ser así, preferimos que no se haga y empezamos a meter nuestra política, y no lo 

logramos superar la verdad, siempre fuimos vistos como los pendejos 

políticamente por los demás, en el sentido de que no tienen cultura, cómo creen 

que se mueve ese gobierno, ni madre, tiene que haber una dirección, ellos los 

movimientos sociales son de izquierda, son del proletariado generalmente, de 

jefaturas coalternas, dicen que eso no, que la moches es una tontería, y siempre 

nos veían así, de ahí derivo una especie de orgullo personal de muchas gentes  

que decidimos leer, y decirle qué libro has leído, dime cuál es para yo saber lo 

mismo que tú, órale y no decían absolutamente nada, y nos poníamos al tú por tú 

con quien fuera políticamente, no somos ignorantes y mírame, no porque lo vean a 

uno con la ropa así, lo vamos a rechazar y empezamos a discutir eso, y entonces 

empezamos a tener otro tipo de relación con esas gentes, y entonces el punk 

empieza a ponerse punk. Ahí otro error que tuvimos fue que hicimos que hubiera 

muchos punks, teníamos que ser más para que nos vieran y fue una tontería, 

entonces empezamos a tener mucha cantidad pero poca calidad, empezó a llegar 

gente con ideas vagas, gente con actitudes diferentes, al día de hoy te puedo decir 

que  quien no está en el punk hay que invitarlo a que entienda lo que protestamos, 

yo al menos yo conocí alguien que me dijo alguna vez, yo estoy metido en el 

secuestro, y dije que estoy haciendo con este guey, nosotros como movimiento, 

como cultura no podemos estar con un guey así, ni con otras gentes, en asaltos y 

robos, por qué, porque le dimos preferencia a la cantidad, a la crítica, a la música 

y no a las cuestiones ideológicas y de formación, que siempre paso, en Jar 

cuantas veces quisimos hacer círculos de estudio fue difícil hacerlos, cuantas 

veces dijimos vamos a leer esto y aquí no te dejan, el mismo colectivo cuando 



hicimos la primera reunión de lectura, lo primero que dijimos aquí no se bebe y no 

se hace fiesta, aquí se viene a leer y no a hacer fiesta, a la vida se la deja ir 

cuando ya puedo manejar esto, y los domingos eran de Jesús, y eso dejarlos 

hacer, si intentaban otro tipo de cosas pero no se podían, entonces políticamente 

la gente estaba muy mal, tenían muchas políticas, con el tiempo los empiezan a 

integrar y en lugar de hacer una coordinación hacemos un colectivote, un vicio del 

movimiento punk, en lugar de  coordinación hacemos un colectivote con cuatro o 

cinco gentes que hablan y proponen y son como cinco o cuatro veces más, y se 

empiezan a generar una especie de protagonismos ahí, claro, el que ciertas 

gentes van a estar metidos en él y tomar decisiones equivocadas también ahí, sea 

la lucha nacional, la lucha en el Jar, el dos de octubre, las manifestaciones, los 

enfrentamientos que no lo hacemos nosotros, lo hace la banda, la banda lo hace  

y nosotros políticamente tenemos que apoyar, estamos interesados en apoyar, el 

punto donde se va a quebrar el Jar va a ser en la manifestación de, contra un Mc 

Donald’s en mil novecientos noventa y cuatro, en ese momento están aplicando la 

ley ciento ochenta y siete en los Estados Unidos contra el migrante, más o menos 

como ahora, que era que pasaba el migrante bla, bla, bla, entonces a mí se me 

ocurre cómo hacemos para, este, una protesta en contra de esa, ese tipo de 

acción y vamos a un Mc Donald´s, en ese tiempo había muy pocos y la acción era 

así, hacer la protesta, vamos y lanzamos consignas y nos vamos, en ese tiempo 

me toca ver una convención zapatista, este, llegamos a, debía haber sido la 

convención el mismo día, igual tenía un chingo de sueño, llegue a las ocho y era 

las diez la manifestación y no fui, cuando de repente me agarran y me dicen oye 

destrozaron un Mc Donald’s y en periódicos, y veinticuatro horas de que 

detuvieron más y que a alguien se le ocurrió poner ahí que eran zapatistas, son 

más y bla, bla, bla, la chingada, entonces llegamos ese día porque era reunión, a 

la noche ahí en el Chopo, qué paso, no pues este que destrozaron el, qué paso, 

cómo fue, nadie de nosotros lo sabíamos porque los demás estaban detenidos, 

ese fue el punto donde salieron todos las diferencias personales, todas las 

rivalidades individuales que no tenían que ver con política y ese fue el punto en el 

que casi se mata Jar, y un año después estaba que no sabía que decir 

RGL: Desaparece 

Tobi: No, que le hacen el feo de seguir, los colectivos que formaban parte de él se 

fueron alejando, nosotros fuimos los últimos, colectivo ideas distintas, acción 

libertaria, colectivo acción libertaria, tuvimos una discusión por una revista que 

hacíamos que se llamaba Jarbel (No sé cómo se escribe, lo pongo como se 

escucha), donde había gente de Querétaro, allá del chopo y esa banda, y eso no 

le gusto a la otra banda y finalmente nos vamos, en ese momento que nosotros 

nos fuimos solamente se quedó el (No se comprende lo que dice aquí, minuto: 18: 



45), estamos hablando del noventa y cuatro, noventa y cinco, en ese momento Jar 

debió de haber dejado de existir, porque los componentes ya no estaban, sin 

embargo los que se quedaron siguieron dirigiendo el nombre de Jar ya por cuenta 

propia, entonces ahí hablamos de alguna segunda generación, que no son los 

originales, fundadores 

RGL: Originales 

Tobi: Y ya va a poder… 

 

RGL: Pero cuál es la diferencia entre la coordinadora y el colectivo, en la forma de 

organizar, de conciliar, de… 

Tobi: La coordinación es un colectivo que mandan un delegado para ponerse de 

acuerdo con los demás delegados, los he ido a contar son cinco, seis gentes, les 

han cocido por el fuego de cinco, seis gentes y uno de veinte, vamos a hacer esto, 

bla, bla, y un colectivote es estar los cincuenta ahí juntos, y qué proponen, y se 

van a hablar cinco o seis, y va a parecer lo interesante de la discusión, pero 

siempre esos cinco son los que van a hablar, siempre y los demás van a quedar 

como escuchas meramente, como apoyadores, y yo creo que eso tiene razón, yo 

pienso que tiene razón, y políticamente no hay mucha formación, no hay mucho 

de donde trabajar, entonces un colectivote tiene la apariencia de ser fuerte, 

apariencia de fuerza, pero en lo interno está muy débil, y como en este caso se 

convirtió en un colectivote, o todos los que participan se salen, o ellos son quedan 

solos, y debimos haber exigido que el nombre se dejara ahí, porque ya no tenía 

razón de ser, ellos lo tomaron y quedaron así. Entonces hablamos de que a partir 

del noventa y cuatro, noventa y cinco Jar como fue fundado originalmente ya no 

era 

 

RGL: Pero y en esta parte de, hay un antecedente antes que es cómo es que se 

vincula el punk, digo en el caso específico de México, porque a lo mejor a nivel 

internacional queda más claro, con el marquismo, ustedes cómo es que logran 

asumir o apropiarse de esto como el fundamento ideológico, político 

Tobi: Bueno, como nos ligamos a los zapatistas como tal, cuando pasa el 

levantamiento zapatista nosotros no estábamos los tres, entonces yo en mi casa 

me junto con la gente de Ecatepec, les digo no mamen, lo primero que hice fue 

decir es un movimiento, un movimiento armado y al paso de los comunicados y  

de la guerra que se da, vamos a todas las marchas que para parar la guerra a 

apoyar, y estamos ahí como presencia punk, estamos ahí, en los comunicados, en 



las firmas de tal y tal, nosotros lo que hicimos en Ecatepec fue convocar a la 

banda a una reunión, en buena onda yo los veo medio mamón, porque los 

convocamos en un cerrote cerca de mi casa, les dijimos en un lugar, los 

convocamos en un cerro, nos fuimos todos a las seis de la tarde de un sábado, 

unos subieron por Coacalco, otros subieron por el lado de mi casa, otros por otro 

lado y llegamos haya como a las ocho de la noche del domingo, en ese momento 

estábamos todos los colectivos que había, presentes, no nada más uno, entonces 

todos estábamos allá llegamos una noche, platicamos un rato y nos dormimos, al 

día siguiente, qué hacemos con la causa, obvio era el unirse, era obvio, pero de 

qué manera, de qué forma, en el movimiento punk somos muy dados a crear 

organizaciones, en ese sentido de movimiento unido de, movimiento mexicano de 

la especie y lucha anarquista, entonces ahí creamos uno que se llamaba, se 

llamaba, ULA, unión, libertad y a, unión, libertad y autogestional, entonces 

seguimos todos los colectivos presentes por la ULA, y con ULA vamos a ir a la 

primera convención zapatista. Entonces como colectivo cada quien tenía derecho 

a mandar dos delegados, entonces éramos bastantes, éramos todos los del viaje 

eran todos punks, entonces decidimos ir a Chiapas y ahí con la ULA, acabada de 

formar estaban los demás colectivos, que no estaban dentro de acá, con muchos 

problemas con el internet, pero bueno finalmente vamos allá, allá se plantearon, 

yo soy el primero que digo no quiero ir a Chiapas, por qué, porque yo sabía que 

eso iba contra la misma, ir con Marcos, tomarse la foto, para dar buena impresión, 

entonces no fui, decidí no ir a la primera convención, y eran toda la banda, y eran 

no si los zapatistas, bla, bla, bla, y mía no pues fue algo que creció. Ahora qué 

tanto políticamente les interesó, a lo mejor para hacer bola si lo hicimos, 

políticamente para nosotros como cultura no la vi enriquecedor, no lo vi tan 

enriquecedor, el caso está de que se van a la segunda convención, cuando se 

convoca a todos y vemos a Marcos, y vemos a los zapatistas físicamente, 

estamos en Jar y dijimos quien quiere ir a Tuxtla Gutiérrez, ya nadie alza la mano, 

entonces ya es ahí cuando me voy con Jalil (No sé si se escribe así, se refiere a 

una persona), vamos él y yo, esa es como inicia la  unión de nosotros, hubo otros 

punks, otros anarquistas que se unieron a los zapatistas de otra manera, con otras 

características, ya después se siguió el seguimiento, cuando se forman estos 

comités zapatistas, como que ya es autónoma el Jar, lo que hacen es integrarse a 

un comité zapatista, nosotros no nos integramos, la gran mayoría no nos 

integramos porque teníamos claro que el ejercito zapatista era un gesto 

jerarquizado por su propia naturaleza, una especie de mandos y nosotros como 

anarquistas no podemos permitir eso 

RGL: Perdón, comandos 



Tobi: No usamos nosotros los comandos, pero al apoyar a otros que tienen una 

visión enorme lo más posible es que si, la mayoría de los colectivos si no es que el 

noventa y nueve punto nueve por ciento participo Jar, a partir de Jar formaron un 

colectivo que se llama rival con otros colectivos y ellos son los que se integran con 

los comités de cada nivel y otras cosas, (No se comprende lo que dice aquí, 

minuto: 24:04)… estamos en la lucha zapatista, pero políticamente ya 

fundamental, sinceramente 

 

RGL: Cuáles eran las discrepancias con lo de los zapatistas, a parte esto del 

apoyo a una organización practicada y no practicada 

Tobi: Primero una conclusión, los anarquistas en el mundo pensaban que los 

zapatistas eran anarquistas, entonces ya empieza la política, ahora qué tiene que 

ver, ya tiene que ver con nosotros, pero nosotros dijimos por qué tenemos que ir 

con los Atenco, con los maestros de la sección dieciocho, con las huellas de tal y 

tal cosa, por qué tenemos que estar siempre diciendo, en la marcha por qué 

siempre tenemos que estar de apoyadores, en eso nada más y por qué no crear  

un movimiento mejor, entonces nosotros decidimos apostarle por el movimiento 

punk, es decir, crear nosotros mismos nuestros propios colectivos, nuestros 

propios espacios y generar un movimiento real que tenga raíces y no desaparezca 

con la generación, porque aquí a los treinta y cinco años la gente se va del punk, 

porque ya está viejo, porque ya se casó, porque los hijos, porque como lo va a ver 

la sociedad, porque esta cabrón antes estaba chavo pero ahorita ya no, entonces 

nos empezamos a avocar a tener hijos, a vivir. Entonces una parte es esa, qué 

tanto nos conviene apoyar a los zapatistas, emocionalmente o políticamente el 

coordinador los apoyo, así de hecho, así por lo menos del nombre, de forjar el 

rival, de tener su ligamiento allá, otros siete dijimos con ella no salimos a la calle 

para apoyar a los zapatistas, por una razón, porque toda la vida son diferencias, 

que políticamente seamos afines, al menos yo no lo soy, ni los compas con los 

que me junto, en mi colectivo, para nosotros los zapatistas no son anarquistas, 

son una lucha respetable, pero es una lucha jerarquista, en nosotros, no pues hay 

viene ya la identidad anarquista, por qué los punks nos ponemos anarquistas 

 

RGL: Es que eso es interesante, porque bueno si bien, esto del EZLN resulta muy 

paradójico, contradictorio en algunos casos porque a ciertos movimientos se 

adhieren y otros no, siendo que se identifican supuestamente con la izquierda, 

porque es la parte central, que es lo que se concibe como izquierda porque 



obviamente hay toda una gama de posturas, y en este caso el punk cómo se ubica 

en ese cuadrante ideológico político 

Tobi: Bueno nosotros como movimiento ideológico no somos de izquierda, en la 

izquierda vas a encontrar a todas las variantes de marxismo y prostismo, nihilismo, 

movismo, todas las variantes del mundo democrático, de democracia 

representativa, democracia social, cosas así, toda una gama inmensa de cosas, 

pero tienen un factor común, creen en la posibilidad de tomar el poder y de 

responder también las cosas, nosotros no, por lo tanto nosotros no estamos en la 

izquierda, nosotros este, no somos de izquierda de la izquierda, simplemente no 

estamos en partidos. Para nosotros hay tres formas de hecho en el mundo, uno el 

mundo como esta, no hay que cambiar, está bien y si tienes fuerzas, y ganas, y 

trabajas vas a lograr un día chido, y la vas a lograr, el capitalismo es muy sencillo, 

el otro, el que pretende la toma del poder mediante elecciones o en una revolución 

del tipo marxista, de la toma del poder con todas sus variantes que pueda haber 

de socialismo democrático o más suave la misma del tipo brasileño, pero es 

meramente la toma del poder, esos dos serian lo mismo, los anarquistas no 

tenemos a ninguno de ellos, para nosotros son igual de maliciosas tanto la que 

permanece como la que pretende llegar allá, y no porque lo digamos 

ideológicamente sino porque la historia lo ha demostrado, nunca ninguna 

manifestadora marxista llevo a su pueblo bienestar, ni llevo bienestar, ni llevo 

cultura, simplemente fue quitar a unos para ponerse ahí, una burocracia que 

termino a un pueblo, a unos obreros en nombre del pueblo unido, y votó a los 

obreros, distintos obreros que vivían como burgueses, aunque en nombre se 

vistieran como ah sin su ropa, aparentes, son aparentes, en ese aspecto nosotros 

somos anarquistas y por lo tanto estamos fuera de esos ámbitos políticos de ellos, 

de esas coordenadas que la gente tiene y que nos cuesta trabajo entender 

 

RGL: Pero en esta parte, yo creo a mí se me hace interesante, es decir, si no se 

consideran entre la izquierda, el mundo se dividió durante décadas en esta 

posición de derecha, izquierda y con un supuesto centro que era como el que 

trataba de recuperar como posturas de las dos. Pero el anarquismo qué lugar 

ocupa en este plano de discusión ideológica, sobre todo este, pensando en cómo 

articula el punk con un movimiento anarquista que también es muy viejo y tiene 

este, siglos, dos siglos si mal no recuerdo en el que está fructificando el 

pensamiento, cuál es su postura y qué es lo que se apropian de ese pensamiento 

anarquista 

Tobi: Bueno, primero, cuando comienza el punk no todos los punk son 

anarquistas… 



RGL: Claro 

Tobi: O sea no es un movimiento homogéneo, en el punk puedes encontrar punk 

que tenga ideas normales, de democracia normal, que crean que el Peje es un 

cambio, que crean que yo no voto por el pero pues tampoco lucho contra él, 

aunque de aquí no sales vivo pero es como una ilusión, algo que nunca va a ser 

posible, o sea una gente que está ahí, que le gusta la música, le gusta la estética, 

le gusta convivir y es parte de la cultura y nada más, solo uno que viene del 

movimiento punk es anarquista, de ahí viene un poco la expresión mojar, cuando 

la generación se acabe y les hayan dejado todo el negocio, son netamente 

anarquistas, el colectivo acción libertaria son netamente anarquistas, liberación 

animal son netamente anarquistas, la gente que venía de nuestras publicaciones, 

de un enemigo más y todos esos, eran políticamente anarquistas, lucha autónoma 

no, lucha autónoma se declararon como autónoma, y no sé si sepa la idea de los 

autónomos alemanes 

RGL: No 

Tobi: Bueno en los años ochentas, en Alemania empieza a haber un movimiento 

de lucha en las calles, que se hacen llamar movimiento autónomo mezclado con 

punk, con pop, con la izquierda y con muchas cosas también anarquistas, son 

característicos por vestirse de negro, ellos se vestían de negro con capuchas y 

salían a la calle a enfrentarse, tengo una foto muy, muy bonita donde viene un 

camión y vienen más de tres autónomos con tubos dispuestos a enfrentarse con la 

policía, entonces los punks ya habían instaurado el día del caos, era dieciséis de 

agosto salir a las calles a destrozar la ciudad, y terminaban peleando con la 

policía, a veces era una calle, barricadas y calles pero lo hacían, entonces los 

autónomos viven de esa lucha y empiezan a hacerlo primeros de mayo, bloques 

inmensos de lucha, de pelea contra la policía, de retracto al sistema imperan 

entonces los autónomos tienen esa característica, la vestimenta y el deseo de 

pelea en la calle a golpes 

 

RGL: Esos son los del bloque negro, que se conocen como autónomos 

Tobi: Ellos son, son los que dieron origen a que años después surgieran varios 

bloques, y se hicieron llamar bloque negro tomando características del movimiento 

autónomo, los hubo autónomos alemanes, autónomos italianos, hubo distintas 

variantes, es un movimiento que la gente no conoce, el bloque negro lo conocen 

aquí en Estados Unidos pero allá están las raíces, entonces Jar cuando hizo la 

globalización del punk que fue antes del internet, nosotros leíamos muchas cartas, 

muchas publicaciones y nos dábamos cuenta qué pasaba en el mundo, ah me 



gusta esa posición, bueno los de lucha autónoma para decir correctamente, lucha 

autónoma elige esa posición de autónomos y su publicación lucha autónoma 

aparecen este, manifestaciones vestidos de negro, también por eso, 

ideológicamente los autónomos alemanes tenían una gran gama y estos de aquí 

no, eran anarquistas, lucha autónoma decía estamos en huelga del sistema, si 

somos libertarios, no, no, somos una ambigüedad entre ellos, entonces todos los 

demás éramos gente convencida anarquista, estos tenían la idea de la lucha en 

las calles, y después van a envolucionar, nosotros le llamamos así, cuando ya se 

crea lucha autónoma y quedan en base a la nueva Jar con gentes que muchos 

fueron originarios, como el trigo y todo ese tipo de gentes, van a tener un montón 

de ideas vagas, en algún encuentro, donde nos encontramos en diferentes lugares 

del país, planteaban ellos una idea que es totalmente absurda, los punks no tienen 

bases en el movimiento obrero, el movimiento obrero es otra cosa, nosotros no 

tenemos nada que ver con ellos, tampoco con las amas de casa, ni tampoco 

tenemos que estar con los campesinos, que eran ideas que a lo mejor en los 

ochentas, pero ya en el rango de los noventas era una cosa absurda, les 

planteamos que eso era algo absurdo 

 

RGL: Te puedo preguntar por qué absurdo en este caso de los ochentas, y por 

qué se recuperó en los noventas entrar a estar articulación con el movimiento 

obrero o las amas de casa 

Tobi: Si, porque en los ochentas éramos jóvenes primera, eh, incultos de alguna 

manera, sin preparación política y sin mucha, llevar lo ideológico, pero a través de 

los años con el contacto con los compañeros empezamos a debatir, y el contacto 

con los anarquistas, con la lectura anarquista, directamente empieza a generar 

otras cosas, ellos no, ellos se quedan en aquí y allá, que nosotros estábamos 

hace muchos años, los obreros allá ellos, nosotros no podemos estar, el punk 

tiene que bastarse a sí mismo, empiezan a plantear una idea de, el punk se basta 

así mismo, no necesita de los demás, y empiezan a hacer una especie de filosofía 

punkista, del punk nada más para el punk, pero sigue siendo su visión ideológica, 

entonces fueron al radicar el total satanismo, ellos lo llamaban que era el ser punk  

en la calle, si había pelea, pelea, eres un punk y chinguen a su madre. Entonces 

para ellos no había una separación, en algunas gentes lo he visto, esa gente, en 

golpear a mujeres o en fin, no tiene nada de contradicción, para nosotros sí, a 

nosotros desde anarquistas decíamos no hay que ser inmensos al otro ser 

humano, incluso con otros seres vivos, aquellos se burlaban de los minimalistas, y 

esto es una mamada, ni hablar, no se ellos traían una idea muy vaga, después te 

digo van hacia el punkismo, después van hacia el chacalismo, después va a la 

rehabilitación del punk, como andar en las calles y ver a alguien vestido así, y 



decirle tú no eres punk, quítate esa estética porque estas denigrando, estas 

denigrando nuestro movimiento, y no llegar a apoyarte por ser falsos punks, y en 

las tocadas, así no, que gueyes quien quiere tocar pistola, con los años en su idea 

esta de cuando nosotros nos alejamos y decimos que ellos no son parte de 

nosotros, empiezan a volverse hacia la violencia y empiezan a entrenar, a entrenar 

físicamente, dijimos bueno ya les van a pegar a los policías, pues hasta ahora no 

hemos visto su valor por salvar las calles, le han pegado a otros punks, le han 

pegado a otros skates (No sé muy bien a que se refiere, pero eso le entendí), se 

han pegado entre ellos mismos, pero no es otra cosa, o bueno en alguna de las 

luchas, son gente que andan en las luchas, ahí profesional, peleando con Fuentes 

y se ponen intensos 

RGL: Ah sí, la lucha, la lucha libre 

Tobi: Si, pero extrema, de esa extrema vale todo, donde pegas con todo, tienen su 

gimnasio ellos, se llama roquenbon (No sé si se refiere al nombre del gimnasio, lo 

escribo como se escucha) donde una gran parte de ellos son parte de eso, han ido 

a pelear a Japón, Estados Unidos, toda una historia, entonces políticamente no 

son anarquistas, ni nunca lo fueron, sinceramente jamás estuvieron cerca de 

nosotros, entonces llega un momento en que hay cosas que tienen que aclararse 

a golpes, y cosas absurdas porque me quito mi novia y voy y le pego, y llevar a 

alguno de ellos, dejar llevar así cuando nosotros salimos y les sale lo punk, 

quienes son los que se quieren juntar con quien, aquí estoy para enfrentar, ir a 

Costureras a que viéramos un espacio con más gentes y le brinca un compa y lo 

revientan con una pinche mega madriza, una mega madriza, es profesional, 

madriza y luego otra vez. En una ocasión a mi este, estaba en una pinche pelea y 

que yo estaba ahí de baboso, cuando siento dos patadones aquí en la espalda 

RGL: ¡Órale! 

Tobi: Y me dicen qué guey, pues que pendejo, dije no, me va a romper mi madre 

este guey, por suerte estaba uno de mis compañeros de aquel lado, de mis 

amigos, no, pues cálmate y ya se lo llevaron. Después sacan un comunicado, por 

qué le pegue al Tobi, por qué anda defendiendo a bla, bla, bla, el libro lo tienen 

que hacer ese guey 

 

RGL: ¿Y ese de dónde es, ese de dónde? 

Tobi: Son de los de luz autónoma, que son de ahí de Cajal (No sé muy bien a que 

se refiera, si a un grupo o lugar, lo escribo tal como suena), entonces ahí 

empiezas a ver ese tipo de cosas y con otro compañero, deja te voy a poner un 



ejemplo, eso yo no quisiera que lo dijeras la verdad, son cosas internas desde 

nosotros, alguna vez llega alguien ahí a un lugar, los madrean, les dan una 

madriza, una madriza y este guey va y los demanda, un chavo que no era ni de la 

escena ni de la banda, y de esa demanda lo mandan al reclusorio o al CE.RE.SO. 

de lo que se siga. En otra ocasión a otro guey, le dice a ver vente, nada más se 

mueve él, lo pasan a un cuarto se reúnen todos, a ver guey por qué te pasas de 

pendejo, pues estaba este guey, estaba borracho y  un día quiso no sé si se 

agarró una video, una televisión, no sé qué madres, te acuerdas guey que me 

robaste una televisión, una video, ahorita no me acuerdo, estaba borracho, 

entonces cuando te busco para pelearte, no guey pues no quiero, escoge uno 

guey, no pues no quiero, tú, ven, le da una piche madriza, ahora tú, pas, pas, le da 

otra madriza, te digo son gueyes que entrenan, o sea no son porque, después se 

agarran y dicen pues órale, y una pinche, pa’que no se pase de pendejo con 

nosotros 

RGL: Lo mandaron al hospital casi,  casi 

Tobi: Con dos gueyes, o sea fue una anécdota en ese momento, digo yo no quiero 

que lo ponga pero… 

RGL: No, eso si ya queda como una anécdota al margen 

Tobi: O sea realmente ellos no son anarquistas, no andan solo con nosotros, son 

gente intoleraria, siempre tuvimos un acuerdo todos los colectivos, cuando una 

situación sea más grande, un problema sea más grande que el propio colectivo 

tenemos que unirnos todos, es el caso de la huelga de la UNAM, la huelga de la 

UNAM un compa de nosotros estaba en la cárcel y otros que no eran nuestros 

compas, pero había que estar ahí, todos salimos a las calles, nos juntamos y 

inventamos de esos, nombres raros para juntarnos todos mis compas y ni madres 

se buscaron 

 

RGL: ¿Y por qué no? 

Tobi: Ni madres se buscaron, nosotros estamos con los zapatistas, no estamos, 

estamos con los zapatistas 

 

RGL: ¿Y cuál era la diferencia entre la huelga de la UNAM con los zapatistas? 

Tobi: No se 



RGL: Porque yo creo, bueno no sé si sea el contexto de aquí, seria cosa a lo 

mejor de documentarlo, por decir si no mal recuerdo en algún momento Marcos 

salió a declarar en relación a lo que estaban sucediendo ya con los ultras dentro 

de la huelga, tendría que documentarlo yo no se 

Tobi: No sé, te digo ahí en el caso de Jar, tiene que haber un caso diferente por 

ejemplo el Chigüi, el Chigüi si trae buenas ideas políticas, no sé si anarquistas o 

no, porque yo con él no suelo hablar, pero si lo vi que él quería hacer algo político, 

lo que los viejos ya no querían hacer y él fue como que dignifico el nombre de Jar, 

las publicaciones, leía punk y todo esto, entonces el de alguna manera no se con 

cuánta gente más intentó hacer políticamente algo, que haya sido efectivo o no 

eso ya no me toca a mí juzgarlo, pero los demás ya tenían otra idea, digo y 

accidentalmente pues hizo lo mismo, la verdad es que, ir a las luchas, pelear, 

tienen locales donde hacen conciertos, la cerveza a cierto precio, hacen música de 

disco, música para divertir a la gente, les cobran, tienen una pulquería, tienen 

ciertas cosas, que está bien 

RGL: Es el caso del este, centro, este lugar que tienen ahí en la Roma, el Londen, 

(Desconozco como se escribe) es parte del negocio este 

Tobi: Tienen una pulquería, el Londen, y tienen este, la zona magnovisiba, pero 

ahí me parece que es más del Chivo y aunque los demás se apropien 

RGL: Porque tienen ahí otros locales, que también tienen, bueno antes estaban 

ahí por metro Revolución 

Tobi: En la colonia España 

RGL: Ajá, en la esquina de las calles, ahí es donde llegue a encontrarlos 

Tobi: Si, son los de lucha autónoma, entonces en realidad, en realidad el Jar ya no 

existía, hoy digamos ya no existía punk la gente, según la segunda generación 

que se mantuvieron haciendo las cosas como fue idea del Javis, o del Chigüis, 

como otras gentes, utilizando el nombre de Jar, pero era otra cosa 

 

RGL: ¿Oye tú crees que el contexto político, nacional, cultural o social de aquí del 

país, ha tenido o tiene que ver en la forma que ha tomado el punk aquí en México? 

Tobi: Pues todo tiene que ver, aunque digamos que no por la convivencia y todo 

eso, tiene alguna diferencia 

 



RGL: Digo por esto de que se habla, o que se ha visto que hay, no hay como una 

congruencia entre la continuidad de la lucha y de los diferentes momentos entre 

los pleitos internos, a lo mejor no sé si es muy atrevido que yo te lo pongo como 

comparativos, yo sé que puede ser similar, pero por ejemplo las izquierdas que 

permanentemente siempre se están peleando, que esto sea como un síntoma de 

también de lo que pudo haber estado pasando en el, como que no lograrse poner 

de acuerdo para al menos sostener las ideas de congruencia y no estar 

permanentemente ensalzando las diferencias 

Tobi: Mira hubo diferencias personales en lo que paso en el noventa y cuatro, en 

el Mc Donald’s fue una pendejada personal realmente 

 

RGL: ¿Y ahí que fue, fue la, que se les metieron o fue realmente se les fue de las 

manos? 

Tobi: No, no, lo que pasa es que convocamos y va mucha gente, los que 

conocemos y son los de liberación animal que dicen es muy tibio eso de aventar 

volantes, ni madres y rompen todo, no y tú quién eres, yo soy Marcos “x”, cuando 

pasa esto, esto si no quisiera que lo pusieras 

RGL: No, no, no 

Tobi: Ellos igual de su suerte, la verdad fue así, como yo lo digo, entonces pasa el 

desmadre, entonces me hablan a mí en la noche, sabes que voy a ver a uno de 

los cinco, seis gueyes que vi al final, o que ve seguido teniendo sus colectivos, y 

me dicen fueron estos cinco gueyes los que hicieron destrozos aquí están las 

fotos, entonces la parte de lucha autónoma me dicen sabes que esas son 

mamadas, rompieron acuerdos, los acuerdos los tienen que respetar, el acuerdo 

era no hacerlo y esas son chingaderas, sabes que hay que correrlos porque así no 

funciona. Entonces hubo un mito, porque eso si fue un verdadero mito, porque así 

no fue, porque ellos nos persiguieron la neta, pero más nuestra pinche paranoia, 

hicimos algo bien cabrón, entonces nos persigue la policía, entonces la banda son 

los que bajaron, bajaron por las montañas a esconderse, igual así nos íbamos a ir 

a otro mitin, este, vestidos de ecolocos, vestidos de la Normal, uno que trabaja 

normal, dijo enfrente de mi compañera, no pinche Tobi estuvo bien cabrón, 

escóndete, no, que no pasa nada, luego su familia, no guey guarda tus cosas, tus 

publicaciones, todo lo que tienes, y hay iba a una pinche casa a guardar todo, y 

que me empieza a entrar la paranoia, digo a lo mejor si es cierto y yo no me doy 

cuenta que si es algo grave, entonces me mandan llamar los de lucha autónoma 

sabes que guey les vamos a hablar, ya nos reunimos, y me dice uno de estos 

gueyes, sabes que hay un guey de la policía que quiere hablar conmigo, que 



quiere arreglar las broncas, quiere arreglar tal o cual, cómo ves, no guey no 

puedes hacer eso, no puedes. Con los años un día me acuso a ese guey, el Tobi 

quería que me fuera a internar y que me denunciara con la policía, no sabe es una 

reverenda pendejada, entonces estos gueyes le dicen no chavo, los de la 

liberación animal son los que se pasaron de pendejos, lo que hay que hacer es 

desconocerlos, pero no mamen, no puedo hacer eso. Entonces llega otra banda 

anarquista de unidad subversiva y nos van a ver, sabes que Tobi queremos hablar 

contigo, qué, mira queremos decir, aclarar nosotros, porque ya la prensa vimos 

que había hecho mucho ruido, o sea queremos este, cerrarlo, despegarlo diciendo 

que la banda punk y que concretamente unidad subversiva somos un colectivo 

que hacemos publicaciones, y esto, y esto, y esto, para que no se criminalice a 

todos, y de alguna manera si un día llegan a meten a alguien, sabes que yo soy de 

aquellos con los que me junto para hacer cosas, y pues yo no le veo ningún 

pinche problema, tú estás de acuerdo, pues si, sáquenlo, esa es la forma de 

explicar, en este de la, correo de voz. Y entonces ahí aparecen ellos, entonces 

nos echan bronca los de lucha autónoma, entonces los punk optaron a vámonos 

con este guey de unidad subversiva, le dicen porque tienes la bronca, el Tobi nos 

dijo, entonces era lo malo, hablaron conmigo me dicen sabes que, estuvo mal, 

esas son mamadas, y esto y la chingada, lo hicieron para decirme quién demonios 

fue, el caso fue de que me dicen sabes que vamos a hacer una conferencia de 

prensa y decir que eran provocadores infiltrados, y me habla mi compa de 

Ecatepec, qué onda guey, qué paso, ya vimos el desmadre estuvo chido, le digo si 

guey pero la banda andaba bien loca, incluyéndome a mí, y dicen a ti es al que se 

le fue de las manos guey, como ustedes digan que la masa los llevo, o sea la más 

pinche palabra clásica, simplemente se salió de, está mal pero ustedes no tienen 

la culpa 

RGL: Cuento de cuna 

Tobi: Tenía razón ese guey, nos citamos en el local de ahora de la zona muy, muy 

China, que era local de PRP, trosquistas y hacemos la conferencia de prensa, y 

estaba un guey de la nueva generación Jar, estaban dos gueyes de acción 

libertaria y estábamos ahí, y le digo a mi compa que hacemos aquí, y ya fue esa 

conferencia de prensa, fueron infiltrados, los mando el gobierno para hacer 

destrozos. Entonces cuando termina se conoce que, pues no se quien lo trajo, uno 

del Jar, dice no, fue un pacto con los de liberación animal, pero con los años me 

acerco y de alguna manera les hago sentir que pues estuvieron mal, que son 

chingaderas, que hay que disculparnos con los compañeros, pase lo que pase no 

podemos hacer eso, entonces cuando hacemos eso, decimos esto está mal y 

entonces ya la, en ese momento liberación animal, juventud libertaria, están 

enojados, se salen, se salen de Jar y solamente quedamos lucha autónoma y 



acción libertaria. Entonces empezamos a sentir que ya no tiene sentido estar en 

Jar y empezamos a formar Germen, y Germen es una revista de los colectivos del 

país, va a ser una publicación, primero en Guadalajara, luego en Hermosillo y así 

nos vamos turnando, y en Querétaro se imprimía, ahí en la Universidad, había un 

compa que conoció a los de enfrente y nos juntaron ahí, entonces empezamos a 

hacer Germen y no invitamos a lucha autónoma, porque obviamente esto es 

anarquista y empieza a haber diferencias, por qué hacen eso que no sé qué, 

hacemos una reunión en Monterrey y esos gueyes hablan con aquellos, no, no 

vayan, esos gueyes son culeros, bla, bla, bla, entonces nosotros nos molestamos 

y decimos saben que gueyes no sean rollos, entonces nosotros nos salimos de Jar 

de esa manera, y ya se quedan ellos solos. Entonces eso fue lo que paso, 

inexperiencia, falta de seriedad, este, no hay discusión para poder tomar las cosas 

y se hace un desmadre, cada quien cuenta su versión, y pues hay muchas 

versiones, movimiento punk lo siguió habiendo, yo estuve y lo vi en la televisión, y 

si tengo que arrepentirme de algo, si de haber estado en esa conferencia de 

prensa, hablando con mi presencia o con lo que haya dicho, que había infiltrados 

en el movimiento 

 

RGL: Y en esto que te estaba preguntando antes de esta parte, que era el 

contexto nacional, la forma en que pues se ha dado, la forma que ha tenido la 

izquierda, la forma que ha adquirido también la participación social y en general, el 

punk como es que se forma también 

Tobi: Bueno en el ochenta y ocho, con la dirección del Lic. Cárdenas y de repente 

no contábamos con una banda de la izquierda, la gente era una especie de ya lo 

que quiera urbana, en la que dicen que onda vamos a, tenemos diferencias 

psicológicas, yo el punk lo conocí muy chistoso era un contraste de rasgos, yo de 

chavo tenía mucha obesidad, igual con broncas de dinero en la casa y todo el 

desmadre, éramos la banda punk en esos años, en esta decisión personal dicen 

unos saben que somos tales gueyes, yo mi nombre lo identifique con un grupo 

armando, somos el ala política de nuestro grupo armado y tenemos la intención de 

hacer lo mejor, ya sea apoyando, entrenándose, como ustedes quieran, hacemos 

alianzas con cualquiera menos con los darquis, entonces podía haber bronca, eso 

debío haber sido en el ochenta y seis, ochenta y siete 

RGL: Movimiento Real Popular aquí en el Distrito me imagino no, en ese entonces 

Tobi: No, eran grupos, grupos guerrilleros, grupos guerrilleros que hacían 

desmadre, a uno de mis compas si le llegan ahí con una pistola, no te espantes, 

mira vamos a estar cotorreando, no, pues a huevo hubo forma de que él se 



acercara a nosotros, entonces esos gueyes dicen eso y les decimos somos 

anarquistas, y de alguna manera empezaba ahí el movimiento del que yo hablo, 

que porque ustedes ahí andaban, eran cien gueyes que pensaban que podían 

mover gente, cuando no es cierto, va la gente porque quiere unirse, entonces esto 

políticamente la gente les tenía como cierta consideración, entonces les dijimos 

que no, yo no estoy de acuerdo, y quieres ser tipo del estilo marxista vamos a ser 

marxistas, tu pones a Lenin y yo pongo a Maraqueaste, y hacemos un debate de 

ideas, no pues que sí, que bla, bla, bla, equis se llevaron a unas gentes, se fueron 

al monte a hablar de Ramsey, unos gueyes se quedaron con nosotros, después 

pasado un tiempo nos preparamos, un día me fueron a buscar, llegaron a mi casa 

unos gueyes que no conocía, estos gueyes que, no te espantes somos tal, y tal, y 

tal organización. Es otra cosa pero te voy a contar, ellos se juntaban, llegaba un 

guey con nosotros, yo soy de la célula tal, tal, tal, yo conozco a cinco gentes, nada 

más, de ahí un guey conoce a otro, porque si un día me agarran a mi pues no 

saben llegar a los demás, no saben pues, llegan a otra célula y no saben llegar a 

los demás, es una manera difícil y cabrona, nosotros te conocemos como Raúl, tú 

sabes donde vivo pero nosotros no sabemos dónde tú vives, entonces llegan y se 

reúnen, tiempo después volví a trabajar con ellos, mira pinche Tobi, bla, bla, bla, 

bueno gueyes vamos, entonces voy a una reunión y empiezo a ver su forma de 

trabajar, y me salen que el metal, al final voy a acabar luchando contra ustedes, yo 

soy anarquista no creo en su forma de trabajar, entonces creamos una serie de 

relaciones, llegan el treinta y ocho entonces me llaman esos gueyes, qué onda 

guey vamos a hacer campaña anti electoral, les dije va, en eso estamos de 

acuerdo, no estamos de acuerdo en otras cosas, salimos a las calles de Ecatepec 

a pintar no votes, no votes, no votes, entonces de repente el Jarnas, el PMT, 

Cetina, el Beto cajinas (Habla de personas, no sé cómo se escriba, lo agrego 

como suena en la grabación) se suman y de repente empiezan a meterse todos 

los demás, yo veo, digo a cabrón qué estamos haciendo, si llamamos a no votar 

por nadie entonces no tiene sentido, estamos haciendo una contra labor, entonces 

digo tampoco voy a tener voto, y simplemente no es así, les digo saben que yo 

creo que estamos equivocados, no es el planteamiento total. Entonces 

políticamente ahí se mueven las cosas, el movimiento se ha sabido mover, hay un 

grupo que se llama el tacto, (No se entiende lo que dice, por el ruido que se 

escucha al fondo de la grabación, minuto: 49:59)… un grupo que entiendo es más 

anarquista que punk, y tiende a hacer unas reuniones así, y porque invitan a 

Cárdenas, entonces de alguna manera hay apoyo de gasto hacia ellos, algo 

extraño, unos libertarios o gente que sería anarquista que estén hay con un 

candidato así, entonces políticamente se empiezan a mover las cosas y vemos 

eso, son las votaciones sabemos que no gano, pinche Salinas y todo el desmadre, 

pero nosotros como movimiento vamos a estar al pendiente, estábamos en el 

ochenta y ocho, llegamos a aquellos colectivos desarticulados, con los zapatistas 



nuevamente nos vamos a poner, y si nos sumamos y nos juntamos en Atenco, se 

junta la banda en Atenco, o sea fuimos a Atlacomulco, hicimos juntas en 

Guadalajara y lógico es a nosotros, a quien más apoyaron para que trabajaran fue 

a nosotros, yo tengo una cronología de todo lo que paso 

RGL: Esa me la pudieras este, mostrar para darle una checadita 

Tobi: Si, si, si, es que es cuando más hemos estado en movimientos sociales 

desde mi punto de vista, yo ya he visto las luchas globales, que he visto que hay 

mucha presencia anarquista en el mundo, y así tiene que ser, llegan a tener y nos 

gusta, nadie protesta, que llegaron unos gueyes que querían imitar a los osos 

blancos y tal, y tal, no, pues así y así, no pues nos va a romper nuestra pinche 

madre, yo no voy y no fui, yo si voy y le rompieron su madre, pero al siguiente 

viene a ser en Monterrey y en Monterrey decidimos ir, entonces llegamos primero 

y llegaron diez, quince gueyes, llegamos con los pinches grupos de izquierda, 

saben que venimos aquí, ah sí, espérense ahí, ya cuando empieza a llegar la 

banda y esos gueyes siempre se iban a los oficiales, nosotros nunca aceptamos 

algo oficial y ellos se van a los albergues oficiales, a comer en donde les dan la 

comida de gobierno estatal, nosotros nos vamos al parque y ahí llega la banda del 

país, empiezan a llegar cincuenta, cien, de repente ya somos trescientos, ya 

somos una fuerza considerable, entonces ya nos… 

RGL: ¿Y puros punks? 

Tobi: Y a donde nos llaman, oye guey quiero hablar contigo, y van, no pues me 

quiero poner de acuerdo con los demás y las protestas, sale, cómo le hacemos, no 

queremos enfrentamientos somos muy pocos, y si no y vamos a surtirnos la 

pinche déjala jalar, pero o sea sabíamos que era más pinche pleito simple, y luego 

utilice otros nombres, en ciertas marchas siempre me ponía Miguel Ángel Cortes, 

este Hugo Sánchez Santana, son nombres de mis amigos, una vez aquí en una 

marcha este, no y qué onda, y de repente me preguntan este cuate esta así, al 

otro día sale en el periódico, uno de los líderes de los chavos banda, eh, Víctor 

Hugo Sánchez Santana dijo esto, y hay van a preguntarle 

RGL: Que bronca eh, pa’ tu cuate (ríen) 

Tobi: Claro, porque nos llevábamos así siempre, entonces en aquel tiempo yo era 

Miguel Ángel Cortes, y entonces llega un pinche reportero, qué onda guey yo 

quiero hablar contigo, que guey, pues yo quiero tener la exclusiva de como fue el 

enfrentamiento, si guey, y me daba el avión no, o sea la gente desde afuera nos 

ve de otra manera como no somos, está bien guey, y si yo cambio y te digo 

quienes son policías aquí, dice a chiga cómo sabes, le dije mira viste ese guey 

que estaba al lado, sí, yo le di la entrevista a un policía, ni siquiera se está 



metiendo nada más está investigando, enserio, a cabrón tiene razón, estuve 

localizando a pues me llamo Miguel, Miguel, Miguel, que guey si te llamas Miguel, 

si guey, que paso, que cuando van a ser los enfrentamientos, nos vemos luego, 

fuimos con la sección dieciocho con los de Atenco trabajamos, en los setentas 

llegan y nos entregan un acuerdo, saben que la neta la pinche lucha estuvo chida 

y búscale como te apoyo, somos nosotros tenemos el más chico obviamente, con 

la sección dieciocho hacemos todo, ahí en ese monti eres la banda anarquista, 

que no son punks y están más locos, estos gueyes se iban al enfrentamiento, 

como eran bien poquitos los modificamos entre las peleas, se dedicaron a 

discusiones y bla, bla, bla. Llega la segunda protesta que va a ser en Cancún, y en 

Cancún ahí la vamos a hacer, les decimos no pues mira así, entonces nos 

juntamos y llegamos con todos, con todos los de izquierda, nos enfrentamos 

todos, íbamos en caravana, pues llegando allá ellos cerraron el estadio y 

estuvieron pintando, estábamos y llegan los de, otros de izquierda se juntan en un 

parque cercano, llegamos, nos juntamos con tal y hablo conmigo el de Estados 

Unidos, empezamos a trabajar juntos y  así los dos nos quedamos eso, primero 

por donde nos vamos, son pura pinche payasada, se llaman tiempos alternativos 

chingue su madre, entonces vamos a las calles a avisar a las marchas, hacemos 

una marcha de cacerolazos, los gringos están más locos, rompen vidrios, rompen, 

todo un desmadre, en ese momento yo conocía al, al representante general de 

RPT, de los votos sí, me lo encuentro por allá, allá y no sabía cómo eran, y llega 

una chava que era chicana, estaba guapa, qué onda guey préstame un camión, 

pa’ qué guey, pues vinimos a la lucha pero también vinimos a divertirnos, y 

empezamos a hablar, yo no conozco al Ma, gua, gua, gua, y a que guey porque la 

vi, nos vamos en un camión y nos vamos en un pinche camión, nos vamos a Isla 

Mujeres, hacemos un chingo de desmadre, nos sigue la policía, vamos a una 

playa, bla, bla, bla, al otro día los alcohólicos vinieron a hacer orgias, a fumar 

marihuana, el caso está de que estamos haciendo lucha social, ellos decían que 

no, cuando nos fuimos a Monterrey era cuando ya estábamos, ya con todos esos 

gueyes globalifóbicos oficiales, este, queremos hablar con los anarquistas, sí, pero 

son los de Monterrey los que van a hablar, no nosotros, y los de Monterrey 

empiezan a hablar si por esto, por esto, por esto, los posicionamos políticamente, 

la idea era de que estos gueyes ahí en ese momento enfrentaran una posición 

política como movimiento social para ganarse un lugar, llegamos a Cancún y 

decimos que, pues los de Cancún, nada más son dos, tres gueyes, pues los que 

haya, entonces empieza a haber ya el xenón, porque sabían que somos un grupo 

que podemos o desembocar violencia, o contenerla, es cuando empiezan a hablar 

con nosotros, se mata el compañero Olí y entonces yo les digo a los compas, 

saben que, políticamente todo se da al lado de los coreanos porque ellos han 

hecho un sacrificio, lo que ellos decían es lo que hay que hacer, cómo ven, no 

pues estamos de acuerdo, bla, bla, bla. Entonces entre las marchas, lógico esta va 



a ser la más difícil, llegaron a los extremos de los anarquistas, sabes que Tobi 

vamos a romperles su madre a los policías que vamos y bla, bla, bla, yo sabía que 

no podíamos hacerlo, porque políticamente nos íbamos a reventar, o sea no 

somos un movimiento para avanzar a una represión así, le digo si guey, hay la 

vemos al final, hablo con la banda y decimos donde, pues al final se hará ahí un 

enfrentamiento, estando una media noche ahí llega un guey y me dice sabes que 

los coreanos quieren hablar contigo, ah chinga, entonces llego y hablo con los 

dirigentes coreanos, y un compa me trago y dice sabes que queremos, hemos 

visto que los anarquistas han trabajado de esta manera, que tienen un posición 

política, que son gente pues que salen con confianza, ordenada y tal, queremos 

que el ultimo día no haya violencia, porque si no el final de la onda aquí es 

violencia, pero queremos hacer el amor tanto el bien, como recuerdo de esta 

manifestación dijo el dirigente coreano, yo no le veo ninguna diferencia y creo que 

tienen razón, una violencia es una violencia más, pero una muerte de un 

compañero es algo más significativo 

RGL: Más en una manifestación, no 

Tobi: Esta bien, entonces me dicen queremos hacer esto, queremos llegar, volcar 

con cizaña las rejas, vamos a traer lazos, vamos a amarrarlos y vamos a tirar los 

pinches palos, entonces queremos hacer eso para mañana pero que nadie sepa, 

solamente entre los coreanos, algunos así presentes y ya, cómo ven, pues 

déjenme hablar, yo no puedo decidir, tengo que hablar con mi gente y les diré que 

onda, ya si me hablan los del bloque negro pues va, voy y regreso a las, saben 

que la salida la están proponiendo ellos, no puede salir de aquí esto, y esto, y 

esto, cómo ven, deciden que está bien, entonces decir no pues hay que hablar con 

los gringos, anarquistas también, digo una banda de colombianos, se los digo está 

bien, no hagamos violencia, hagamos lo que nos dicen los coreanos. Al día 

siguiente vamos a una marcha y nosotros no sabíamos que iba a pasar, los 

extremos de la anarquía andaban con sus piedras y carrizos,  entonces llegamos y 

los coreanos empiezan a, pensamos que son las mujeres las que abren el 

incendio, llegan a cortar las sisarías y cortar las rejas, pinches palazos, hay de 

todo, hay videos de todo eso, palazos que les daban y se logra cortar, fueron los 

coreanos a amarrar las puertas y a tumbarlos, a tumbarlos, en ese momento 

estamos nosotros ahí con los coreanos, entonces están los que son, los que ahora 

son Jar y los veía, y yo les dije lo que quieran, pues ahí estaban siendo 

meramente espectadores, y si llegaron con nosotros en el campamento pobre 

estaban con los soldaditos de los oficiales, comiendo con los oficiales, no 

estuvieron en los destrozos de, de aquí y de allá, estaban como meros 

observadores, y no les gusta, bueno pues tienen una especie de campana y como 

yo siempre ando grite y grite, de aquí para allá pues no les gusta, entonces me 



dice aquel cabrón, nos vamos a ir a las rejas, nos vamos todos y pinches policías 

de aquel lado, y los compas dijeron ahora si les vamos a romper su madre, 

aguanten va a haber un mitin, entonces fueron los compañeros y todos estos los, y 

bla, bla, bla, nos retiramos, entonces nos dicen que tranza, pues no que íbamos a 

pegar, no guey si quieren pegarse ahí está, ahí es de ustedes, y como va, no lo 

hacen. Y ahí con los coreanos tenemos cadenas, tenemos símbolos, tenemos un 

símbolo que había sido, que fue en Canadá una protesta global y quedo una placa 

de una manifestación que había llegado aquí, y en una inundación se nos perdió la 

placa, decimos y ahora qué hacemos, entonces nos robamos la placa del decimo 

torneo, la placa del kilómetro cien, es un como símbolo, entonces la idea era 

seguir con el movimiento global, entonces se acabó la lucha, entonces yo empecé 

a ver y a hacer un balance, y decir estamos haciendo bien, políticamente nos 

estamos constituyendo como gente responsable, como gente que lucha y gente 

que no se abre y que aparte respetamos acuerdos, ya para ese tiempo con 

sindicatos y con mucha gente. Bueno es otra historia, pero nosotros como acción 

libertaria apoyábamos al movimiento obrero, habíamos estado en fábricas o en 

huelgas, en lo que es la ley, yo he estado preso por cuestiones laborales, para 

nosotros, lo que te digo es lo que pensamos antes, sabemos que hay que pasar 

por el mundo obrero, en este momento tenemos una relación con los sindicatos 

que muchas veces decimos, ahí tenemos alguien políticamente algo y viene 

Guadalajara, entonces en Guadalajara cuando empiezan a convocar siempre 

dejamos local lo organizara, que la gente local lo hiciera para no llegar como 

pinches centralistas, hacemos estas cosas y ya, llegamos tres días que son de 

encuentro y esos gueyes no habían hecho nada,  no había movimiento, no había 

mapa de la ciudad, no había nada, entonces llegamos y la verdad estábamos 

confiados porque ya el rumor era ese, los anarquistas se saben organizar, en la 

banda anarquista no pasa nada, tú vas seguro y vas, y ahí íbamos mal, de repente 

empiezas a ver doscientos, trescientos, cuatrocientos, somos el mayor número de 

anarquistas que hemos visto en toda la historia de manifestaciones sociales 

RGL: ¿Y eso en qué momento fue? 

Tobi: Dos mil cuatro, quinientos, dije ah cabrón somos un chingo, y entonces hay 

vienen ya los problemas de organización y de acuerdos, para esto estaba la gente 

en Monterrey, venían algunas darquetas, venia la gente de Oaxaca, venia gente 

de Zacatecas, de San Luis, de muchos estados de la república y también 

internacionalistas, entonces estábamos una banda muy fuerte, lo que nunca me a 

mí por la mente fue el tener la inseguridad de hacer las cosas, no se hace el 

encuentro, yo ando en el pinche desmadre, hacemos una marcha, vemos a los 

pinches policías, les aventamos, el clásico para nosotros, para nosotros era un 

juego en cambio, pues no los íbamos a querer, cuando veíamos ya muy loco pues 



nos retiramos, andábamos así, en esa marcha nos íbamos hacia nuestro 

campamento y cuando de repente vemos que son dos policías armados los que 

andan en el parque, entonces era un parque grande y todas las cosas adentro, les 

estoy diciendo que es un coto, que hacemos, pues ni madres y nuestras cosas 

adentro pues nos metemos, entonces esos gueyes nos rodearon, y ya cuando 

entramos nosotros ya no dejan entrar a los demás, entonces los demás están ahí 

que es que haciendo la marcha, están en el foro oficial en la universidad de 

Guadalajara, se les avisa y no van a vernos eh, ni madres van los de los pinches 

comités, entonces de todos modos vamos a ir, lo que quieran hacer, pasan las 

horas y entonces llegan los de las ONG’s, saben que queremos hablar con 

ustedes, son gente que no conocíamos, pues una pendejada también de falta de 

preparación política, llegan con nosotros y dicen saben que queremos hablar con 

ustedes, yo soy tal, he estado en tal lugar, he estado con el, estamos en tal yo soy 

tal y he estado en tal lugar, dije ah cabrón es un bien que se les haga, saben que 

el gobierno quiere revisar las mochilas porque dice que no puede permitir que 

hagan desmadre, ustedes son los que hacen destrozos y tal, ni madres no van a 

revisar ninguna cosa, la hicimos con la banda de intermediarios nada más con los 

de derecha, que no es que quieran robarnos, entonces nos proponemos porque 

no hacemos aquí una pinta de que nosotros las ONG’s realizamos 

enfrentamientos, estamos, somos valientes,  somos fieles, entonces hacemos ahí 

entre nosotros discutimos, que lo hagan 

RGL: Pues ese era el propósito, no 

Tobi: Esos eran los principios… 

RGL: Claro 

Tobi: El anarquismo plantea directamente los responsables, que son de las cosas 

directamente, delegamos en otras personas porque creíamos que sabían más, 

que  sabían moverse en muchos ambientes, porque tenían cierto nombre, este, 

van y hacen el graffiti, sacamos palos, toman fotos, la policía, pinches palos 

insignificantes no tenían nada que ver, y se los digo no, llegamos así, no 

entendimos, yo no tuve la capacidad para poder entenderá que había algo mal, al 

día siguiente vamos hacia la marcha y había otro campamento, donde están los 

más extremos, los de la izquierda primista, ellos son anarcos violentos, entonces 

los quieren rodear, pues entonces nos enteramos, llega un guey, saben que 

rodearon aquel campamento y los van a madrear, hay vamos no, trescientos 

gueyes en marcha, llegamos allá donde los tienen rodeados y vamos y 

arrempujamos a los policías y logramos sacarlos, total no, pues hay que estar 

juntos, me actuó como mi cuenta de sabes que algo pasa, llega el día, había 

llegado más gente, ya somos un chingo, las (No se entiende la palabra que 



menciona, minuto: 1: 03: 20) llegan mal hechas y tal, que llega el día de la gran 

marcha, y cuando de repente llegan a mí y me empiezo a sentir menso, un defecto 

de la banda yo creo es taparse la cara, no sabemos quién es quién, puede ser un 

compañero, puede no serlo,  

RG: Eh infiltrados, pues 

Tobi: Y no, de alguna manera aquí en el D.F. la gente me conoce por los años, 

entonces les digo vamos para acá, no pues que sí, que vamos para allá donde 

está la cría, la gente me hace caso, hay que hacer una valla para que no pasen y 

me hacen caso, ahí había un chingo de gente en Guadalajara que no me conocía, 

y un chingo de gente, de chavillos que no me conocían, había una morra que me 

llamo la atención cuando llegamos, cuando llegamos llega vestida de negro, con 

pasamontañas y todo, va a hacer una marcha y me llegan ey Tobi ven, estoy bien 

asustado, por qué, porque me han seguido los reporteros, me ha tomado fotos y 

los policías me están siguiendo, y le digo mira guey júntate aquí junto a mí, si 

vienen a tomar, a quien crees que le toman la foto a ti o a mí, no pues a mí, pues 

aquí no hay un día que no te vas a llamar la pinche atención eso no tiene 

importancia, ya lo veía llegar llamando la atención y todo, entonces ahí cuando se 

da la primer vez que empieza a haber un chingo de gente encapuchada, dije ah 

cabrón, entonces vamos sobre la marcha y empiezo a ver las pancartas, normal, 

normal, no que aquí ya habían pintado, la gente estaba excitada, estaba 

reventónica, vamos sobre la pinche marcha, entonces vamos llegando hacia el 

centro y cuando de repente ya nos dicen que hay enfrentamiento, entonces a mi 

esos gueyes, eso si no quisiera que lo pusiera, porque no se trata de un policía, 

mejor no te digo quien 

RGL: Ah, no, si quieres no di nombres, pero sí de la situación 

Tobi: Eran otros que no están de acuerdo con nosotros, no Jar, esos ni siquiera 

van, fueron a eso, ni siquiera fueron y si fueron no los vi,  y si hicieron algo 

tampoco los vi, a esos no les intereso este tipo de hechos, ellos estaban en su 

convivencia, fuimos allá, llegamos al enfrentamiento, entonces de repente voy a 

ver, antes hicimos una valla que trajimos gente de allá, hicimos una valla, fui a ver 

y entonces empiezo a ver gente de nosotros, porque nosotros mismos habíamos 

hecho un acuerdo, si yo veo que un colectivo decide entrar al enfrentamiento es 

bajo su responsabilidad, apoyaremos en lo que se pueda pero va bajo su 

responsabilidad, entonces empieza a haber compas de nosotros, pero había 

compas de los otros gueyes, yo dije estos gueyes no fueron pendejos, si nos 

quedamos al último no va a pasar nada, entonces hacen un enfrentamiento en un 

espacio cuando habíamos llegado nosotros, y la gente gritaba punks, punks acá 

están los policías ayúdennos a pegarles, llegaban gueyes, ah vamos romperles su 



pinche madre, les decía la gente, no, cálmense, nosotros no venimos con un 

acuerdo, tenemos que respetarlo, a lo que vinimos, entonces cuando llegamos al 

mero centro de Guadalajara está el enfrentamiento bien cabrón, pues ya veo todo 

el desmadre, y decidimos saben que, vamos a dejar que pase la marcha, nos 

ponemos en valla, con el enfrentamiento detrás de nosotros, empieza a pasar la 

gente, empieza  a pasar la gente, porque llegaron más, cuando van pasando casi 

todos, estábamos haciendo bolas y empiezan a pasar policías de aquel lado, en 

un coche grande, y empiezan a venir, entonces hacemos una valla gigante, y 

tenemos la valla de este lado, entonces siguen ahí los gritos, vénganse para acá, 

vamos a madrear a los policías y veo a mis compas, chavillos que (No se 

comprende lo que dice, minuto: 1: 06: 20)… iban aventándole piedras y 

regresaron, después cuando se acercan un montón a acá y empiezan allá con el 

montón de pegados, sale la primer banda de nosotros y si estaba grueso para 

llegar a golpes, porque así era, habíamos acordado defendernos en caso de 

agresión, no era una agresión directa ahí, (No se entiende lo que dice, minuto: 1: 

06: 40)… y los contienen, los chavos se iban hacia atrás y si nos apedrearon, ni 

siquiera nos hicimos hacia atrás, por ese lado el movimiento empieza la teoría que 

es del más fuerte, la gente se empieza a ir, entonces de repente ya empiezan a 

llegar los gases lacrimógenos, empiezan a llegar los lacrimógenos pero yo le digo 

a la banda de la valla, vámonos ya, ya no podemos hacer más, tenemos que irnos, 

y la banda de la valla me decía no nos iremos sin nuestros compañeros, los 

encapuchados y me hablan nuestro compa está privándose allá, hay que traerlo 

para acá, pues a lo mejor si guey al otro lado de la valla, vamos, esto ya valió 

madres, tenemos que movernos, no nos iremos sin nuestros compañeros, 

entonces ya le digo, no pues déjenme ver hay que empezar a movernos, ni 

madres, ni madres, entonces llegan más gases lacrimógenos más fuertes y de 

repente se oyen, ¡goya, goya universidad!, y la gente que estaba en la valla que 

decía no nos iremos sin nuestros compañeros, se salen y se van, y en eso llega la 

policía y les dan una pinche madriza, entonces primero se llega bien la policía y 

los primeros que estaba enfrente aventándoles piedras y palos, al ver eso pues se 

echan a correr, algo que también tiene que ver muy cabrón, no se corre o se 

atrapa, o sea que el total tienes que defender tu movimiento, y lo primero que 

hacen es tirar a la gente de la valla, y los gueyes que hablaban decían vengan, los 

policías son los primeros que empiezan a agarrar a la gente, entonces a la banda 

de este lado les digo no mamen ya estuvo, vénganse gueyes, pero ya  es el tono 

que dicen vamos y llega un (No se comprende lo que dice, minuto: 1: 08: 06)… 

queriendo apoyar y los ojos bien irritados, se desmaya una compañera, la levantan 

de la banqueta, se la llevan, entonces yo estoy ahí y me invitaron a acompañar a 

Monterrey, entonces estuvimos ahí en ese piche rejuego cuando de repente siento 

que le pegan a ella, y a una distancia así como estas tú, le pegan a ella y entonces 

yo la quiero jalar y entonces se sienten los pinches madrazos arriba de ti, yo lo 



que siempre he dicho hay que decir la verdad, yo te dije que había que estar en el 

enfrentamiento y que no había que pegar, la neta me abrí, si, fue distinto lo que 

haya sido pero yo si sentí los madrazos, y cuando empiezo a ver que me 

empiezan a tirar un agua acá atrás, me dicen no mames guey, luego a un compa 

también no mames me agarraron tal gente, vamos por ellos, y regresando esos 

pinches policías empezaron a soltar con los que van corriendo, aunque no lleves 

nada, aunque no llevemos nada y se logran escuchar allá atrás, nos echamos a 

correr otra vez, no se llevan a la gente que ven involucrada, tengo… que iban a 

eso a tirar y todo… 

 





' 

-· 

Pur (tUC d IICiu,¡l pnnnnunn en cl c:u::.l nos 
diL"'l'tn'tlhcmu' (Hnlin'"'' !licndo ck.'1) r•Jrubl.:, 
~MIICiiL•II dll 111 la\ pt.'nii!lnll'l • laS I)OOA:S dt: 
¡.,, harlt t rie'!.' qu~~: u han \'t'ilo a lo lar go de 
lnd~t 1.1 ht. .. h)riot , 6!lntk la o-pkltadón 
tA;l_'iHo~ 41\~ """ humaoo ' de &lls no
hwn•••" a_~ ((1111UI de "" r«~ 
_,........ ~·- .o-to ... .....,. 
ntn1.-d.t de oprw;Un r m.i...U., que sufn 
la .._run..,.d, p!lf' lo nal ,.,. ~tumtt .as 
b. .. ludia, .,....alel en Inda ti mundo donde 
IOJ. cwu,_.,.,..... i..d¡cmas. JOs 
ttllf't'fo-..1~ tnau~·t"C!ff, 10t t:.'h1dian1o .... d 
p'":lltu .._.,., a:,uM..,.-~1 ha pdt:ado por $US 
dl"f't'(·l .. "'' lao~ 'IH.U d~ tOe in..:n,.runno se 
han h.._'\htl \t1tl•r, \ltl1du n-primid@s 
lllu .. :ll.'" '~.__ . .._-s pur lm. di ft!t'W!ntts ap:.r..tos 
n.'JWL''",' dtl Ji't('lnp, lft.S cn s.s 
sucint.'\"Utl("nit:••" y pnllhali por l.as cuales 
hcmu.' p.1~11du y c¡ut t'SimnO..il vil•itndo, 
C<lns(ilu)t.~ mr•l"tll'C hirtdricot propi( iOS parot 
l'l d<-.'l~UIIO de ren6m enos Socialt'S que 
sut)t~"' l."umn con,<ttuencia del maiC'Star, por 
t:aU'Iii¡l" d<l control dd e tado_.¿ Don~ e:sua 
1.1 ll!l.:l'l.ld ~U« «JIC lltlll o(rt« '! 

N1r. d.uuo~ I."Vm-111 de q~ muchas 
pt.'nUil.l" MXU~n rtprodudtndo kls mismos 
\t,,_._ ~ "''"' \OCI!tdad, es tuando nos 
~~MI'\ * cbr " b llnll dt squir coa 
nwe;.tr.t IU~.hot. mn b:s mn .. ~ mas 
(Uit"f1e-., 11Uik."a rind~·lOJ . Ot:sdit 
nUbtna.. put.l~ hub n.\lltStras 
iK"ti•icbclo Id clcdararal'OS la cuun sin 
trq:ua h.l'-t.l ' t'nC.'C!r y vh;r indOs en 
t.•nplm annonCa con los fírmd principtos 
h.L\ilck, .. t-~t la Jn\;1rquC1. La idea de la 
rn•l • r~t·hjn dt• pnl)t'4.:IOS ( publiClciones, 
..:¡n'ldt-"'i, ,-uf.ullt!t, t-'it:) ~rt contra del poder, 

no es un~a luo li•1n de .iut·~(t r1i mucho 
lllCJW)J dt: pr·ull•;tcutl .. mu~, sil .. • de un 
cmnpromb o ~l ku lluUu pt.·rsnn¡¡l c:nmo 
colecfi ,.u, )lt que en 1.1 c m lud 1íu de 1:1 ,·ida 
t:lmbi(ln tllh'!l ll I.1C lllh~tid 1dts que b1 
mde:m con d ••hjl'fh u de m,:iurar. Los 
rncdin~ de dih"'i.íu } t:mllr~ inronn.u:ittn ( 
que utilir.m ''"' d•f~-rollt"; t:ull"Ctiuas. 
Of"JJ.m:tJK'im~~t... e mdn i d111~ ,.,......,_.ri,t~~; ) 
ban a~ranr.ad .. .- lr¡,¡,f.. ck lt.~i <~i)(b. 

buscando d n~tlf'tUitlt"fllu l>~nlo nt c:alicbd 
COIIIO (lt ~ltdtflldtt , 0t- of.<a (uf'UUI 110( 

...._. cbda u l.t l~rt"'~ dot mochrM"::r el 
t'ornuta • t.. puhh,~ci in que 1'C'IIitnos 
cditandv clo.dl• ;~lkl'\ ~11':11< n..11 d firme 
objrli\o de m-.:.~ul"llf1.;t di.- n,n db . Por kiiS 
s~ dt mu~h:t" pt~ln;l~ q lllt ~uimt~ 
busotndo 101 lllw:rlad t illlt1trid::td dt l kr 
hu.n.1n,., pt_ll' \Utwd.ul~ m;1~ jw.lil(. sin 
op~it'ln ni t'\l)luh.u·i•mt"\, por d~ 
doc1Jtr'1.1re-rn" 1)411 "•l.ttt¡•n· l.t " uc•rrn, ni 
t--l:ld•t, ul lmdt·t', .11 'ltru, il Ll 

atte 
\'I YA l ll"l(ltA Y 1 lllHtTAO ~ el grupo editor 

· "Los pritrtipint f mulnmentalts dt la 
Attarqn(t, Stm /(z abolición 1/el 

salt1d0 y lo tubslilució~r dtl actual 
sisttma imltntn'ul y autoritario por ti 
SiS/tlrt(l dt /11 /ihn COIIJWI'OCiÓif 

unu·trsol, úm~o qut puttlc IL."4JI•·tr 
ti cotif/icto qut st prtJNIITI. 
/..il s.ocitJu,f actual solo •·irt pnr 
mtdio dt ltJ /llt~J:t, 1 11osotnu lttmos 
acons(jbdo mta rcrolucion sotiill dt 
/(U trobDjatfllrtS contro tstt sfr;tema 
dt /utr:JJ,¡ ·"Si l'tlJ' a str ahorcado 
por mú· idtor twarquistas, 
maltllmttt • • l larson. 

'U~.,.,. .. ..,. u-,...._~" Jgwld<Jd $1Sl("oo( Hoy .... 'U"'*"' 
•fldiH di~ l'ft ......... ·~ ~,,.,.. eNo k"""'* /lf'ed• .... '" .,.., 0111tlt 

~ef~hty~tif·-drv«Jw· -Q¡tJird.floruN.egok 

Uritld(l 11 111 1.\"lllll'lntor.,~ i101 1!•· lus I(IIJ ¡¡ j¡(K 
d t'l ~lftl&ilulrllh• ¡Id ¡tn•01lino IC..-::.•'nll"r"o~•·io On, d 

c~o~al fur t·t IUILutu·u jJt•nu-...~1 d...- In 
" r~•l•l('id-1 ••·• ,.;. .11 • •Jiu ~'"" kt. n¡l..ldd.od 
dt Jf•lfll•rMr h ~-... .,11.. 1.1. L. lill<'rl....t 0:11 .. 
co.rifolw:ÚI ) .-1 no.--.oJollll dr lo~ • 
~ .. ) a..l d.o,.l,w.........,. &¡¡~.-·m 11 .. 
.,.,... .... ,..e ...... N'I" .... Q llr __._a.,.,........ d 

~ .. 4hrt.atiW11 tklvr ... '"'""· ...- tucb 11 
...._. ~Non , Vf"'..;¡ai7lll~a qw 

...._,... ..C ..,..,~not IC~nMnlrif... -•--r.w ,...., .. nr ._. ti;...,., .... ~. ,-... .., 
4todiui'M roe~ .. hl '.b ~ t.. '"''",...""· a b 
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, 
KEGEN EKACION 

&1 perl6••• • •• l@a ttrl•lf@s .... 

~to <le 1900, 100 a~ 1105 seporan Oel pnmer número <le la apanoón del penódiCO 
Re-3eneracoón, fundado por "" <¡jNpo <le estucloantes, entre ~ que :;e encontra~n lo$ 
hermal10!> Ma·-36n , esta pul>hcacoón fue creada para <1enunc10r la5 '"JU5bcoa~ y para 
com~tor el car~cter opreso\10 del ré<¡jomen de aquella época enea~ por el cloctador 
Porf•no Oí.az. 
A<¡jotaclor <le 105 corazones y de la~ concoenc:10s, Re<¡jenerocoón no 5Cio luchó contra la 
clocbclura sono que ewlencoó las ~ ht.nllonte5 en que 1/Mon !lil2 ""f?f<1Wib , y 
conwtaénc:lo5e a.l pasó del ben'f'O en tnnchera <le l'!lonnoco6n y ataque al setWX> <le !42 
~@"' . fue a "' """· foro <le expreso6n <le !A2 ero!!!:~ y f"'f'\Jbor <le "' 
revotocaón ~na. 
Promotor <le la e.propoacoón, del anarqi.O!>mO y <le la '""""ecco6o1, fue c;on,tantemente 
perse'3'""'0 y clao5uraclo, "" ofocona,; 5aqueaclas, """ talleres rol>ado!> y aunque "" 
edotore5 fueron \/liniOS veces detenod@!> , la repre~ón no 5Cio GOn51<¡jUIÓ la raclocalozacoón 
del p~nód1co que de5de la cl.andesttn•d.ad o en el ex•f•o cont1nuab.a .aparec•endo; en el 
mes de marzo de 1916 es pul>hcaclo el último numero <le roo-3eneracoón . fn 1937 
aparece nuevamente l~do con el movurvento an.arqu1sta mexano con eJ subtltuto 
·peroódoco hl>ert.roo· ed•taclo por ftrén CastreJón, y en 1941 en el """9""0 
C011$bttJyente <le la Fedef0Go6o1 AnarqUISta de MéxiCO se a<:uerda edotar Re<¡jeneracoón 
como ..ocero <le la naoente or~. y a ~<le la cléeada <le 1960, con la 
VIrtual <le!>apanoón <le esa or<¡j3n..acoón eJ pen6doco deJO <le aparecer. 
Por esto y por mucho ~ como un ITIOde$to homena.J" a este ...,JO lucNclor que durante 
"" cloferente5 épocas 511po ser un e""""'i!" acémmo del N1clolerentemo y <le toda 
autoridad pul>locaremc>$ en "' centena no artkulo5, l>oo<¡jrafln y hechos que le cloeron VIda. 

L 
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1H/ifHIA 'I:;~'NfA:>:J ~¡, -"NNICIJ/!N. ~STO ES EL SISTEM."o 8ASAOO EN LA LIDERT/i.O 
FCOIJOMiC,<, 1'0/..TcCI\ Y ~L OEI.IT)E LA /NtJIYIOUtl: EL SISTEIM QIJE SE FIJN[)A 
EN LA Flelo TE~,\.1{),;{) Y EN FL MUTl/0 I!ES!'ET'(f. EL SISTEMA OE J.l!f21G/JALES, I?F J.ll!!i 
Lif!~S Y CE LJ!ro Ffl!CES: EL SISTEMA EN EL 0/JE !XJI.AMENTE J.l/ltl HOI.GAZNIES 
NO TE~ 'C'VIN OY""HH A COMO!. ~ICAI!OO FL~S .11.-\Ga'l ~) 

ica<do Flor<S Mogón - muy nono pasó a vernos 10 ccnrano: ,.. rices muy 11ees. ,_. Rvivir a la ciudad de -... Teoooro es poCJm~Mefables" 
llamado ..., -.buelo- por l!ib OlaZilleCIIS de En laS comtx>lclades indlgena• clert.ameote hay 

Sn Antonio de EK»<ilUtn. e1 rroc.arnieoo) personas que matldan. pero ti tuoridad no se ,.,.,rendal de..., NI queridiO ~como la .._.... no hay ninguna autoridad COOfdtiva ·no 
""""' de rro<rUar ...,. cale!P1a de soocus. ta de tenemos JUK., no ~ no sq..,a ..., Smple 
caoq.'E' o pñncJpa1 en la esD~ CliP ......a ¡:ddit. ~ll'nO$ en pa:.. estima y litfr'riX e» LDíls 
corTU'-.:tad ~ nm es ~ rec:on1ar a ce& como~ y l)trrn..1r*. 
que con IN)O" lr«uMCla 111> - Clan esa La escudo ,...,.,_ M la que Ricardo rodbe 
de<ignadOn a esos peoonas que d<teflCan tao pr1rT1tras nociones de la - oocide <al. es 
autoñctad en la CUilJnl meolá.a oom;n;,...., la r«l~n 1\Jnd<>da por GallOno Ba"""" P<>r o<ra 
Prectsament~ en esa etapa dec!Wa queda parte. se sabe con certeza que para f903 Rk:arrdo 
oxpues<o Rlc.!rclo a ............... NI leido ... Ol>ros de 

... acdOn ""'' de .. """'"""" CXIa Jef'lgu¡t y t.na llt)rrtaC*. corno las de' aa..a-... Proudhcn -..... 
de .....a Kropceb\ ~ 
cOnllglnc;On .ce. con ta .....,. y 
OCCiden!al que ~ de 
compot'llen et ~ tan 
patrimonio nodonat. dl•P~>fos,Fior<S MagOn 
este acddem:e d<'l paso a su t:eotf.l y 
hi>térico lr"illlyO no su acdOn. ah> con 
iOIO en Q ano 1as v.a hader~ 
con~e~~ maaon e1rt su mas y nas radcoates 
.,..,..,.._ """ 1\aoQ - a 
aderNs en r;, deset"nDocar en ra 
adopáOo l!fmo. UIOf)ill lM Ideas de 
rlgida e 1,._• Rlwrclo. a!len<an al 
dt- Ja tito:\ofl,;} social estado de naturaleza. 
del anarqui1!ro. .., PQ<Iu.- por 
lOS escasos .-a QUII!' Roussreeu· ·er houOne 

--.... naCIOIIlreypor 
~ ceodQio preso en ta ~ de un <1oq1Mr se NJ)ra l!nC.adenadr 
lf.!Ulll 1 10 ~ al paisaje ~O de la $iena La nQ00n de ~ el hUI 10e es bueno en su 
.nativa, expA:Sabl '"I(Wn dile er u es f'l modO di!' elCOCia. ~ en su condkiOn n.lClAI vl'\le en tM"' 
Vida en TeoutLW exdama al pactrt. y Yleone a su mundO ptlmlttvO y diChOsO, sin conoenct3 M 
memona lOS at\os transcun1dos e:ntre !Os mes relaCIOn de mutua cooper.xiOn con t0.s Qlli!s y 
en e~ donde la t11etra es un bien libre. su clmbl~t~ ~una rept"eSenc.adón 41JeN que las 
• lo ente<a doposlel6n de quien dOS«! ;orrancarte onarquiSid< y con fll@s flor<S Mogón •ICOI po~a 
1US Auos c:klnde los horrb'es salen • llb'ar IQs. «JffO Pf'I'JPa 
carr¡lOS ~ M ~ y &11 C05«has Siendo 11 pn 'P""""ad de a Deri1J 1111 propwodad por 
sr repan¡oo _.,..,.. <nR 1-.ut!> no ta .,....,.,.., roma lo aJif encamna RicaoCIO 
hay pot::nos 1"11 nc"'- ladr'or.es nf por~ sua-.al~ysu«ddnrtYOIUUOnanaen 
"caes;, t.n1t f'Kit'll" de acuerdo con sus pro de su C'JeStnJCciOn. en t'ftaO para !ai 
neceslc:1.lcfto UX!Bi guardai'I"'I$ t:l rnsmo niW!f dl'\i'WqulstaS t.a propiedad ts un roDo, pot'~ ra 
económico" M e1ta gran dudad elfo MéxKo oem~ dC!f pueblo ttabt))<1d0f'. la tJerra qurt 

hablt.Jton y regaron con su sudor sus mas lejanos 



~ ..... llena - llls gacnupones 
~ por llluena a CJJPSD1jts pacft:s incNs. 
1a ..,.. qve eoas ~<~<ron por medo 
de 1a heiMdla:sus~d~. a 
dof¡>OJOdola ...... - .... ~por~ 
de 11 o:popaoOn Yn ca dcia e a JOs lldlfts y 
fJW'Slzr4:s. pata~ re<:~ 121 ~ df! 
su~. 
En <1 <ltgono de •"9"'...aci61• obligado a 
~«tf ~~a &a inces;ante 
p«l«<Jdón del cual era ObjetO. e><pono con 
cland.>d "' pooción radical. "la ~IOn de 
1a oorro slgnolica sencíllameote el 
clesc.oooclmlento ~ d«Kho de propiedad" , y 
en conSf'Cutnda su concepdOn como un bien 
libre al qu~ deben tener acceso ~ as 
~oEb qu~ la rrabajan. 1.21s IE)Ie$ territoriales 
rueron escraas por quienes detentan la 
propoodad, p.n coni'otmY con -. 
mt(':lnurTIO$ eX" dOrr'lfr*> que son responsatlleS 
de .L.l escJo:Mtud en que se encuentra el 
Pf~ son «llrll"a'1aS a1 dM!cho natural. y 
_...., .... - y apoyadaS por la 
lurrt.> 
L.> ,_ y noQOOOn ... la -...... 

~. e1 li!t lnCa ~ JIII:Sl:! que cabe a 8:5 
..... - dlgD4Is . """" la t.erta. ......... 
toda 1t ~ I~N necesana asf como lOS 
~y lt"abaaji111a en bftJEñOo prcpo Sll'l 

n-conocer ~ercno ~ a los ñros; 1xJu&la 
9 ~ et deft'cho de proptedad "'. con ~ 
do!Kono<orrionlo do las it')'es .-por la 
<o<lcdod 
C0n la tom.l ~ la Oetra. Instrumentos de 
produr(l6n asf corno tos mediOS de uanspotte dJ 
rl paso Pft'YIO inctltpPn~ para alc.anzar LJ 
Ubl'ft.Jcl f:<.Qr'l(lrrniGJ, bdSe di!' la libertad polltJc::il y 
<k'l con<t.1ncc- conjunco de las libertades 
hum.ln.:t<> ,&.1 ~Jllon."ld ~ la ley es una l'at"Sa. una 
qu.•nrra b.•Jo et rtgfll'leO acwal ·es 1a mas 
grCI/lde ~ ~ !\ n\Jj."'ICferfas que tas aspirantes a 
gobemitf' ctrt'Cen a~ masas". 
¡Me onag1nc1 - doce ll>catdo qve t<>llz 3elá <1 
~ cu;lndo sea due/'lo de la ben'a. 
~ llldlh en <On'U1 como llfrlnlolb y 
~~~ los ptOOIC!Os ~ 
~ la nte:esrca<tes de' cada OJaLnAiqliltf 
SOl.rlOn 4't" petrel ida ClarSe al pi0it*tl0 de liJ 
lim'a q..c no 1eng;t ccmo basE' el ·cOI'1"U''l55TT· 
IOYIIO tn b ~ci6n romo en ec consumo. 
10Q~~>-IIIHA 19lll 
(g n U'lo"J Pf'QIAN maona r~ de Jo~ 
Riyrdo F M rNiló M SU vJda , ~ ideas 
"T\"tftaron ur"" tUpa M la hisrocia. en la cual oos 
1'"1.1((11'1 CIW'f que 201 vad.-Y'rr'ts rev'OIIst00..1Ci'O'} 
de prlnc lj'W)\ dPI gg~a pasaao rueron ouas • 
ou:as qu<> no hiC'IetOO oua cosa mas q~ 

lraOcJon3r 11 ~ a c.,_aáan ""10 qve en 
realdad hada~ p.1I'DdO llber3f Ji8ical0 «:rr el 
PMOdCO ~ como vocero de ~ 
n'liSI'I'IO. c:tKiilnlndO ta guerra tiaRa ra ~ no ____ ... _Dial...., 
tamtJioen a IOCIO aQUd - aq da que no b.Niera el 
COiiipOU'dO &mr ·como rNOIIUdOnanlt ·e~e 

llth.lr por 11 - Tanco REgenefaoóo como 
1<>::8> .. - - dedar.lron IIOa guena 
"" cuan<C a~ aquolqve qU<~ora ocupa< ec 
vono ptOSod<nclal No nos queda mas que 
~· • un 1/011\ V. t.NAAOUII\" a ~ 
esfts \'Cfi::Sadt:fGb (OIDILK!CX\anfts que nunc;a 
tra•cionaron sus prtnctpiOs como seres de buena 
re. 
¡Por una ~l(d revotcJc•onaria. ANAROUIA. O 
MUEJITEW 
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SOBRE LA SERIEDAD EN LA LUCHA JUVENIL .. . Y OTRAS CUESTIONES:. 

•Debemos reaccionar!. Nunca es larde para Sf' nosotrOs m•smOs lqué es lo que hay alrededor que no 
nos deja despertar,: aburTimienlo y agobio, días s.lempre iguales, ategrias fict•c•as escondidas tras los 
fines de semana que nos impiden Indignarnos trente a la Injusticia. Unámonos con qu•enes han elegido 
luchar de las formas mas diversas y que no Siguen el juego de quien nos quiere ver acabad@s; de nada 
nos suve lamentarnos de que las cosas están mal toque debemos hacer es rebe'amos eonscr~tenwnte y 
e-;tar ...:tiv@s por aQUello en lo Que ~mos y contra lo que cxh•mos. sólo de esUI fonna ~ 11nposoble 

que nos hagan cafltr 
Pero para poder i)SeOurar una evol ución y no un retroceso en la lucha, para nosotr@s es •mportante y 

vital trabajar lejos de l@s oolltJ~!Itr~['~ y de l@s punx demócratas que teniendo una "'e1evada candencia 
politlca"' asumen una posición derTottsta y reformista, y fuera de su lógica de autoridad, prepOtenda e 
lntoleranoa. 

Que nuestra armo sea la cont~nrormacoón poro despertar a QUién se conronna con la tranquolodod de 
-v.v.,... sen buscar n• Slqute-a el senbdo de su wla. Debemos hacer de nuestra pub .. caciones reahd.ades de 
contestaCIÓn y d•senso que nos pe-rmrtan sahr de la mdrferenoa con et fin de c:rear un c:ircurto rülmente 
alternatiVO fundado en la autoproducci6n y el apoyo mutuo. 

Es tamb1én necesario.desarrollar mecanismos y fOC'mas de defensa para ev1tar la cooptación de los 
movimientos jwen•tes y revolucionarios, pues cuando el estado no puede controlarnos ideológica, ni 
culturalmente.intenta compr;¡rnos o comprar a ·,Os hderes''(y si estOs no exiSten.ICJI$ crea para después 
manopularlas ) . y muchas veces hay grupos y ~ Que aceptan sutwencoones y puestos on ti poder 
porq~ aparte doe Que se desesperan de que no hay estructuras par~ continuar, el StStema stempre nos na 
educado para aceptar lo mas f&dl, y por eso. muCha gente c:ae en la trampa de la ayuda económ•ca. sin 
embargo. esto de mnguna manera debe ser una Justificación, pues el propós1to de crear colecttvos, 
publicaciones y grupos libertarlos es para unir fuen:as y mantenernos autónomos. con una ~k:ión 
realmente anarqutsta y no para aceptar compromisos con el estado y sus instituciones que sólo conducen 
1 dependencias y CIJMbios roctociOS. 

Para evitar que ésto suceda se deben Mcer anáfiSis pratundos que aunque creen d~ o 
dovlsoones en los grupos. oos h090n madurar, ser coherentes y fuertes poro confrontar a lOs Que son 
subvenóonadOS y romper con 6ste absurdo círculo del poder. 

• Para esto. la forma mas eficaz de escapar de las garras del estado es la AliT'OGESTIÓN, por lo cual 

1 

debemos promoverta, pracUc-al'la v aPQyar las experlendas y luchas que realmente ~e OpOngan al sistema. 

Vktor Chomsky. 

"El punk n...:r6 en las calles y mostró su rebeldla a través de la lucha solidarla de un grupo de 
carácter 1oven, at~re e lrórwco que lucho contra est~ realidlld oprimente y aplastante_ en la no 
t~rtre'mos espadas propios.diverst6n ni oportuni<Udes de desarrollarnos individual ni co/ectJvamente. 

Nadie a~>oa ~- algo Qllf! perrJu, sÓlo las udenliS que nos están estrangulilndo; la "escen• punk" 
est.í onva6da de corrformismo y ~ía, no h<oy org.onizao6n y no eJOste c:ohesl6t> entre •• cf~les 
puror, ~OS por inWies nval1dades y M!bpMías; somos pocOs, dloritJ;dOS y saboteadOS. Purrk 
1hont gg,..fiu protaoorúsmo, vollnt~, Fannnes y -'gün otro matenal que n«e SOI~e eh! u'JIOilJvas 
mdlwduales, c.ast nunca de tx~rleno•s t:oleetwas. asi. vivtmos el punk sólo cuMldo nos reununos los 
sAblldos para mtercambtar cuatro palabras, tomar cetVeza, comprar, vender o mterc1mbiar material, par11 
,, • alguna tocada y despues_ ~rdemos SQiitanamente en nuestra t:otrdrana atJatia - Por eso.tJare nosotl""ts 

' " ha m ex•st• Id« conbn~mos "vovoend o IICW8ndo as liiSURORlllJIACIÓif 



ACERCA DE COINTElPRO 
COINTBJIIIO fw el 1""'9-MCrOto --por el FBJ: o lo bogo <k los- 60 (can¡ue su aotrMocl ho 
_,.óo extetdinclosa hos!1l loo 90) Su ob¡otÍ\10 .,... __. el ombo<nto do ,..beldlo ~ ruorrio el poi$ 
durante uo dóooda. Atn¡UO el nomm rapondc o""" ob......mJra do "CountCI'ltelhgoncc F'roglan" (Progl'"'" 
de Contralntoligencio), sus obJetl""' no oran enanigos externos no espíos oxtrorl]croo. Con~. el FBI prctcndlo 
altmincr o lo posictón pollt1ca •rodical• que. oct\Jabo Cl"' los EEVV. cuando follobon los trodicionalu medios di 
I'CPI'C$1611 ("""l'QÍ'Q$ públicos <k "d_,..,l..,to", presiones y hostlgomlcnto, procosos por delitos 
polftiCOI) follol>cn en su ontcnto do tcner o 1'0)'11 d crccoento rvYCl <k ins<.rgcnc.,, o incluso lo ocrocentobo, el 
fBJ: .....- do utrol09" · do -- socrota utolozxbo el frauci< y lo fuerm poro IObotear ocl1vodoclu 
poltOCOJ ..... prot"9idoJ __ ...,. ,.,., ..... utola.odoo- caboo --~iban m&s olio! <k lo 

"'""' "'9'1ow:io. corwil"héndooo .,. ...., \OCI - doonáTlal del modelo .. ocd6n aborto ~ ho doóo f- o lo 
CIA en todo el.......», Al¡jln>s do los~ obJOitYO ck C0INTaPR0 -· uto pcnodo fuoron. 
Mov1moonto por lo "' ~ lndopcndcncio <k Puerto RICo. 
Movimiento Negro <k \ . Liberactón. 
Moljjmicnto Ind•o .,. Amuoicono. 
Nuao Izquierdo. 
Durontc los úll1mos60 y pr1~s 70, mas d mtl 

orgonoz.....,.. poi- full'on y¡goloclu. Al - 10 
000 ...,... Ul- fuoron 
ollonodos por el f8J: en __..,. ilcgolc$ hocoonóo 
troboJ4S "delicados", re<olcctondo infonnocl6n <k 
canlctcr polít•co poro lo lntcligoncta. 
En 1971, sólo un 1~ <k lo d""""'""toci6n recogido por 
ol FBI tonlo algo ~ ver con el crimen orgonl20do, y 
olrcckdor <k Z/3 utobon rolocionoóos con lo 
v>gib!cio polítiCO y lo -.prcs>6n do los octiwidocks 
poUttCOS. El f8J: llt.ló odcblto ....,. 500 000 inYut1goctOnOS en c!mbitos llclnodos "subwrsM>s" cksdo 1960 
hostoi974,Stn ....,..,. ...,...,.io JUdictol. 

P01'C0110Ju como- X. Luthcr K.fl9. UoiO<'d Pclt10r o Munto Abu .7011101 f......, o9n>s do los objctlWS <k 
su aof,.tdod. Lo quo wonc o cont.......m os lo trolb:cl6n <k ...., carta an6níma ~ el FBI ...,.;6 a MortM'I Luthcr 
1Cl119,.., mora ejemplo de los '"""!obras hobituolos en uta suerte <k guerrillo do dum<Mitm<J6n polítlco--tol• 
"Kirog, mira on tu cor<JZM. StJOcs qw eru un compkto fraude y 11> .,..,.,. ombulto poro todos nosotras, Lu 
~ La gente biantxl M utc pof$,., "'""' svflt:lentu ~por sf S<>la, pero estoy "9Jr'O que no hDn 
Vtlto """""algo sern4jatlte 11 la tuyo. No etW ningúrt -t• y lo sobos. ~toque ltiV 111 fraude cok>!IDI, 111 

fJJ» l'f'ri:Jio y ,.torckb. 
~ - to queda /tour"""._, 5tlbu 1o que u r-_,.:ud/a$"""',¡¡, t• ha~ uto 
,..,.., """""'por,..,_ _.rf.-, - """.,.,,__, pr6:ticl1) &fdl....-. s.Jh hay"""
paro f1. Tdmah ontes da qw tu forw ~y t1F1t1t1 mtJI~et~ltttiStl tdl t1 b ~~X"J.ft": 
En le> octuoloclod permonccon progromos <k controls,mlloru a COINTE!.PAO. soonóo ous colctozos evtdcntos 

en día. tentendo c:omo obje-..!!._vos e ~mciones octua.l&t como Kearth first. 



"'Loa Inquisidores italiJ~nos condenan al 
compal\ero Silvano Peiiuero a 7 aftot de c41rcel''. 

A oonMWC.IÓn um peqotm crooolopp dt &os 
hKhooM~delp<OpO~JftO 

21 dt caetO del 2000, babbn m. dol 
>boflldoo pon el<-. JO .....,_, b ,om..u ""' .... 
p<qo<fta dcdaox.M, moch .. n@• <OmflO'...,r,; • cknuo y 
futra dd rribuml 

·22 dr enero Marcha pus c:xtt1i m• bbti'ICit~~n 1 la de 
ood@ls 1(1\¡J oom~ P«S@o pmoaron ood• la ou<bd el< 
fonoo, pe-ro no pasaron •'(;idenkS con b IJOI"•a., habb. 
com¡w\cc(t''' dt Smza, Fr:ancia, Alemania y de roda lttiQ 

J 1 t•ntro, en tl (tib~U1al tos JUCCes esrudw•lot papt~ dd 
p«X.C."O 1 • 1• 2 de b t1.rdt mt coockn;u1 a 1 1.1los de 
ptts.do Ot t~po:ue tn d nusmo ttlbuo&l k» compu 
unpuame • amu -A$t$C101 .. a lot ,..ca r l.a poi.-ÍI kle 

p.,.. - loo - ,los ·-........ ""' ... -· ......... o<ufOIIo del-.- loo...,..._ .. --
' .. ok&aolte - ......... - ' • z cloons, 
~- • hahl .............. Qpial .... -
p Cl N 11 cabeza '! ftl la espalda. J .I&Jdi JO'fak.•ta dt 
.~ .. '1"' loo pooches poa.o.. .................. "" ""' por 
k. JU'Ori.AOI, tambc-n Offt)l compaóc':tot f.!M ClyetOO 
htndos 'f prti(», tntrt tilos d c:ompaikm d~ tn1 herma:na 
culpable 11o'o por vtmte 'f tstu tn un tugu equJvac;.ado. 'o$ 
dc:tcndof f\.emn saltendo en la noche 11111 tiUC:. 'er pateados 
por lot poiiCÍII 

~l.aado ~ Ftbttro, uk una manakstaCIQn 1 nw('l nacioRal 
ptta ptdor .. ...,.,... <k ood@o 1(~ pta(iu 1 1'"" pnlftS!H 
a-.ocra b polil:.a f:aK:it-. ~ ~ •cs..u U. ,rb dt b 
poi~• M' .,.,_ • Roma pul ptcbr pmrii'JO ....... 11') de- b 

·-· ....... "1'---(-- de .......... ..... .......... ... !:"' ...... dtp< ...... ro€> lo awdaa del 
s:ib.dn 5 • fdMrro. d ...... ., • ti a..mtm~lt'l'l10 • 

ft'(WI'Ru • ~ ~- rebddr:s lu:slll cnatad@s •• es 
ft('(~.l••~ 1 J~pnJO lompaót':r(4:1 de: toda l·.ui'Q('a. ma dt 
12011 arau.lta's C"on unUas. t\11'1(• de hiC'tru, palos. rut't'CI.~~ 

ptrJkt~ •·••.r• tk lam~na 1 ~ (dd v~~:JO c1~n.•tcJ lt,.laoo} pan 
c:uttbf'r b nn ft1li:lll miscaru ptrt proc~Rfnt b na.nz 1 los 
Oto' tic: lü ~nn:tdas bcrmógt:na5 1 m~hc.111 tutfl:"l f c:occ:.til 
molotoV 1~ polct:as ro.n ma$ de 2000_. dmpd~~,;tos d<": 
(CX.IJII<i. anf~a.n\101.1. borotcbos, umJdoi (()R filfa df" f'UtLR V 

~VJfll'"titl ft(o~. fusiles boza pnadat y <¡;UI tmc..~R;It 

rra• ptm• Mt.-1nooaa T" um.JS pct.-..kD dt V~tt
t'ttrnla, ~ dut anqun T do& klcop•cn-,. 1~ra. «hu 
~·1000- t@s ~ Bueao ~ COII~f'Ütri!~ M pdraroe 
pocq~ ,_ ..... una ~ 

Vatios hc:choe tuctdctOn en otroS lugm:s de ltitli:l 1 
Eutopr.~ (hmc11., Sua-1, Grttia, España) <¡utmuoo <aml!l 
.. lAT, riMel• y .bna«ntS de C1..tlOS FIJ\T, bomt. ~ 
eDita. c:ml:r.tpdu ' CQMubcb lu!iado&. qutO.\lfOO ~ .. f 
.. mies lup... pO .. lUOO d ooml>« de loo jUCCCS 

~lbks dr m.. c.dtro ,_.. dt la m~Jtdr: ck f..du;atdo 1 
Solt, coa ._ p:tbhn!l: -..-siOOS... ._.II"W'!!!! ., to. 
oh oda...,.." lamboio d 9 <k Ftbttn> 1'""'""' una bombo 
ea UIU Akalda. cc:rnna a Toooo y muc:hos ()tt(llf d•N•b.ot 
que pasaron tOda,·tJ Esta ts b nanual \~~ dtl 
pdttanado tnft'"mauonal ttve))U(:;iooano. 

C<fo"'""M•• »'-''l"ttl1't .. yr ... ~ "'" PJS.StUl fiiAI.IC:AJ» 
1\tft (11"\f'-'¡,•la.Jto:S >ti. (:•L(t:.TIV"t:> 'lof[ C..""'TII.tll. 
utrt.-\ :f,II.I'IE , •• ,.,.~\A ~!'JftE ~srt '"'"o J.A'\ 
~f:C.&.AftA•I.tY'F.J "Dl Sq,..,ANCJ :ZWflA-"'Tf .S"',._~ 
CVI4 y LA Atcr•,...fS C<f.:T,.st"A.> y Pf .S.t1•-'· 
R ·P"P c:vr J;. • """" urvA.~» A.;<'\ao . ,. ,., '" 

¡1'EJI'( .. N. ( \ C#" .. l. U J= !iJ + ~f"''-' cf.,
~1\"" • f 'te•'' /'f.t.Jt,-r.a~,c r..,,.. ¿,,.,;~";'-f..., 



Pong...mos 1.11 alto al cspect6culo 
-ado del cual - CÓI!Iplíc:csfl. 

IISIW, cómphus dt todos los problemas ~ 
oc:tiJIQimente nos afectan e11 tomo o la 
S1tuocuSn, por "' cuol se dc.tarrolla 
octuollllCI!te el pafs. Cómplices de lo c,..,cl<nte 
mihtotizaci6n por lo cool poson los utodo.s de 
Vct<~c:ruz, Hidalgo, Guerrero y Chiapas, asf 
como tombóhl de lo octuol detcncl6n dt ,..¡. 
de 200 Mocmb<os de 1 """"'!liento utud""'tol 
(a;H). Somos ~óccs dt lo int~ dt 
lo paloclo fcdrnll po _ ;.., (PFP) en los 
planteles dt Oudod lkowrsot-. Somos 
co!tnploccs de la sítuoco6n po.- lo cual pGSOI! 
tod"sl"s pi'<S"s del mundo. 
tTod"tl, si. pG<' que tod"s ..., P""S*• 
pallticos. Tod"s SOMos cómploccs par no .,._. 
un de do poro cambiar kas cota.S. somos 
c61npliccs par la lndlfcr<nclo ante el dolor de 
1•s demá<. Somos c6mpliccs par cjuur 
sompleonente d papel dt cspectodor/o .., los 
oconteomo<nto sociolcs y ""P'Pdu<ir 
mon6fCIICIIIIit1ltt: Q lo estru:f\ra .Jet*quíco deJ ...,,_ 
ISII Somos l"s Úl1ic"s <Upablcs dt ~ lo 
fONO soga. ""'Ytndo ~ los _..,tos 
guOcrnom.ntolcs SOl! lo soluocSn o lo 
problcm6tico. Dejhnoo1os de <ngollamos, es 
moMOnto de dejar dt su cómplices se esto 
.sltuo.c;ión, demostremos qur. no somos 
cómplices de éste espectáculo, 
orgonichnorw>s en ruestros barrios, escudas y 
trobo.¡os, reoli:!l>l><lo occiones solodonos, ,. 
pagando •"'P""Sfos hosto ~ l"s pi'<S"s 
pallti(OS _, puestos.., lobertod y '-te~ 
se dumo~toncen los estados dando cxoJtclo 
.mcrwnc...sn miitor 
Dlsolud&. dt todos los c....,.s ,..,...._ 
IJbcrocicSn inconcf-1 de ~~ lfis 

~~·~~=~=leo="~=-----------~ 

DESPERTEMOS -
a..... Mll{t T • _.. ~ ........... 
y IDS "'-'- ' S :tu • Jo llfilrlo; ,_.,, 

!(U8'J!J y ,., .l Jt,fW lwy ., f'rlttlo .J 

~,..,...... "' '""'"' ~'"-Citro ._¡.¡opfa • dt 
itnpullldod dende 
Pcncm 
' --did 1Aw 97 0/Jtlf ltlltltDO&tY. * ..,,.,. el,..¡.- "' 6-· ::::~"::-.:: ,..,. 
e~,-.,-._,_,..,. 

• -el-·"'.,-;"' 
·-~-~~--<fft& ~~ .lct guerra 

tli. ZMIIIItJ ., - dt 

-·"""dude ~,..,__, el 
~-::..-y -
·-· el-... ~2. "'_,__ ,.,. el - Ñ, los ""~""' 
•t' 'tWJ!fll'led Cl dlt/ pt&J!I J.t 
,._,..y tiMM.., _, cw~~ J tr 
dirptVic/tllt 111 .... , ,.,;,.: ~ 
c_M.,.,.doocurritnysu 
~ ~ ,_.., ,._. "'par 
,_, lsN ""''tM 1000 ' ,/10 los-. a 
fa gwn'f1, pra ,_,_,. los n--'a 
todM a...tírsllltlai!1J!D~MS#Inpky 
ddittim.. los ,_111M$ , duprrttr 

"LA UBERT A[) NO SE 
LLEVA EN LA MIRADA, 
SE LUCHA Y SE PELEA 
POR LOGRARLA". 
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B.ll-~ 
t.s CONmAa 

SI partiópamos (punx) 
No lo negamos (anarcO-punx) 
Sentimos 1<1 -~ de 
h<M:oties megar este com""'.
con nuestra posición ante los 
hechos ooorridos en la marcha 
dei1Hllc-99. 
NosotrOs 
como Ubertbn~, no neg<>mos 
el haber participado en esta 
manifestación, sí, participamos 
por soHdaridad con tos 
compañerOs repnmod~ en 
Seatle e.u. y en apoyo por 1a 
liberación de Mumia Abu Jornal, 
e1tos fueron los verdaderos 
motivos, nuca fue como d•een 
que fuimos, como borre9os y 
que el partid¡>ar en esta 
marcha fue un error (bonitas 
palabras de aliento) a si que 
toda persona Que se manl"este 
contra las leyes ya sabrá lo que 
es, o tal vez estas personas 
crean que no es nec:uano 
participar- en marchas v opten 
POr la acción directa? Pero si es 
asl porque no se $01idarluroo 
con lOs que en un momento de 
rabia, espontaneidad y sobre 
todo autodefensa, fuimos 
reprlmld@s?. 

silo hicimos lanzamos en este 
momento lo que 

l 

1 

ten(amos al alcance, ese deseo obvio de defenderse, el 
deseo de destruir a lOs Qve nos agreden o es que acaso 
para nosotrOs 1<1 teoña y la 

.a:t6n en su con).tnto aún no es importante?. 
Na.otrOs hace IH!mpo hemos dejado de poner la otra 
mejilla por tantos golpes que ya hemos recibido y el no 
resPOnder eso si que es un error, responderemos y 
SOQulremos partoapando con fuerza, alzando ese pullo 
con algo que dañe 11 enemigo afrontando las 
Clr'Q.Instandas que vengan después. 
Agitar y no caer. 
El resultado de la acdón tuvo a ~MI!. de UPL y de 
Pensamientos Unidos presOs junto con algunOs 
estudiantes huelguistas de la UNAH y ahora tienen bajo 
proceso, a lOs mismOs por el del~o de motín, proceso 
lleno de Irregularidades desde el momento de la 
detención y consignación . 
Yo pasados los acontedmlentos de la tarde del sábado 
11 de <iciembre que se suataron 11 ténnino de la 
manlfestadón en la embajada de E.U. empezaron a 
brotar los prematuros e Infundados hechos y juidos de 
lo ocurrido; por una parte los medios de comunicación 
cumpliendo su labor de deslnfonnadores iniciaron su 
campaña de mentiras cnmonolizando, desacreditando y 
condenando a los participantes presentando a los 98 
detenidOs como delinooentes, siendo que los únicos 
dellna~entes son el estado y sus leyes haciendo ~recer 
que mereciamos condenas severas y ejemplares. 
En SOQUnda parte en la escena lobeotaria, lOs 
comunicados y posturas optadas por algun~ 
IndividuOs que se encuentran en la lucha soctal tan 
solo nos parecen jukfos y criticas Incoherentes, unOs 
partiendo de su protagonismo heroico presumiendo de 
su buena conducta en respuesta de la represl6n 
mlnimiuron a lOs que aventaron las poecfras o hicieron 
alguna otra acd6n antepOniendo la cnmlnafizadón a la 
solldarldad con l@s detenidOs otros erectos agresivos 
desllndándose as( de los hechos que pudieran dañar su 
prestigio, ot~ mas locOs se eligieron jueces capaces 
COndonar bajo cnterio.Lo aerto es que cada unO como 
IndiViduO experimentó y slnuó clrerente. 
Después de estllr pres@s por los "delitos" que nos 

culpan, después de persecudooes, arrestos, golplzas, 
desesperaoón, frios, hambre. lnhmklaciones y 
agotamiento llslco, tanto para lOs que se encontraban 
afuera al fin logramos saf•r l@s que fattabamos la 
noche del 15 de diciembre esto gradas a la presión 
potflica y al apoyo de varias organizaciones sociales., 
Que haóan por fuera petra nuestra libertad lo que nos 
m.-ra como os el pueblo puede resolvff problemas y 
organ•zarse por SI solo. 
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Salimos sí, pero con fianza es 
decir, bajo libertad 
condicional pues et proceso 
aún continua por lo cual 
nosotrOs exigimos que 
nuestra libertad sea abSOluta 
e inconctodonal ya que et 
daño no fue causado -
nosotrOs so no - et 
gobterno y sus aJerpos 
repre:stvos, quienes 
salvaguardan sus Intereses y 
propiedades no 
lmportandoles lo que tengan 
que hacer en el OJmpl•m•ento 
de sus ónlenes 
Cuando salomas no les basto 
con lo que los medios dedan, 
ni tampoco con tos 
comentarios de atgun@s 
otrOs pe~onas, ahora 
tendríamos que t()C)amos con 
otro comon.cado, de un 
Imbécil donde da su versión 
de los hedlos, Hta persona 
que tuvo •suerte• junto con 
otras mas (ya QUe fueron 
ayudad@s por turistas, 
periodistas o simplemente 
lograron huir) ahora es de 
lOs muchOs penooas que 
nos cuestionan llo forma de 
actua<, pero - que no 
ayudaron a un oompañerO 
cuando fue golpe®do y 
"'IC"d:do del metro por poiidas, 
o cuando era reprimido 
cualquier otrO o en ese 
momento, en esa 
aiUJI\Sianoa, Hta persona 
sólo .. quedo voendo cómo 
eran reprimidOs lOs demás 
y P<efirió salvar su petlejo. 
Sabemos que lll represión 
existe en cualquier lugar al 
Instante y éste Imbécil señala 
en su comunicado que 
nosotrOs provocamos la 
represión ¿qutén desea ser 
reprimidO? pero a la vez 
¿quién qu•ere reprimir el 
deseo del odio hacia aquel 
que nos hace tanto daño?. 
Para nosotrOs no fue 
inconsaenda, • no a 

momento 
sentimiento 
alguien es 
muerte por 

---;-:-.... , 

de rabia, et 
de saber que 

condenado a 
el estado y si 

'l..~ • 

fuimos agredidOs y 
detenidOs fue - el hecho 
de la autodefenset, de no 
de¡ar que golpearan mas a 
lOs que en ese momento 
eran agredidOs. 
Ahora nosotrOs preguntamos 
lqulén está entorpenciendo 
el trabajo de los enarcO • 
pum<?,. iquién quiere hechar 
mierda a lOs luchado<es/as 
sociales que sienten et deseo 
de optar - la Aa:i6n Directa 
por la lucha revoluctonana v 
no por una vlolenda simple 
como la que muchOs tienen 
en su cabeza?. 
Ahora somos nosotrOs 
quienes cuestionamos et 
papel que han venodo 
desempeñando estas gentes 
y su compromiso con la lucha 
•oclal. 
Sabemos que el estado busca 
apagar cualquier chispa de 
rebeldía y que qu~ tenerte 
lo mas controlado posoble, asi 
que busco la forma de 
mane)ar la s.tuad6n para que 
no hubiera solld3ridad con 
tOs en ese momento 
detenld@S 
, ni tampoco continuidad en 
las protestas (P<Ovocando 
miedo mediante lll 

repreSión )y 1., que mas 
cuestionamos es que haya 
gente que aún diciendo ser 
luchador social cae en su 
juego, convirtiéndose así, en 
cómplice suyo. 
Realmente quién es et 
I)<OYOC<Idor y et causante de 
que nosotrOs actuemos así, 
daro es el estado y sus 
Instituciones legaloides, es la 
desigualdad y la Injusticia 
desemt>oeadas por este 
mismo, critican el trabaJO de 
lOs que van rompiendo la 
pa"Stvtdad de las personas, de 

tOs que Incitan a las 
personas a tomar las 
palabras por los hechos, 
tomando así la misma actitud 
que los medios del esll>do 
dándoCes la espalda. 
Ahora retteramos, no nos 
deslindamos de ninguna 
acelón pues nos sentimos 
cómplices de ICI>s pres@s, 
lOs perseguid@s es por eso 
que segujremos peleando y 
atacando al esQdo y sus 
leyes porque somos 
disidentes de et y sí, somos 
cómplices de los que luchan, 
de los que quieren ya no solo 
construir algo contra el 
poder, si no destruirlo a el y 
todOs aquellOs cosas que 
nos Impiden el vivtr nuestros 
mejores deseos 

1/ 



E 1 NOCIDIO EN GUERRERO 
Elll Mhrico ~,_ M 

WMM Ulf grOit ,....... • ,_,,_, ,.._, .. 
.- di _,..a¿, .. 
~ fKJf' _,_,. 1/VS rofcu 
y <t>S1111t1bru. ,_. - ruulto 
-~e pot'ft lo$ plonu 

~ que """""· -
OM~ ctJif ..,,..,.. -

estwJo • .. ...... ,... flÚ...........,. . -•.... .,.,.,.,. 
y drutltl l'fllz a. Ulfit/1 e•••• • 
.,.,._, ltoictJ ~ 

~, A)Ntf<J di lo$ Llbtv, 
--., m ....-zo do J99T 

brlgodistu di lo$ -
&toftllu ,. 5<Wd (S..) 
/Wri"MIDI!t los C''- ., ... 

.,..,..., CM 4!1 fill • QMt "W e 
- ,.,..... u ,... fW - Ju 

-- ltl -· y ltl 
~- (/igtJdlro d. ltls 
,_,_ do fok>p;D) ,., ... _.. 

- .,._,~ ltl -do .. -

.. ""' - u - ,. "" .,¡, olros ., .J ptÚS y ...,,14< fUO 

ltl ..,.,... do ,.. ti * • ')v -

,..,..,.. ~~(jos". ""' - - " -
fW •=' • ú Mis triillh y-~ 
- - fW .,_, .. ..,..u 
lndicudo-·--·"" 
~ • 4IOiutl qw uotM o lo 
~ 41d:MIII& • qw ill /MI 

pro/ltobJ. ... ,...,.,.. ., -

- y ,.,. "' - lo 
.,.,.,. - - I'Widlll - ... 

c... -- ,..._ ,..,....., M llls·~ ,_,_. 

• at'IIC J 1 • e W Íll. -• fUI 

- do,/tnllo ,. .. - -tJptii'Ot.."'kkttu y M ,_, .,.,.,. ,. 
I'&SpUUitl ftNtll'lfli:W ~ o 
~ ctlll que fu -. dor 
unM ÑICMI/tlos si S1e '*Jtlbtttr L4s ..._,,_,. ,_ - ., 
•flwda~Mto de ~ •• swlcr -,..,.y-,....
_,.,. ,_. o/ "" _,.,. 
,..,.nws fd tD Wiblu , 
~ COif ,..,...., ¡, ....- ... ,_,. 

"""'- u-- (130 -) 

pues ..,.... -· ,... Mee ... 
~ d.J diMro faÍO!t que 
dejt,tr# m.;tizdr pcr qw ero un 
rovufsito dd «<OIf'tto. 
A~ -~ gulodos ptJf' ltl 
~ ,. ltl pclwzrz y 
Q .,..,.,.. ....,t'I"W" Ul!t tlliWtJ --- - · .... f&DIII .-.tww e ltJ ~. 
Mfcs tJ. 1 • ..- e ,_ CIISIIII" M:6 
.,,_...,. $100 y ..... ...,_.... 

_,., ,_. - • ltl -

-- fC/0 ,.. -
posteri«Ys o//u "''"""' se 1t1s 
lkwrfon ,.,.. fC/0 "" towiua ... 

--.,. '-'"· 
Vdi"YÓs tnaU ptJIIIII'fllt o:wr 14 
..,....,zo do fC/0 _,...., ltl 

--,_. do,.. • - lolpo 
_... - ,., 1/ogtrwo - ,..,. y 

-~ .;y., .. - y -
do·· -.,.,.-- • .. lffro • 
otWto, .., klltltk ,_,_.Y"'"' d. 
---_,. plotlblon 
- ol>joto • ..,....,, - • 
-. - t/apllú /u paekntu fC/0 
- stNMfWrm 11 Jos frfltatni«ntdl 

~ OMitl/r~ 

pt'OÓICfO do /u cingías (M 

QlllliJlJtM /llll/ll'fMJ/, /II'C21tf'rlboll 
m' 116rv et Ms p/tlrws, folto • 

.,...,.. - "' ,.,.,.. áf(uirdo) ,.,. ltl 

..... obri1 • ,_ .. "' """"'dio 
J4 ' • -""'"" do ~ lllixt«t1s ~....., ., c.-~ 

_,..,. «tu '* lo$ _,..,.. 

~~- --- que - .. _,. ,. ltl fC/0 

-"'"'•-Y~ todo líftuto d. <1-. 
A 1t1 fC/0 1t1s Sao ct~~~tut-

fC/0 ltls ~ -
ctJitllelttes « Jtu ~ 

,.,,. .. ~~·· ... ,. ,,.., ,._... .... 
.... ,,., taltwiaMJo. ,.Wil/fiiJI 
'*' lwpitol portl .r.c.... .. 
~dlnkosytk 

"""""''-que--· 
"""" o/ diltgnóstico • • .... 
.,,~ osí C'QJJO pot'd 
I'Wiiror ,.. ,._, 
........,.,_ y .,..._ ... ,w-
..... -~ ocap1widll .... • 
lttM:Jw • fW .... •'cc~M .. .,. 
.... •f•q:sd.Jr y .. ..,._ 

'"'-"" ,.-- · A•t•- 1t1s mujoru ~ 

-- - lfUIICtj """"""' ltl fC/0 .,., ltl ~ .,..,. 

.. ""'-"--,.,.o/ -" 
,. ••• tqtJdD A"CNJ '•"' fW ... .., - ..,a6 ...... .- .. -~ .... 
fC/0 - ,., - .pkodllltl ....,. 

lw1o daplb a-·- lo$ 
.,, .. /I(ISfrlptllfllrlriM. 

Asf. ............. s... 
- .. - ílkltos ,... .,_ o/ __ ,. • ltls 

....... sin ,.,..,.,. 111/1 

~. pt'Óctit:tu .,., , .... y ........ . - . 
aa•'dlt 'ddif ,.,,. 111/1 

- -ltls·
fC/0 - ÚftU pt'6ctícu • 

-'"" Mito/, odetnls do "'de lliJ CJrll• mo pobrczd /JOI'fJ 

,..- a que ocqt
- pnktlau .... ltl ,...,_ .. 

IIIC}IIror .., =- do -•tlsfocú"" Sil$ ~ lntiS ·-tes. tt 



A Plrtir 4e 14 bOmba naYidetia comen16 1 habf.atse 
do ......... y - .. tiempo .. hoblo del,.,... 

·~10r 4'WC fOipur Úl amrtll S.rdl. ll"ffC..Wmvt(«" M 
nocltc de IWIVidt~d! No sólo por TdZOM.J ft ~wridt~d Úl 
nJHsrf'IJ I'NJ sidll IIJW matá(tst1J06n d~ roi/JÑI por IG 
nqlldón dd }uM$ dd •mor. de IG fwrz•. 41os pob~ 
por ~"" ni~Jóft qu~ dude he~ tios ~mi o,wn 6 
III'Jft>BJittCÚI#h das~ Y d~ UIZII f'rctutO pdTII fCnocidlo$ y 
COf't4ulsrtu. ~~~~ s~ skme 0#:1(Jgttdtt • creo,.""" /mQg~n d~ 
ftsiÍs servil, osc~ra, trtuc.eMcnrt. opio de los pueblos". 

"'SI o itero hablo lt~rgo y exrenso no es par11 jwffl(icarme 
o Ptlrtl ptdlr ciVtt«rtcla. Quiuo $o/IITMnrc 41CIIITII1'1'0Y que 
u h11n lf«lto algunas C().UU y fiO' qui es neceurrlo h<Jcer 
Orrttl. No 411~ro dcmostn~r qull! ~~ «tuado de 14 
(o,.,.,. CJtrwtqlumentc cornct• Hemos TUfiOmiiM> • l.a 
gwrrw dftl Cll,.tttl/ como IIICti,..$ tkl C.ll'tctl A/11'r'ttlll"'ttO 

M 1'eCOt'tOUr esta CXNU 'SOmtt:idfl • hJ h~7WJM 
c•,.t•lfsr• Afj,.,.,t'flfO$ 4W.. ti nos ~w~t~t~mos. lo 
,...,,.., ,.,. no (lldlitt~r • 111 j.,:snc;, • N u M tiii"M • _,.,.rlfiQS loco$, nw~s ,..,,.,.J. ,..,.. 
lta<cmos llcwtMrttU Uf Sil$ rvmNs H ccmenro No 
SOPnO$ n. HJ.IIstiU ni qOÍSfQ$; ,SOMOf HIU ~fNinDS 
crrOICOS y ,.,pot~.Wblu, si" nilt;ffiN •mllku>n tic •s•mlr 
un rol tic trr4rtfru o de ll~roe.s." 

Oespu6s clet atentado a &a central sa .... n se 
produjeron una serie de deterw:iones, ohclAn 10 000 
frilncot eomo recompensa • qutenes dk!ran 
lnformad6n sobre tos, "atentadores"'. Hubo una 
de'-dón, la fliCalta de la confe<ter.aón Helvetk.lllbrO 
un ped6do 6e captura tontra Marco (;amenis.ch, y Rene 
MOMr El 2 ele enero an-estan a Rene H •• un exmartno 
.,......... do 27 allos-- haber OQJbdo !Nt-~ pero negó su~ on loo 
.. ....-, .. 18 la JlC*ja Q'fÓ -.. - y c..- Un olio después llegó .. juiCio, lo
y .. - do le- do Coño. la~. 
Poto 01-*"> no cb6 10 ollos como ... .-. la le'(. 
Ya q"" el 17 do diciembre 6 penonas oocap.oron de 1a 
drcel de ~. Marco era uno de eb. 

0\wante ea tuga murió un guardia y otro resultó 
herido, Uempo de$pués Marco poblitó un ortkulo en 
el n\lmero 65 del periód5co mensual anarquista acción 
dlrocuo: 

'"E11ot lftllcrtn u.r nuurr'Ot u.ñores, ftOSOCr'OJ ftO 
jfHrtmos H1' ni siuvos ni JMtTOMS Por «JO MI Jwln 
tnurrtlllo, IJO' uo MI lttmos evtMHkl, 110' eso lttmos 
"""'"do • un lf'tlef"UUMrio Puo á tl"-fiM •• cJ ur.-o, 
tldJUtf'IHitw tH .s:irtr'vo:J ~ufiiArtos, aw»H1t0s 
toltM40J, f'Oifa.U Y OIPOS po#'ttfdorG tic fUW{onftu, tic 
los CNlu eljluttOf son 106«1 '"' ,.,,..,,. /nrotttO tic 
comuvodcHt, 4.;c en Ja.s pnlloM.s 4c All ,..,rorftCS 
rort""'" y INictlt cstr.-gos com,. /Q ma.s tJcmcnr•l 
dlfftultld INimdna No contentdndo.sc con IIU.Jinor , el 
t.JUtdo Mct tllmblin dt clwx•l. uplotaMo ud4verts 
PQra mantertú', Pf'O(undlzt~r y recstoW.ccr 111 
lnrtrlorlzllcilm de la opres.fOn, y la opru.l6n misma·. 

La prensa se oMd6 de Har<:O hasta et otono del 89 
o..ando muno su padre. La pollera espero aganpada 
1a llega~ cl42 nuestro compat\ero, pero é:t no apareció. 

El 3 de dldemb<e fue oseslnado un gUOI'dia 
ftonterizo, to único que se supo del ases.tno era que 
tenla bart)a, sufideote pa11 rHponsablt.t• ~ 
c..- Peto ése dio -...-y sin- -
en C..rnpasc:IO ).«() a su madre y su ~ en casa 
do una ,..,.. que lo iiYUCI6 a "'* hOdll n ... 

B S de ncw~e-., do 1991, ~de un-10 
tirOteo .,..... do Onquole de -.cjgnaso (Tt..,.) la 
- o..uvo • -.o Sergio._,. y A woÍtor 
Haf, qtjen en reMiclad era Marco. 0unw1te et tlrOC:eo, 
camenosc~> ""' horldo en ambas plomas, poro ..,. 
het1d0$ fueron ligo seculldat1o en a>mpatadón con 1a 
lluvia de ec:UACtones que cayó sobre él. Hirco tue 
juzgado P« lentatlvo do hOmicidio, po<tadón Ilegal do 
armas y de material explo$1vo y por k>s atenUidos 
contra torres de alta tensión y antenas repetkklras de 
la AA! {te~vlsl6n e't.atal Italiana). 

En Jtalll Marco sa habra réladonado con los 
c:ompafteros de Cerrara, • quienes sólo tes dijo que se 
llamaba HartJno ~ de la detend6n el ponódk:o 
libertitto umanlta MoYa publicó oo col1lUf'IICitOO. ·en 

posesión do Hartono 11M> Sido halladas dos pos<ojas y 

dos,_rlosbotnbosdomono, ·--· la PNfiiSa local ,.-oduJo lol papeles relithoos a .. J*ta 
delocot-ydelt.......,.,.._ 
HartJnoparecoi\Ober-~comoeiHoorc:o 
C.metliSCh, un -..polloto Suizo prófugo - hOot 
vanos aftos ._.. de l.a evasión de ._ cjrcet de 
ftegensdorf_ Por •hora el movimiento anan::¡utsta .. en 
cuanto parece- ea dejado afuera de toda vincu.,.c.OO 
P~ tamtHbl es J)Oiible ra c:onstruccl6n de una mega : 
banda-terrorista -1 nternaaonal ...... 

En la primavera det 93 fue condenado a 12 at\oc de 
cá~l y al pago de 400 mllk)nes de Uras a la fNEL. 
Durante el PI'OCISO en Musa nuestro ()()Mpal\ero sólo 
se limitO a leer sus manifieStos: 

""H4u ,... ~PN~Citos•ñcn •ti""" N qw qttibt ~ 
d ~ i.eii'Oeulu thJ c.~~flihlllst'ffiO y compnttdc...., JfiS 
~~ MNf totltla, ....,. s.k 4W "'" «ne sisruw Ws 
~ ,.,.. ti (vruro soft nuhJs y no lf~o~iu't su 
ciHnplke. c.Jdlnlo Y wctl'"" tlt útt~ ddi.r•me tllaMiiiN 
cOttSMmo (•JdsUI, lkk ,., la fwr;zt~ O/IOMr.u 
combadrltl COl! rod41J s•.s c•lf'Mld11dcs. co" tod•.s ~ co; 
rodos. 

( .. ,) Us OC:IIUDclortc.s 411«" son t)(pUcsrt~s quino Mc•n 
mas que '"'"'"rme, <lcrtdrMitte no he disp~~rt~do contr• 
In cruz ro)4 ni cx,Hottldo a rwdíc, ni JMnos vlolcntt~do tt 
mujc.rcs y ftll'tot. .. ¡RESIGNACIÓN Y MIEDO ES 
COMPliCIDAD!, ¡CONTRA (A RESIGNACIÓN PENSAR LO 
IMPCNSABlEI, ¡CON1l!A fi MIEDo APRENDER Cl VALoot!" 

En la octuolkllld Marco os~ .,.._ en 11 ároel do 

Novaro, """'"- la cooldeN dictado P« el -
de""""·------la--clo"" 
proceso que .. lo - pi)< 5U .,.......... .,..._.... • 

la ~- --.;. -
- (OIW), una organlraeloln -..sma 
que .ao ..- .., 1a lmagNdón del 11sa1 romano 
AlltoniO ....,, Este flscol ¡..., do lOS IÑXImoc 
inquisidores del anarquismo ttallano) ha presentado 
contra nuestro compatlero cargos que van desde robo a 
mano armada y atentbdo dinamitero hasta secuestros y 
hom~dk>S .• Aclemáf. pende SObre su cabe:ta la 
extradidóo a Suiza. 

DirecCión de la ""'roel 
v .. Stórzesca 49 
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¡YA BASTA DE MENTI RAS! 
¡YA BASTA DE TERGIVERSAR 

• 
LA INFORMACION! 

• 
¡ALTO A LA MANIPULACION 

DE LOS MEDIOS DE 
• 

COMUNICACION! 

TELEVISA IDIOTIZA 
TV AZTECA APENDEJA 

¿Qui enes aon l @a 
Verd&r~os Terrori ataa? 

¿L@a eatudiantea que 
defi enden el derecho a la 
educación de todla y para 

tod@a? 

O el Gobierno que 
-lea el terror, ..,.ande 
al ll:járcito para aoallar 

dee•ndaa juataa . 

¿Quienes aon loa que 
roban y de8pojan? 

Loa estudiante• o al 
Gobierno y aua 

prote4¡ido• loa banquero a . 

¡LIBERTAD INMEDIATA 
E INCONDICIONAL 

PARA LOS ESTUDIANTES 
PRES@S! 

¡NO AL CONGRESO 
MIENTRAS HAYA 

ESTUDIANTES PRESOS! 

INSVRRECCIÓN EN EL PENAL DE 
LIMA. PE~IÍ • 

~ .,_ 111 ..-Id de ...;c.o.. poclcll• pat 
.... ~~7fO' .. .,. dc: • 
...,. __ --- de ....... - -=-= de 
~ q.e ... ....,...., 0:. ~ -
..,.. da! re-' de ~ "*-'» .... 
-~ Jl'W ....,... hol.. pote lll lrcNctM;-... <fe 
tc ~ fiO Jl'lo.b CDIIO(D cp.c 1M ~ w.. 
\omt'b el peMI • ~ hotM pot ., .--. 
~ h ~ dellkod en lutro 1 de Cllml 
.tonch;b ~ ~.he. que 'WClf (X)fl el Mt~ejQ 
pea~ t.. ~ fl""NI..,.,_ pot h 
""""'"" ................. """"'ód ,_.,o 
do--J<"~dol-ód 

"'""'d< - 'P' ""ee r.t. do v..,.,.. m 
cpc b ~ .. p.~ -=t:e. <pe: te.. r
.dlir .. ..._ l- - ~ Oltc: Of'O"Ü'u ae 

~-"~·dc:l:--,_ ... 
~"11111W "- ..... .,u.. cW llllC (IQip ...._ 

- ..-..:: de ...... o.:. ... ~ -*-. -
~ ....... f-'W'tr *>.C b~ lillib da 
lillp::a .o '-1 ~ ca b ú&::K..r. d-t 
lnblp •• ~ dDn ~ CUIIdo bl 
~,..,. ..,_.. 1M cblc:IIC:IIM quo ~ 1 .... 
~ (fJO k-. cilla 110 .... ~ ~ o.llchJ 
po:.ifq.e '*""" pcr.,_ ~ en d fle80do 
del ndw*'"o 
D~fiC lrl tr~ha.dllbp"<Xln -~ 
dd pt!'llllf de ... M...lfiea. ,. c:le..puc.. de ~ <b 
de flll'...,.,_ el ......., de JIIIÜ:ia .ec -,. ..,. 
«* .. ~ de m- cpe te e ...,.. ca 
... de ...a..o ca OIC pcllll l. .... 
l .... . ,...._.~Q p:.deW. ... 
cpc: el ........ #1(" proiCilk.. S 4 w • ..,... de ... 
D dll • • « d::dum ca ... de ...-..c. 
-dol ............. ~do~do 
o.w· ~d :b ~ ~" ipl q.c 
... me:&-. dd rn-1 de • tbb. tAo ptd.tMla c. 
........ ¡xw ptQIOt. JlOf d::l llO.II:IICit ~ cpeoe. 
pO::t. Cf.IO toO ..-doren b. ~ ~ J'l. q..e 
a •)'Oftl de ~ e.a de-'-> pclllll. .:... no eaün 

- _, ~ ..,... de "' .,.,.c. 
~ a Clmt ~ t..t.:. - pa::a:'.t 
p"t•·"". ~,0. de aU.;--. 
......_ ca ,._ _, ........_.de. ~ CliC!It.lo ' 
c.:v --.. <H rc-1 a.dD ·a. lwiDtttio" de 
~ a ._, e cL:Ia- a ~ de 
..._..., o..-.o .::.:Id- de --Widld 0::. ... -
del~- ,..,... ~ a.-tbtc:.-
o. ... -..,.:,. ~ dc b 'fle' ~-
1.Jt ~ c:il Prtwu OIClrlbr 111 CIOftiOO ~ 
dh•nn w!,'tl bn.o 

¡QUE VIVAN L@S QUE 

LV:¡;~ 
~ ---



~RQUISTAS DETENIDOS EN C0ROOBA, ESPAAA. 
13 4c clieklflbN del 96o QIIIIIO iDdMd- COIDC-'t-111 Wl lineo 1 )t. SIKUnitl fSeJ b.noo ,.....,... $0 

Có~ •• k MJida a pteduoe w primc:f I.Íf'OI'OO •• d ew.l ~-·~~ -rw dol pnlidu m~"' 
...... de$puél t.R -~ ooelrlloi:CIOalpÚitfO&, f'ttlllllbllldo ............... ( .. OlrO 
IMtú .,.,._ ~ pno mU .....S." ck-..ei4o ~ lifllek.* iM'~ clurMIOn- pcw ._ 
P')liQa y u.~ del buco~ Wó tido ao.ado coeo rdó lftUito ~aemo. CIOitleCUencilo de'
biliS polii::MM. 
T..., le de~'/doblipdo puo f'JO' clllolfliu.ldelol beriOtM(quietlel ta1Yuo11 •'~ida. do pot _. 

IMdlio de lnlil'r ~ ......._) tonwlidoll, ~ • D ikp!M la6d_.. tW RES (FICbuo 
iMmlo• &p.c:ial Se-rí...w...to) e. «l!!ldici<le" , ......... • -....mic.o.. at taJW de:t na (11 aAo) 
CIODiiD_,_ sn- .,... .... ...., p..lo - ouc. ,._. ~ 4Mrw • JI"""* «*A lllf 
COIId~l -~~a~-·., .... a 20 • .a..n .,. ~ d Jaldo. m OMiflde--. ;....so ooql'lai'O .,....,._ 7 1 bomtlru-....,., .. ..-. alta~ ...... -.-tia, ....... ~,....- q• 
-....bu .. • UO .ac. • dtccl. tl jukio 4w6 t dlel con kll Cll:llllpdero~ ecp ..to-. 
CCWWitcllllmteCOO. 111 GIIII'IOIIIil ~ JCIII~-~de sepridll4 ... IICCpdoe• ....... 
t.o. ....,....,. to.c-uo~r.-.,_ s-u• ~~a.: 
O.lllllo ¡_,.,.... _,.,..,., _... Myque ~q• uat. ~- fnncit. e (túa por w. -~- ....... -50 Úlof.. _,. .. <k ..., ~ tc1 el IMCI'O ~je Roa Mariai collln bl ............. 
GkwpoC. ......_..._!(!..,. 
M~~-9 .OO. y ctu burado p:w bwrUo .&..Udeaur t.foln~Mo iaduidoe-11d ~ 
IIIIOfl...¡e ¡.an10 COII (1() pc:tti)IW; mú. 
l.)o¡nft¡e d jQIQo. IIIIIIS Xt peno~~N ooc:ilidu de ditcn:oiC4 ,.,.ot de la pc-llins.lllo a.&b e ll.illca • 
cono:.....,._ a.-.. IN pwnu de llo t.-uctiend.a porisioad pera apopr 1 los ellj~ lit:D.icftdo ck 
inmod- fiOI' aLt ..x:i6fl problt-000 Qulfu ~ 'f CICUP'f U1N llft!'loM\!!:1€1 pot' 111 ~ 
pí1b11ca q-. pot upR!IIII tu ~ ttlcraMble llloda kM OOfi'II»Atrol que Mil rMiiado \1111 .ao 
dip>.! ~propatw die -.a ~ de ta riquua que parda~~ lfü Wíü p1n1 Al ptOpio pn'J'o'Odlo '1 d 
ddtade.r sus Yidu '1 ,... ~ •• tna.jc> •WW~o y de W bAW p:llki.ab. ~ de llos 
dele~ t. J1R0M ..-o loQI OOCliO llllcioul -- (QOIIIO Q cosl\IIJltn) ~nudo '1 _..,.bdo lo~ ~101• ta ~.,upocb1511• •• ~ frfo&cut:M- án 
C'1iCI'ÚpUIOC7~COI'DO ~p-. mú~ "'7cle: IIIÚ mc..:ac,. •uaq•Aa ...:aciooar 
~- tfP ........ '1 oblllatdo OCIA$ .... i...¡priGc-.....,.. «llUU la ..,..,. por ........ -
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Esto revisto esgl'otis poro cualquier presO. sólo hacérnoslo sobe!' enviando lo petición o lo 
direc<:i6n de esto mismo publicación. 

Te pl'esentomos aquí uno pcque~o listo de compañerOs anarquistas y no anarquistas pero 
que por su militancia y actitud poiHico estón hoy pres@s. tod@s ellOs necesitan nuestro 
solidaridad y es lo menos que puedes hacer poro romper un poco lo desolación de muerte que 
reino ohf adentro, lo demás dependerá de tus posibilidades y deseos. 

o Presos del Fténtc Independiente de Organizaciones Zopatistos (FtOZ'): Mimiohuopon 416 
Vista alegre Moxei C.P. 76090 Ouerétoro, Oro. Máxico. 

o Unión de Pueblos Contra lo Represión y Militorizoción <le lo Región loxicho: Calle 
Porfirio Oío2 100-2 oltos Colonio Centro C.P. 68000 Ooxoco de Juórez,Oo)(oco . 

o Silvano Pelissero (preso onorquisto): Comunidad Mostro Pietro, Vío f.érrer¡ Noli - Son 
Ponso 2 lorino 10080 1\olio, 

o Micnelle Ponlo~\ln: C6rcel Provincinl de Villobono-AP00-33271, ;;m~n~~~·~~;;~,,)1 o EduO.r'dO. -ccO\fO penitenciario carret-ero e 
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JO~AIJAS CONTRA LA REPIWION 
PO< torcer.o ocuoOn se reohzO el dla 
tntemacional contra la btutaltdad 

pohcfaco, yo que - 1998 toemos 
es.tldo reahundo activ.dades ,unto con 

c;omp•Oerfts anark•stas. Este ano fueron 
del9 al12 de marzo las actiVidades caue 
llevaron por nombn!t "Jornadas contra 11 

Represi6n ... 
El programa fue el s.iguiente: primer dra
proyeectón del video llamado "LI noche de 

los lliplces" que trata del movimtento 
utuchantllen Argentina, al térm1no de Hte 

se contmuarfa con um dlarla. et tema, 
reP<fl'OO • -~ soctOies, con la 
parbttpactón de militirrtes del mcMm~lo 

estudoanlll CGH (COnse¡o Geno< al de 
Huelga) que estuvieron cresO> en ti 

rectusono norte, así como mtembc'Os det 
sondlcato FAT (Frente Aut6ntoco del 

TrabaJO). Compartieron sus expenenclas 
en tomo a la represión tanto en el 

mov•miento estudiantil actualmente, como 
en el sector tabotal , además de que dteron 

lectura a una carta de un companero 
anarktsta que aún se encontraba preso en 
ti rtelu$0(10 norte, la charl.a concluyó con 
la panocopocoOn de ~ ICb asostentes 

M tomo a l tema. 

~~_.~_¡ 
,~ ~ ~" 

Las acbvtdades del día SJgu•ente fueron 
su'I)Ondidos. ya que el movomoento 

estuchantll corwoc:ó 1 una marcha ~ cual 
lteprla 1\am las atuenos del reclusono. 

por eso se IlesO al consemo de suspender 
las acttvtdades para pafttcip¡r en la 

mantktstación. 
El dfa 11 las actividades fueron d1stmtas, 

en comparac16n de las de los dos anos 
anteriores, en las cuales se realizaban 
marchas en PfO de la disolución de los 

cuerpos rePfeSJvos, este ano fue distinto 
,se realtUron divef'S()$ bt'agadeos, 

dafunchendo y voteando prop¡ganda hacta 
lOS transeúntes, ast oomo la ...enta de 

maler,.lalternati'lo, en o.stJnt.s zonas de 
la Ciudad 

la5 tornadaS termuuron con un COOCMrto 
llamado ' 'por la lille<tad de ~ Dcneb 
p.olititOs ".Gibe mencionar que antes 

que comenzara paSO algo detestable, pues 
.se presentaron, "los guard~nes del orden• 

m•entru ~ comoaner@s pegaban y 
colgaban mantas y drteles afuera del local 
del concierto, unO de~ fue detenidO 
, al enterarse lGl oraanizadores salieron , 

el companerC estaba dentro de una 
patrutl.a araumentando que se lo llevarfan 
arrestado por andar pesando •propaga~ 
wbvefslva• trasla<Undolo a La agena¡¡ del 

M. P. En dodla agon<oa pedían una fV•n 
hanza para poder hbefar1o, argument.Jndo 
que lo trasladarfan a la PGR: • al sabor que 

k) tra$1adar1'an se anformó en la tocadi 
sobre et heCho ocurrido y la solidan~d no 

se h1zo esperar. mediante un voteo se 
obtuvo 11 f•anza del c:ompanerC IO(Jrando 

que lo '"liberarAn". 
la iniciativa de este dfa, 15 de marzo 
nactó en tf 97 pOc' un colectivo su1zo 
"811ndera Necra" en conjunto con 
penon~s opuestos a la btutahdad 

pohcfaco de Monlteal, <:anadá . Optaron 
por este dra como d~ 1ntemactOttal contra 
la bruUiodad poloclaca yo que ese dla dos 
OlliOl de once y doce al'los de edad fueron 
go~geertos por la poliáa suiza. Sabiendo 

que la represión se encuentra en cua~u•er 
Sttlo y momento seguiremos 

denunet,ndolaaunque la ley te de una 
bOfetada, es hora de re$ponder ante HaS 
agresiones y defenderse de ague!(@$ que 

crimln.allzan la autodéfensa. .. 
-

..... 



DESDE EL RECLUSORIO NORTE: 
CGH EN PIE DE LUCHA. 

Es clillal do< un .,.._ cu;onoo no te llega 10 
informadOn de ptWneriJ JNnO ya que debido a nuestro 
encierro ea.amo~ 6P aerta fDm'ta aislados. pero pilniO 
que OUIW"I luChli no hA dal ""'c:ado pues a mas de t o 
meseoctelueh0-quetodemandapo<tos6 
puntOS de ..-ro .,._ petlt- sogue "'90'1'•. 4!SQ 

lucho que empozó con to ile9al •P«JJ>adóo del 
A.eglamento Generll de P~ enarbOla demandas que 
en es«<ddl de~ 11 Educadón Pública y Gratuita 
para todOs, pues en uno de sus puntos exige 1a 
~6n del regl.imento General de Pagos 
incluyendo estos CObrOS ilegales por credendales y las 
mentadas cuotas, lo cual garantiza la gratuidad. 

En el segundo de sus puntos reclama la desapartdón 
de 135 reformas de 1997 las cuales implican que se 
condklona el p~ automático y los limites de su 
pennanctnda de la UNAM , ya que estas reformas hacen 
que mUCha gente que Htudla y trabaja sea expulsada 
de l.a vn;o..erskl~ es dedr gente de bajos recursos que 
no pueda termu·t.~r su bachillerato en cierto tlempo no 
podr' lf19rewr a 14 Coltrera de su etec:ción se le 
exputsatlt de &a UNAM, a k) cuat 110$ negamos pues e$tO 

entre otras c:ows hlcen o hat1an de la IJrliYersidad \II'Wt 
~ do • ..,.,.o para puros - ya que 10 
90"'• que puedo -las cuotas. aedondates, -· 
_.¡es, mmlcloS .... - de traOaja< podrian 
cumplr awt II:S rcfor1na del 97 es por estO Que 
~tu cM1...,arldón 

El tercer P\n:o que es 10 referente al Centro 
Haoon.l 01 Evllu~ (CENEVAI.) que es oo organtsmo 
prtvado 1111600 con I.Jnlversidactes de paga, que induio 
ellas mismas 1"0 acept.M que se k!s apttque ei'"Wmen 
Una• que hece Clici"Kt organrsmo, este organi$mo el 
pn~l cnleriO que utlllta en sus pruebas no 50n tos 
conocimientos~~ no un examen socioeconómico ~es 
el qu• deltmllf\1 por medio de sus r~ultados la 
escuela en 1.1 que \rc1o a M'lCOrpOrar a tos aspirantes de 
mayor recur\OS en la UHAM y los más pobres et~ 
escuei41S t4cnas como bachilleres, Conaleps, Cebs, 
Cbtls y otrol, •o con el obJetivo ele que tos de más 
bajos recurso" ftten dest•nados a set" mano de obf"a 
barata y que lol ctue tenoan 411go mas de dinero puedan 
occedor o otouno ~. osto nos parece <MI ~
Injusto. es po< 610 que oxJyomos 10 --con 

dicho OfVOillsmo ,. - ... ---~-~ p¡wa todOS y no PIQ tos que e&ls. esco.)ln, la 
supunta daW!culid6n que: anund6 el Rector nos 
- Ono ~y una...,.. pues,. Sigue apllcanclo ol 
estudio IOCIOeCOi IÓmiCO y .. rniSil10 dí4l QUe: .. 
CEIIEVAl 

El -4• Punto rtfem1te 41 • recuperad6n e111 
~ ya M HU~. pero oet>ena de llegarse 
• acuerdos con a estudiantes y profesores sobre loi 
hPmpos q,w deben tn.nf"~ para la rec;uperadón de 
diChoS s.c~rts y no de una medida unilateral como 
lo hacen las au1orld!K1es. 

~~ so punto que se rel\ere a ta desaparldón tJet 
aparato l'eprt\IVO v de esp.onaje a.si como la anulación 
de actas v unciOnes f)E'nales y administrattvas, que en 

s.:. Md'lot • por lo que se está luchando, por 11 
lbtradón de a•s ptW;•s políticos y contra cualquier 
sano6n cont:ra tos patUQpantes en el mown.ento 
~. JI bien es importante no lo es todo y no Ny 
que - """ ... los dom.ls punto$. 

Por úiUmo ol 60 pono se reftore al Congreso 
RelokiCJVO, DemocrMJc:o y con la partiopao6n de tOCIOS 
los S«<or.s, esto con d propósito de ae1r ..., nuevo 
Pf'OY«ll clo uno.........., amplio, <>ernoa.ltic:o, plural y 
popular ot cual pueda ent,.... rualquier persono y quo ot 
dinero no sea un ifl'IC)edunento Mi como tampoco Las 
ldeu que au o prac::Uque, esto sera f!l principio de una 
nucw11 y profunda reoroantzadón <te la UNAM en ¡u¡ 
estructurn y formas ele decisión, partiCipaCión v 
oroana:adón, para que de verdad haya una verdadera 
cternocracla y no rerormas dlaquetas que sólo ven JXW 
el •nter6s de unos cuántos riqulltos, oomo 1.a 
descontraltrac~ de la Universidad que preténdtn 
nevar las autoridades a un congreso en el cuat quiQ:f'tln 
tener Id organización y el control con el propósito de 
que sirvA Jllb • sus Intereses ptOplos y no de todos. 
Que sea claro, con esto no queremos una 
"'transronnadón Universitaria" que signlftque reformas 
antldemocrMkas y antipopulares, queremos una 
ITllmlonNidón uniYen.tana que Signifique pluraliclod, 
democr~ y rt:SPtto. es decir., una reorganll.aCt6n 
proiUnclo - .,._....., ...... 

Un - polltKlO ... culpa. 
Alte. ~IChO 

¡POR VNA UNIVERSIDAD 

POPULAR, LIBRE Y 
LIBERTARIA! 
i DESAPARICIÓN DE LA 
PARAMILITAR "PFP"! 



¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN GRECIA? 

~-fue .,,l....,..¡, o 15 ollof de proliÓoi 
par ___ ., __ de..........,,CII 

oolodoo odod - lll lucloco de los puoblos de o.alkod .. 
c...,.. lo ...tus!roa TVX 6old. 

Kof!G ~Coloremos, que fue ...mncoodo o 12 ollos de 
prtS1&1 por ., pcrtterpoc:•OO en 2 atrocot a mono orft'Odo 
a bancos y que u un conocido octwtsto y c.drtor de 
pcrt6dlcos onarqulst0$,SUO puuto &n 1tbutad &n el - · AbrNn lctpeo'oglu fuo aoT'Uiodo el 24 de doc~mbre 
en el ~ojntentondo tntrar ol pals c001 
po..,.,.n. falso. de'!"IÚ de utw clondutono d,....m 
17 ailos desde 198Z. Esta ocusado de ... _....... de lo 
_..,11o l1aooodo • lucho cwotiemml •• de port1C- en 
2 oh- &ftodus, del .....,_ del flocal 
'INofonopoulus y del c:onoádo enfrentaonoomo cronodo 
"Gyso' <001 poloco01. como resultodo del cuol m~r~o 

Chrostos Tsoutsolbis roüembro de lo El..A. ( Lucho 
pq¡ulor O'CYOiuclonarlo ) y mieonbro tombitn de lo • Lucho 
Antiutodo' y en el que murieron 3 pollcfos. Abroom 
~Atpeo'oglou no acepto estos cargos y iC declaro o si 
mosmo pruo politico. O'Cioén del estado en lo lucho de 
cloxs e- -loutoritori<>, octi\'IIIG de izq.-.dos. 
~ declaro que su de_,.;&, se debe o lo oyuclo o 
ochvtstos paluhrm: con los cuales rrottalio rclac:.onu 
po5hCOS 

Pconoglotos ICotsi los y Kor,>ousos ut&. en huelgo de 
hombre desde hoce oo6s de un mes, Kotsolos loo sido 
trasladado o! hospital general estatal. con seroos 
problcmos de salud y Korpouzos está todo>4o en proS16n. 
En estos momentos hoy un total de 7 presos pollticos. 

Por úttimo pero no tntnOS importante. hoy dos 
monofestontes de lo monifestockln del 19 de noviembre 
de 1999 ~ lo llegado de Clonton en 6<-ecio, 
enc:arccloc:IIN en lo. prtsión dt mm:II"U hasta tu jUICio. 

6 

IF THE "INNOCEHT" DESERVE OUll SOUDARITY 
TllEH lilE "GUilTY" DESERVE IT EVEH MORE 

JI}--;~ 

Muestro tu ,.lodorodod en todos los sentidos. U 
necuoroo. En oolodoridod. ~s desde 6redo. 

AÜborlw o......,, qt~;.,fat!loc:m,M 
6orho "*'*"'""' ''" 
(T~ par ,.S~ elf .U.od<Jd

IIPsmat"fU'stos,..,es~). 

lliill•rMn*-" 
Kilf'l4.all•l"rilo.•• 
Attltflt Ctten 

APOYO A IIIARCO CAMEI'IISCH 

LQUI~N ES MARCO CAMEI<ISOt?. 

B compollero Mao<:o CameniSdl nod6 _, 
Carn¡>OQIIOQnO (S<.oill) "" 1953. O.no sus estudios .. 
ta escuela Schters pero 1 un ai\o de t.obirH 61 
bacllller de)6 do cursarla poo- que .., n~ a H9Uir 
participandO •eo un sistema educativo que tr-. di 
forjar otra ruededlla bien acertada para el 
tundonamiento 6e los engranajes de una sodedad 
merttocriklca y eUttsta, basada sobre los mecanismos 
de la explotaCión"'. Luego de esa ruptura Ingresó a la 
eSQJela agrtc::o&i Plantahor pero, puesto en 
<00/rontodoln con la reolldad <M! la agroqutm~ea buiCI6 
una a~t.erMUVa en SIOtOnia con el respeto a 11 
natlnlezl Opc6 poo-la wso pastoril y en el.....,_ 
de la monta/11 - la - de partldpor 
acuvamente en un amblO de &as est:ructura1 de &e 
sociedad, MI M ._-6 a la lucha eu>logiSta ..-. 

B 18 de ~eoo de! 79 la denOminOCia lnldiC!Va 
anUnudear fue derrotada en un plebiSCltO, 48.8'Mo 
contra S 1. 2'111, las oontroles atómicas oegul~a 
p<OIIferando. Al dio •lg.-te un otentoclo d .. tnoyó ol 
pabeltón de l8 mentira, construtdo para hacer 
propaganda a ravor de la central nuclear oe 
Kalseraug.st, los danos supetaron el millón de l'rancos. 
Entre " 20 y el 22 de mayo del mismo ano ftJeron 
incend~ k»s automóvi~ de nunwosM 
perSGi\1- ligadas al negocio nuClear. A p<lndpiOO 
de jurolo 5000 - ocuparon el predio c10ne1e M 
- cono1Nytndo ilcentrol nudearde ~. 

En ntrwien'D e Mlnld6 UI\II'U!Ya serie de atlfUdos 
con~ que oe """'ldló 1>asto los- ciM 
del 79 e dio 3 una cargo de dinaOTb estall6 ., 11 
centrol nudNo' de Gos9en, que en ... mo..- M 
enconl7aba en la ,... de PNei>a y cuya ~ "" 
marcha se uupulaba par. el día 19, produoe dlnos por 
un mUión de francos. B 13 explotó otra bOm~. el 
blanco fue una tOf'fe de la línéa de alta tons16n 
R.heint;.l West en el limite entre Sulta Y uechttnsteln. 
La explosió<o le costó alrededor de 21.500 ll'ancos a la 
sociedad eléct~co NOK. El último golpe fue la nocho do 
na~. exactamente ,. las 4:36 de la madrugadaf el 
transronnador ~ la central hidroeléctrk:a Sartllll se 
tr..,.loo-mó en una ....-..1\a de_..,.,. y
retorados.. t.os ~ ascendierOn a 1.4 n11110o1S de 
ITana>o 



I'Hr.Ns.A .A.AUHQUJJ'U DtA/lii.AJ'l.Aflr.NltS ID:t:t-I!IZ6 
Importadas 11 Mi'xíco lt~s 

ilu¡uietJid~s politicas p()r Plotino C. 
Róda Kn1taty al comm:zar la 
st-gu1rdn miUrd tlrl siglo ntd.tpatndo 
lwll.artm pro11to a.mrigo en el pais y 
t'tt mue/tos gmpos obreros qut 
prtuticdron t'Stas idtas 6crottts 
Umto eft ti discurlo como en la 
pmcticn, es por e~ motivo el intt'ris 
de dar n corroen' t.n estas paginas 
una parte dt'l ,Mt1irniento 
anarquista dt MhiC() dtl ¡Mstufo ya 
que e.utr-r la lpoca de Ricardo y 
Enri1¡11e flores ¡\fngon ; Lilmrdo 
Rr'vera.. Praxtdis Ga~t'rrero ; JuaN 
Sarabiu (Rtgn~emci6n) y nt In 
nchtalidad los gn.tpos punh· 
anarquistns u enCit.er~tra rm gran 
va<;(o dt tx~n'eucias, luchas y 
co~rodtt~itJrtos q11t nos pueden sntñr 
para mt4 mejor evoluci611 y 
enttndimieuto th estas. Con esto 
solo tratnmos de dar 11 cont>Cer un 
pO«J de estll grrm luclr4 ttnarq11ista 
qUL corrió dtsd,. d ,toru fJ s"r del 
pafs y rrlfjinnar p()T lo que ahora 
nosotr•s ifll.(jrCO•plntks uga,_~mOS 

fi~s y l11duutdo contra est~ 
sistt!rnn CllpitaUsUl y autoriUJrio 
'"Ml.JERA EL PODER MUERA 
LA Atri'OIUDAD". 
Vamos 11 adnetrllrtfos t.n un 
importank capitvlo th 1• historia 
de Aguast:t~Ut.nh~S nr esa épOCR los 
inicün de mr movimihflO obrrro 
orgl'lnizado tn la o 'udnd 5115 
rna,tijestaciones, actividudn 
sindicaks, hut.lgllt, edhi6n dt 
periódicos_, etc. 
HRbiRr de 1•s o~s de 
agunstalinrtes en esa lpoc.n es 
lrabl11r de los jem>CAiirrros los 'lfU 
tmbajaba, incnn!ill.blemente por 
C()mu,icnrles WtR. serie d(! ideas n. 
las que cnian cOft jt't'f<OT_, u 
ntusitaba mucho vtdor y 
co1Wicci6r1 pa·rn defende-r idens 
libertarias e" la diCilda de los años 
Veinte. 
Los jt!Trocnrn·lt't'Os u smtimt mas 
atraidos por ti radiatlismo veriMI 
de l@s annrqm·stas y sus esperRnzas 
rlt ncOif.stnsir ~~ mnudo pDrtimdo 
dt cuo ifNe por lAS ilk•s socialist41 
de mejorar la sooedad a~ytfndose 
en lo ya conquistado. Crnn dos de 
miseria, ntdimtismo y ~:rplotndón. 

El gMipD anarqt~ista ngua$t:alie,tese 
dMba fonmrdo por bastaut ; 
sim¡.rah·wntt5 CllSi todos ellos 
pfrlt,ecienteJ al grupo de los 
carpinteros de los fen-ocarn'leros. 
Ciratlnbau muchos peri6dicO$ e, esos 
ru1os rmos Rnarquistas, otros 
socialista$, como micros, espnrtaco 
(sorialiStiU), grito rojo, nr rlios ni 
amo, d at~ticristo(anarqtli.stas). 
Los periódtoos se pasaban de mano 
en maoo de amiao a aml2o. Y no 
todos tenían dlentela establedda. d 
numero de C<lll1oradores vatiaba y 
nunca se sabia a ciencia cierta si d 
Próximo numero saldría a la calle. 
Además las autoridades 
tuberoameotales oronlbian 
constantemeote su PIA>II<:acl6n Y 

arrestaban a sus retarores PerO eso 
no lmPO<taba uoa vez Ubres volverían 
a editar otro ..,riódlco. baio otro 

pt'riódico ree()g(A f4! t.nco,ttmb' 
escntos dt l•s mejores plmnas d 
anarquismo intemRciomtl, tnles con 
8ak"lntin_, Emique Malatest 
Sebasriñu Fn11rt_ Carlos C~tfiero, L11 
fabbri, Diego Abad de Sar~t.illd 
Ricardo flores Mngon y 1'-rmtcit 
fetrtr y Guardia, bi los ¡nimer 
ejempla.res se incúri.nn trnnbibr jmr 
a estos temas ideol6giros "'seccion 
insl"t1lctivas" IJ coNsejof paro el me, 
ejercicio de la profesi(m 
cary1interos 1 se ocupnban también 
los problemas q.u surgillJt e.tr 1 
tmtos de la mtprt$d y sus ca¡Mtat 
con los trabajadons ferrocnrrilero 
así C()mO defendt:r al perscm.al 1 
atropel.los n: $U$ dntt:hos individua. 
y laborales. 
Hon~:.onte Li~rio bajo el titulo 
"CrandiO$a m1urijuraci6n"' upc 
4ut el dfa 1 de 11.gosto de 1922 a 
diez Jrorns los tT•bAjfldom de 
t:allens del jerroo1rrif 

nombre PetO con las mismas ldeas nurniftsraban llnlt ti cons~tll. 
incansa~emente. 

Coa.rT~wo A ;,::~~:i~~f:·~;.~ 1 ., n.l\. palacio tk gobinno p~~.ra hll-ci'I'Stlt 
Silbn' «1 gobenutdor. Antts d, 
disolve.ru y por iniciatitM tU 

"'Hon·:otrte Ul~;;;;w;-;;;;;¡;;;¡,;¡r.; 
priacipal pt'ri6dico 11nr~rquista 

elaborado por el gmpo atlturtd 
mcioHnl, Stt dabomci6n era ,rnet~sual 
aparuftt los primeros dias th cada 
mts1 lfnlrt los Rrllculos que el 

gnt.po adt.uml nacioul u t1Wi6 , 
Hardimg prrsidentt dt los tStado: 
w1idos de Amhica un Ultgmmt 
rtc.lam11.ndo la Ubnt11.d del ~so. 
La @acción de bo~ 
líbert.lrio DO C¡gytndo QUf COl 

manifestadones y mensajes t 
fuese a loqar I<LJibertad de lo 
presos propuso una huel&a eenera 
para el dfa 13 de octub)'f con l 
relativamente jn¡enu.a intensió; 
de que a.d ll~e hasta Jo 
Jl)Agrtates del wall stregt el ec 
rormidable de Jos trabajadores gu 
rttlaman libertad para 19$ p~o 
por cuestiOnes sQCidles. 
ll grupo a~lhtral racional l 
jormabn:n rm ~túcl4':o de o~rc 
bit1t inttndonados e.tt su ml,y< 
pllrle, qut aspirabdn t1t hnet 
porticifHS tt s.a co,npalkros dt' lto 
ideas r~tcio,utlistas t(Ht elle 
profts«b«lf. 
!tUgut'l R11i: f.sptlrzn Jm el q11 
inicio a ~twciJOS dt' le 
componentes del gnrpo, el era 11 



• 

-.-. ... ~ .. ,_.., 
CJ grwpo od,_,.l ru:ioMJ t.tiU ~ /Wrr:. ~ AatMN11' 

t~lhdw f n u• th ..ustm .. CW1J10 k ~ r Cto J c*4ws S.. L...t Potod. 
_,..,. ,. ~ n ,.,,_., 4< los wwfmwimu. El tddsmo es otro <k los 
... ncwl•fttk:rú nrlft los ~ u ·1 · 
111/...,• c...r..... -"'",. _ ,.,.,.,.. R«ful u .. .., pt ares que soshnu ti 
otti.utod sorpmu/nrt< M...,.l 111>11• Solls y n.....,... grupo i<ko16gico 
;"'"""""" ttHIOJ sus •aos d~ auur RCHlrigwn. auarquísta 11por que un 
ltitA •limimbl.-., otros comptditrOJ Ohw de I11J IAbom asu.mul11s por 
lllutrqrrist•s nr tsos dlas t'.mn llori:o,.te. Libtrtflrio sobrl todo attarquista no cree en dios 
florrJtciO MuRO% ndmn.i$tra.dor dt! tn '"' prilttUO$ utíml"roS fut 14 tri teme a dios en 
llori:Dfttt Ubcrlario, A.UAitii.JiO di! m•ntnn- amtactos co• otrot lo 
Com... c;.t.W.., Ritl<nl, '"""'' .,..n¡..utos lk ,. COII5eCUeJJCÍa y pOr 
.. rpi•tm>s f..-.los kl - ..,..bllu y •' -....¡,.o,,. mismo nada k pídl! ni 
,,.,., lid '"""' "' ad,_ ""' .,_.. -rqw;..., • ,,.,. espera nada <k el•. r .. 
Naoul nuf~ Hori.uMú li~ _ .. ,_.d_,.., ... 
lltrwwfiO Rohfswz;. /051 Ro.rn ti•M ~ th los Jf'IIPOf •trú.D ..;Jrt..tr, fW ,¡ ...,...._, .., 
'fW úlM 01.1• tOtÜJ ,. &~no tfW •unpttSt.as SlgJIÍ~ e,,¡,.,. *.1 ptri6tlico Grito ,.,. •1 Wo tld 
tnt• ,.,. tiiMI.t'lli..Iodo M J..s l•bttrt~tn• "'tú. $ata' rou 
l"'blitJOa._ y - "'rgo listo k V.,.a-oa", Rlcom F11>m M- noá!b<e<Mo ¡¡g,.,.r.. lo froM :f! 
tOfflptrAtrol lf•e profeuba lltJ 4# pttdlll, TUna librr IÚ MhtKo ttrtlfkmo es patfín !pn 
id.-.IIS AmrtaJ. tdrtor fhl pni(Hiico túl lffÍIMO lnC'wobt. .,. ., ~ qyt 
&trt fUI llctividíltÜS mllf lfOitllm, Regmt111d6A tlt OYD '" el momMfrO dt lo 
v,.,iadat obrn tk telltro Montmey, Conjl~tgrvci61t tú f&IRC!f!!O llbertqd 9W H la 
coufrrmciuJ, mltiun, etc:.. En 192f orl:MIM, RtgtNm~cifm ül D.f. ~ ,.,., la n~kfad dt 
ti grttp0 lrfiJO • 8gwH adinttn • Lu: 1 Fwf"u tk G~UC~~Mfl IO..oN $lfC!r'Se mas allá de la Nmbo 
1• •rum1uu.U1 8t1h tú 54mrg•lfiU r r,..,.ruco kn-rr y Gwmll• dt lo IJ«Ióft de un lmp!rlo x Jo 

fW IM..bt. fwah4o nt S.. [Mis Potosi uufic.,.,. .._ n~ de un omo earq 

M•• C.,... - S«itbi fW !!mblcrr an,. el . 
..,.,.... • 111111$ 1000 ObaJ jasn wt1hzeh1 ft MI 

tntr..¡UtJNS lid.....,.. d- pnt- Jw- !19 S( IIPtlfr HT 
Afon.JH fw d .arco ü ,., M• v sn honabrr dtt bim m QJMO 
«Mfnnaa~ otros Wnr rir"'lo CJ1.dr11do, no • 
COif/nntOIIIU •tnd4os fun'o* 
llrluro s .... m.n. "'' '"""' '"<"''" hal>a mrfulo t9da 
"""rqulsta "'Ric.rdo fl()l'r.$ ¡/(pfd•d para llilmllM«' 
Magt1H" cor~;tibmJo n 111 dll44d [tp«'SCntanU de un dios gug no 
4t plltbl• r otro tSp4iiOI Rwfino fQJfoct N tn su no_rvbrr abrv_zan.t. 
}uR~t«t tx -1•cmlot.t tspiritist• 111 fkrrclw de wdonar. Tutlnh le 
qw ti 41• 28 IÚ Orttllbrt tk 1926 uaibl•lf •l011or lib.Y. 
dio uu antftmeti• tibi.ÚIJIJI ~~ ¡olt t:IUUJtOrrl4os., 1/J" su Mw 
•CMffhH ~«NI y "li~ lit d • ..,.., librr k Jttilitms•os. lrbn 
Brb/10 ..u ,. RozDo J ,. ü -loj<s, 6/lro tü .....,..,_..,._ 
a~~~n•·· lA tllbWh • mtlos úM ~ ~ J IJlw U u. 
NIOJ •dos na- librft y ,..,..¡ tcJt. por z.omu Ü. t.rt.n: .. t fW 
I"'IVIfOf. ....-sma. CO..O - «HHIrrrrO. 1• 
IAJ arrwdrrúhou ~ _., ,.,..._ viubrs fo.OIIIIltH ,.. t. 
"""''""' nr todllS Lu dMriAI MJtOftiW. la lq t•nrbih ~o,. 1• 
tfl"l t/MNitdtnO.fi.Sn&O ..0 t$ J'(Jf' IJfl~fiiOS. 

lillftO ~~~ ufr'llil4rr IJUe 1• ~~~~ COmbtt:arios t1 tl"'fffiJ 
t.sodtu16n c•t61ica de j6~ ;ntemncionalts. 
""'XiCitHOI k Opusitrem 4 t$t.R$ [4 pOifllm tfJie tOitfflPI lO$ IIHArtflliUil$ 

pla,wu y qtu • t. s•ütú dt los •gttMsallit:ntesu •nlt lo1 
•ttof u tfl•ble(Úr'QM •co•tmnn:mtos i•t.tnrat;inu/r4 ,.,., 
du:n~fJOMU ~ • ....-lo ldnwttuh por,., n.t...u•bk ultdo 
kt•IM• ü. ~~r 01!1hks ,_,. h ltllrtTtU tfW In Mn Mr., tdd.o 
~"" ar ~ n,. 4t t:itYntJa ~a ;..,.,..,. por 
l .. :._.,., •• putlrrfsm. •aP:! m«ndari:aq tk:n•d•W tlflt 
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se llllmlin Btnito Mu..uo/ini, 
LfDI! TrJ>SI/cy o Pn1110 de 
Riwr•"'· 
MQd{tmt{H fodp (ÍI'O fk 
tir~Jnl,., u• nn:ra. bl«l!ff D 
rola; odi1m191 le tfrgttl« 

im"""'" "' oo!o l!m m 
los""~ !ld•eor'• 
ÜCIJI!I• iml"'f1tg •1 ,.,..blo 
m>!!l!p! por ti gmq•l V 
rnnt~Ho Prfmo 4c Rima•. 
E• as •otas i.t.trvaDMin ~1 
grvpo arlbmtl f8dONIII II'JW 
lu irupiradtmtJ de la 
couft4mtci(m ••don•l de 
tnlblljiUiortf., se«<6n multh1111 
dt l11 A.todaá6n inltrHildOHRI 
4~ ttabaj11dom • l• qut 
tSIRbtllf llfili.lldos. 
Los ttn ptll.kl ,,. IIJM1'«t1f 

mftlcfOIMIIos ~tiútrtmte n. 
HorizOfiU hbnUmo ,_ lt•li~ 
Espdo , f.U.. , ... ,_ 
au.a/iú4. lM ~- ,.._ 

-.. -- -4» ti • ••• ,.,. fW IM 
tt •,.UUS lkl ~ In 
pruU. •hw:tdc .. ,.,. ¿01 
pft$n 91Jt CW~~U• a. ..,or 
......... tk ,_.¡_.,. , 
Elitata r /01 tiOJ nti• 
gobmtMDI n~ estos dos por 
los diefA4tnTI qae f'Oit SJtJ 

proltibki()lfff y pn-stc.wciow. 
C'()fU/entlr'WI aJ llmlrt¡U{I,.O lf IR 
cl.,.,tstitdtl#d. 8mlto 
Mu.ssolini y Migvel Primo de 
RJ~m. 

El tm:n pals E..U t1 cita 
obligtula; tJI cd sufrl•• 
CIIUtivtriD lmlfhtwJ lit 
fiiJII.I'tlfll$1111 IW:X'ICMJIO$ y 
~ d pruidtrrtt Woolrow 
Wi.tso. " ftllldo ,. .,. 

... ,.,. --- tk lo• 
~,.,..,.....,(ftM, 

Úf ~,., 
•,..sctth.ndna ,,...o lA 
""""f'U tk lo Co.f'*'-cr .. 

por los ulllis•s lft8TRI lfW luut 
uniub al pwblo it•l•UO; 
ntv COfl JU-s gwrrn~ mnw • 
ñtdtlrr • los ~ • ,. 
IUCtoriMtl • etfll.bW.cw a 
,,_ -.. .... 1, ..,...w-. 
s..w .. ~~, .. 
~ •prsalintna 
tm4rb,....... .. ..m.t/;r¡ ... "" 
..,.., t. l$pdot. arof-a4ro 
naciOIM/ b TNIMjUorn ~ 
- tk ,. clllluhstúli4oll 
Ílff'J'WSl.• por pri"'-0 Ú RiWN ti 
mAs iMpOrtJurtt #illlliwo =:=-
""""!Jdm dd ....,o, 
u r.tiJtljfJT pa'IW dt t., 
pvblit11dones Amtllu que 1e 

rrcibl11n m Agu;uCJtlimttJ 
pr"'t1fttlu tú &p.lhl ; tt1mbfbe 
•ombrwnos " dos COfl/nutist'lll 
npdolfi tcLJdO!fiUios CM el 
- - nrd-1 s.u. ,. 
Scmrgo, RMfUro J-. 
Por Mn ptnU t. t:rnd4M ü 
Fmw J Gwrm. : t. <~<WI• 
M"""-. J "' fwsiw.n..to 
talificM;, ""' H-t 
l.i6a,_iu Da e -..r .. M 
"J-CiO$,. d 18$~ ,m64Uo. 
Qw .. ,......,.-.,_,..,. 
los~ 
"'Es lo cmrnm.ad6n 4t la 
~tgna btcha de la l11: C'91'flrg 
la Hnitblg. !k lg aolucj6n 
contr11 tl estenoonimto· de 
los nclllT!os rontrp lof 
Sfilorrs de los siervos contu 
el [.,.dglismo del ruktur/odo 
contra /g lzurg!!li(•, de /s 

~ ,, ..,"', ,w 41·m.. I;1~:~~~:JW 
cm.tnd frUtad ti«Wf/6 ftl 1 ~ 
-tnr • lo 1'-tot/# • ,...,.o, 
mo:ictl.ll()l DI 1./ rt'm.IIIO ~~ 1924 
el INtrco musolf~tlfl.lfO "'ltultn"', ¡ 

* ue barro tf"' virNil 
COmllJfdild O por MH e~tpitd tt dt 
forajidOt, I{IU! 'D'Ítnt tri!"'IRJO 

-
llbtttgd contro el prirrlltgio 
fk lq ru6n contra el dogmo, 
tlr la vmtad contra la 
IHpnstidó"· de lo gut ap es 11 
dtbafg sn C'Ontm lo gu~ n ll 
nen d<btrla txi<tir de U. rrlda 

'º""'" lg !!!H!Ttr· dd /rgmkrr 
crplld•d wrttra 11 tlios 
fim6n". 
811ff!r0 toll ufo $Olo trat..aos • 
.,·~-~ ... 
- d """"ir> , "' -..-.,..ost• 11-1 siglo ¡MMtlo JltX 
,.,. ,.,u tkl ..., ""' d """' 
tk ftPJÍ' mdcMI> ......, ,. 
- tkl ~ ,..,. 
mobt«<r - a>~<cn
/tüntciows aJ~JJ COtrrtit:dttfln 

"""'' y oltntistas ""' d lf/lao k 
lotrn CQtfocn mur Jristori4 uliW 
por to1 fosiln M los autoritJnios , 
as~slnos y mnuJUtrios 4t la libntlllt 
ptJr que IR lristoriiJ "o St- olvid11. J hoy 
COMO flJdes ÚIS VOCd dtcimlU 
·~.,¡,;¡, grit•lld<> • lo IA'llo y ... dro 

:1/ 



RfSISTEl'ICI-' El'l COLOI"'BIA 

la QJ)II'lSI6n dd itnpeñellsllo, el poder y .. IYif'lcle no \'VI .,íbts condnOar ~u l!l'loiiChl feroz sobfc l@s Que nocll kncr\, 11 
upcric:nc:i• de Aflltdee puede hoblor por si miJma donde loe optai6n y &e lfVuslkil hin impa.Odo sufáno de tcr~ot.lot 
represe:nwus <te: 11 ley dd otOtn y le codicio aun tener el control de todo 10 c,.~t btiO su i6l:l9o ~ aemser dueños de h 
tierra y &e vida y por est. c~enct. hunos padecido S s;islos de. sqrc., torb.lq y e-edenes. 

A continueción se: daabt: ra sib .oon e:sp«:16ca al Colc:obil y aooque es de t.:x alsLnCJs af1os ~lOS siNe de~ 
con los .eonteehrl~nros qut se hon d.edo en reledón con d puceblo 11ft A. 

Me$ de 1900 penonas fueron tJairw~des en masocres ~-en 1997 poi9'\JPO$ ~a en zonos * iiCillc 

mMtñltdes; 1807 emenu:od@s. 1111ila de dtsopered@s y masde:unmll6ny meclo dedesPI:ad@s. por&l acdónCiirOOelde: 
esos S"JPOS intercwdos en edue.Mrse tamb~n de 1ft tierr.s y bienes de l@s pobl~or@-s. 

Ac'tualtM:nllt o:is.tm cerca de. 100 000 paramlita~ y dobje!Wo es conbmarun ejácito de 600000c:Mihlesc:n cXlndt 
poMn c:n dero &e wtd.ctera eere de la justicia. 

E183~ de b$ crimc:nescometldos cnCOiombil $0nGIU$I del Estado, 76ft. son comelktos por~. el7"' poraos 
a9entu dd ,obicmo, que en ruid.cl son lo mismo. 

lnk:ntanhKer~erq~dcombntescontrale~si'I~~~@S.Ml.l111lS.ANOAN@SYHOMBIES 
Jndc:fens@s 

Se tortura, se viola, se asesine, se queme y nadie heee Nda por detenotr este hon'ofo$() scnocidio. 
Yawcedióc:ndl.k$)eycnd~Medio.re9ionesdc:lc:::cr*Ode~ydondeeSIIflJN!:YM:soasesinlroncX:Ie 

forma mas ruinyw"-'*a tod@s l@s que ludwtben por mejora oondidona de W:M.At'lcQse i'ióamdsurdt:Colombia al los 
dt:partwnentos de Caquea_ Puta.wnayo y Mm, donck cientos eX pmone:s es&in simdo mfiiSeCI1das por kls .9UPOS peramltln:s. 
Durante et 1nes de febrero se MOY!IIteron hestl los dt:~IIOs dd Putumayo y el Ca(JUde (:C::f(e ck 4000Pt~ra • 
..,.,.,.oosdae-..oe 1>0<los bñ90dosd<l <jln:iiX) CoOoo--.oqucloo_, ___ dooede-
contra 1• población. 

A raiz de bs últimos -=on~ntos que K'llienen presa1llndo m lariDio U 'w. ptOdUcto de kl <1I9Jflt$l6n awala W;á de 
sus fuenas .wmadas (polidayej&dto), que en dlas pesadoscobtólaYida de trude: IW..W!SIJos ril'l@sykl~deenco 
hermanos lnd(g(nas,, las manWu&aciona de: so~ad hade nuatro pueblo han wnldo credencto.atD~Wenede 
lodos los a'*'entos de kl socied«f ciYi,. nacionol e intcmedonll. que W" dislh::l6n de rat' c:olof o polljc.o se he Sll.mldo a esta 
dcsisuat k.tcho que vrinos libAndo oonlll!l d Gobiemo Noc:ionlt d MnAe:ño del McdioAmbierltE.. ~de. Minas y Enf:r9la y 
la Occidental de Colombi•. 

Estawz los grupos de apoyo~ de lasCOI'IUidedes ~ ddÑfAJaqucscsuman en IIII'IÚ'neiO ~ 
de 4000 a l@s aproximadamente1 ¡Oln1egronta de nuestra comunid~ indfse:ne, que: se eneoentrtnClOnOentrod@s enc:l 
corregimiento de Gibfal~. TOledo, Norte de saontander. 

El ob;t1ivo dd SAJpo alll' eoneentrodo a rechUar enhslcamen«~t les ~ ""'** pord Gobierno Nacionef o frHorde la 
OXY, que pmmde evt$OIIor la culb.n U' wa, teniendo como punto de ionla les o:ploreciones petroleras en nuestro lierritorio 
ancestral. Sin embarso y pese •les m(lltjp~ manifestaciones de fiP0'1'0 que proYienen de todos los~ de la socle:dad cMI, 
SOS tuerzas armadas del Estado~ lmpidlt.:ncio dpaso,a IOda ccAideliOdoaqudqucQlimsa.marseats.tas ~ 
de repudio hacia d occldentel y de solldalidltd hada~ U'wa. 

No sólo se bloqueo el P.tSO de t:ranseúntu, tambitn se le he cerrado d Pl$0 a lOS ~s que tnlnsportan alimentos, 
medicinas y dem&s ekmentos de vital ayuda poro lo$ pcmonos coneentrad.os en Gibroftar 

Por los hechos en mUK.ión: 
1· Exigimos al preside*-de la República, a los MMbos de Defmsay dd lnllerior. d ldro In~ del ejobdll) y la poickl 

que ac»l'donal\ atJOpc:llon y -Aolan los derechos de ooestta comunidad U' wa y de mas miembros civies que se hon 
uni<to • nuestra pecrfiCO protesto. 

9· 2·E.Jó:simos e la empresa Occidental dretiro inmedi.oto de toda actividad de nuestro territorio ancestral, ya que su 
presencia a desencadenado procesos violentos contra nue.stros he.rmonos, inci~Jy'f!ndo la mUE:n.e de tres hermane)$ 
lndtgenlstas americanos. 

~ E~ o le emp!C$4 Occidt:tQI y a lOs medios <te Worm«:lón que nos hon tildodo de suerrileros, la rectmc~Jción 
inmedMta de to~ elimlaciones, que pooencnpdsl015w:MddpuebbU ·w.,ydequienes nos apoyan. Nues'btl b:ha 
es porddmdcnuestros p~s cultu111les.que vdon potdiltcts~ y no porddendetOSCUtOS ~ 
particulares. 

4· Demandamos de la comunidad lntemacional elfJPOYO inestricto a I"MJt:S.tra causa, que busca la lteirwidk:~ de lOs 
dert:ehos sociales de los cokwnblanos. 

"Por la Wia y por nuestros derechos milenarios. k.ts U· we nos oponemos a laft21"11et)Ci6n militaren nuutro territorio' 



' 

CQR t.A !.m t:KIAO DE lA'> I'!UMS 
I'O! .. IJ'ICQ:.t\ Y llP. CONCIENCIA 

o....d. d 2.S eSe 10o.'f'tll0mbrc de J9f!6 b.· ,. •"''ndo 
Yiob.CIOMII. .!ICII_,._ IIOrtvn t .. Ocl J 
,..ad¡a. ~ a:tbtlnriat, ~. 
~. ·-nn 1 WCt...,... "
- ~ delallcr ...._coa d ,,._ niD a 
..... 1 .... c:l ~ .. ptc,.. ,..,. 
CJCI'CCr .,.. IW-.ttc rqxuión, cu&ndo Clll ,_Id.~ 
tOfiiOI "ll'lpct16@1 mdi¡cna1 Upoi«G1 qv. 
C*rtlecl'tiOI de leN '""icios mas elemen!IIIC'I, r•1mo 
C'llf!oe ... llllf. plllahk, csc~lu, ener;ia dklrlf&, 
C'ti!Ó1t01 par11 Jlro)'CCCOJ rc-oductiYOJI. 
Anlu del UIA •111utc:i6n viVliiTIOS ltaiM'J miO., peto 
lh<>r• 101 f•miti.," de Sos pn:.tos a~~eaill•dQ• '1 
da~•~~t~r«uSot r101 eor~lonm.mot en 11 UNIO"l UE 
l'tii'IILOS C0Pt.'1'RA LA Rr.l•kt.SION \' 
\tiLil Aki/.AlJON J)E J....A Kt'(:IO~ 
L.()\1(.'111\ yo· lodoaac hMipo ~ ~vo 
rn-lfl•l ...... "'""' ... ~ «**alllb 
.. liJicft.f • ...,. ~. ~ .......... 
1 •aps r- ._ sido c.e&tttlidoa ...._ 
ULM trca U.. ~. 49 ... tiokl W:"CnndO!t 
ror 'la 6t f'l"d,,u. ,.. CftlkJl>O esUa f'N:Irlol 
kkbvf¡s 16 Cll 4ifcrtr'lk:S lupru '1 jiOr hila tk 
.alunól'l dccldWMII.tUbdtr 1 lt cu•d•d do: McA.O. 

rortc ckl (lb.rlt&l dade el 14 de •n,rrn dtl 
fl"WI'II.., nño, ~ltiGi<Mdo soiUC'idn ~ 11uc-tlr.u 
dC.tl\alldiiJ 
'"l.lltt;Rl'AI) A lUí INIUCP.NAS. 
'"CA 'll(ltl.ACIClN A 250 <UU\t:t~.·t~~ UP. 
AI'IU~IOh. 

•wnno uu.. FJERcn·o, ro1 IC:I.\ 
JliOICIAL tl:n&ltAL V •-ST.\o\1~ 
(.;L.AitiU.\\ III.A""CA~ l M~JU:ItO' \fl E 
ES'T A"'i At ~ lt\.IC:fO OEL COaiE1C'U 
IIUISTA 

•CA.\'IIt':U A I,.US tt•:Sf'C:)NS.\"I,f.:S IW !.()S 
A..~fSII'I.A.lUS nt~ HUES'I'KeS 
COMt•AM.M·~ 
·t~nt '"11-ACIO' A l..AS \ lt..'DAS V 
llllt:IFA/\0~. 

T....... tr 1 ,..,. d -....,. 11 .-.. 
ou-.. .. ,_ .. , (f'Ct!M a al dm1n M ....,.._ 
por ,. ,. 4ot Jo. 11111f* poiiiC.aco. ut~dO,_.. y 
de civol, quo toma lo4o. y v1clcos a liU pcnoN• 
que Mi arj" bnn.Jith.IO d apoyo c:n el pl.lnt~n. El 
ula 30 d4 rn..rm ne» e:nlrc:vunamo• con 
r11nc!fin•~. '1('0 elktf diee:t~ qvc • elk,. no les 
oi'H~itliOn.S. 11r;urnen1ando que el Jlf'Obltma Cl 
1~1 y en Ou.au lficen lu autorid1des que el 
s~rnl!lcnw. n ,.,._,, .. r que e-.nlre elklt te~~~~ 
la bol .... L-. ,_tli!IM ..- por Cavor maftllka 
t'afUI• a ._,, .....,,.._ ~ 1 loakl 1 • 

MCd- • --e- . afV'd ........ 
1111.eta:*-1 LA I'"Din:KI'-~A A 
NUF.STM.\ t•Ut~)'A ES EL Slftti"U
ut:.CIIO Of. SfR l'ntCf ... '-.\ ZAPOTt:CO. 
SokbiiiiM ,.. apuro al ,_,.., 01 r:•r.l 1 
a¡n~ * antQUIIO d apoyo q~ 1101 
bt~ndioft C:n «U l""ha que MIMI Cdi(IC'Cndido hta 
dOIU!IDfl!ll r~~Cdcl'l lueotrto 1 la CIICnla f'LA ZA 

111 NUf\IERO IH·~ (;UI~.N'I'A 100.~l.S4J a nombtc 
de JUoAA l..«<nd Vok'l'lcia Ro';", 

·· MALfliTO'\ AQUF.Ll.OS QUE CON SU'\ 
I'AI..AIIItAS mTIEr..UEN Al, MUNOO Y CON 
SUS llrtiiO~ LO 'l'KAICIONMr .. 

utu RTAn A ... s l"kESeS rounees 
nt: I.A litt.C:IOI'< I...OXICIIA Y DE TOOO D. 
MUSO()~· 

--aFSI'F.'TO A 1 A AUTO.M).MIA ll't"DICDfA 
rOR U'A \lOA DIGNA-



l o * Burg~eses a TEMBLAR ! 
de mayo *Opl'imid,f! s a LUCHAR ! 

- - -



a~'f,~F~~ 
® lAíl.!) ... 

bi'Jl'~'IC!&'.OlafO,HYI !JL 
•uoa e,amcia de notidu 
multiJinaue de, por y para 
anarquistas .• 
En es-ca p6aina puedes eneontrv 
una eran vatjedad d$ notic:iN de 
todo el mundo, comun.ic:a.c.b del 
CGH, o1w.,..;-.. 
a.ntimil:i-tatilmo, ~. ere. 
Taca bt6n puedes eu.acribir tl.l 
c:orreo dect:rót:Uco para ~e te 
envien 1M noticias. 

Imp.· ,ZW~tlt.4ll'H«ff!tiLC9!!!·N:flOf<U'Q!jlN 

• 
En otta plcina también pueds 
~trV mucbaa notic:iu eet 
...,.,e;.¡ "" Perú tC. ahi d<>n<le 
baoon "' pje;fta). 

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

.. ~ .. - ·- .. 
Pddprlc el Boieet a !.a~ 
PROCTER Alll G.A!el E 

Elll ......... -fl"p<Aa "'o: p-"11_,. dof INS1TMO 
P<lU1'E<:NICO NolaOIW. ri clt ~ 
~ tw:IOIW.NJIOOOIAAIE 
IIDOOO. 

Loo~"" "'--.,., 
Mol. N», - · RIP<b. - Don 

--~-COmoy. ,_, _,.. __ ... 

S... Serolt1 1 a... Pir:::d. tta.d IIVS 
lh:x.lcln y-Jlfii9M. 

y .................... ~je¡ 
L08 MUD'fOI N cmsro 

'"I.Q80LVIDAD08"' 
Didiutf.•11 ~•,...,.~~~n~ ~ooo..WO.tk.....,. ~ 
a..yp~~a;--. .......... ~criticudeldeel_......., ....... 

N:ol e r r• •libreo «~~~ •~ • .... ~ CWIW ...-.. 
f..dib y~ • Wttdco,IAR. KO«E RECOIU)S. 

De ,..,.,. m •1 ~ 11 411 ~ dd Cllopo o ,uc,lo por CICII'ftO .t:: AP 1 :t1.Q30 CP 
09291 Wn. Df 

E-loWI:~.QCIIII. 
No-""' • 20 

VUestra dérilocrácia « ,~ , 

.nu desgracia 
' 
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portaYW. IUW(:(o(.:miuuta. qui~• Q'l!)elÓ 

do¡J.cando:l !IUS pdabnJ a ludas \u Jlii.IJO" 
tes que en cUAlquier ri rKOO del mundo 
~.. a • JilcneiO LIICjO. «le einoo 
compaikru mil:~, c~~~:otndluron u~». P«· 
rorm11.0011 de protcsta en homCiliiJC' a laJ 
m'ljCfC$ dt A[¡¡aniW;n, • la 1f11t q:u1ó una 
cnti~ a 111~ ·~de poder que 1t O.n 
deWo lo.'l mb bbtc.J y p.:~~ tntte 
m1.1jl!fUI y hombres, puM~do pcJJ \u que 
*l dan cn b; dili.'tirrt.- im~01 do R '11:!1, 
llaw llcpt a las tdaciooc:s <k dof.illf.(ión 
que -1J.811Jt u lu11 lllb dbs1 Qthall i.lOtiKt 
As ••st•tuc1onn,. u. (R. cllas el elUdo y o:l 
toi~cfnf capit.aliS1111 ROCO«<ó lllmbiift que 
lfldli$1) ~ q~.~e mdilall cu a'l()'ii. 
micnu ro;\·otuciONI'IU!I. a ltKQudo rqwu
duoen los C!liQWfllll.l del silio1em1 do dumi· 
MCión plii"W"l:Al Su Í!Ucn'Cnción lle¡tó 11 
OOI~IoYC:t e tnll)l"csiorulr a todM lis llllis
~~llll. J'l(lJ enM•• <le sus IC:*kao:-.s 
pattidariu. lk$JMs de. csu ÍMel"\'l'QQÓil, 

la lef!feaet~lai'IIC del Ccotro de Cullurn 
PrOletaria ~bó ck. p~o~ntualw.r y Wlll· 
pltw lo poco que. $U *lk'OC~ ~ habi11 

dcj.OO en cl linkln"l ~1115 dCis iMe" Uieino 
~~~ t'ucrot'l frotO de tM di~illCaJ ..aebku 
q~K in "'UJC!ml ut~a~qUÍ31lü ~118f1.lll 
pa.mlelamcnte.J encuentro. &bu, aln.\ill 

dc dinimie.,; y IIUJlll$ de ttai)Qjo, sirneo
ron fl(lf8 e61m:hu lazoo U'llrt lai m~ 
bbc:tcuri~ II~<SIIndu' wcril."n(lr y IIJta!¡. 
nt/1 lu rroblcmiiKas qge safn:n diari•· 
mct~lc IC)d,a, la$ ~r~uj«H. w PIC)CI dc:ntrq 
da 1..0. <Ontta el MS1.c1• y ph¡ttw loe 
IIM'I'I$IIJI'.ll que liC querian b10C1J llcp a l 
encncn.uo. ClUb di&. 111 fimlir.at la _J(Irna• 
da, la ~lll:t;iiCÍÓn <k{ ~110 1e.U11 
!lttl-~~ d,iMintO!f ~.:COl <alturulc:t'. 
Nl.leiÚtWJ oo ac~llmos a ninsuno do el4ue~. 
y11 q¡te andAbam~ litdll5 clc IUóllmblca «1 

~Mbk:a. pero d 6c eMe <Ut DOf p~r«c 
'll¡lll.lkati\1) ll!ln)Qllolllo. tal y ;;.;xnl) 1\US 

contarua unu cocnpUI«u q110 a pariiCI· 
(lllf(lfl el 4!1 rcwM ~ Ull8 \"i$ila p.-.r los 
~ 4c 8clt111. A lu peNOQ;af que 

(lplllllJIII p(ll '*« íl* ¡cwoflJo hci llt()n-

lllton en un au1tlbilll y Cl:'frolllldu por la 
p;alicla, vi:~itamft el Dctem ulri!aioo. El bus 
11\lllCN CC'IIIÓ ~ IN r,n-.:IA qgccdin.M OClft ha 
ut~i~eoad3d. ~c dc.l ~110 LA • • , .. 
bka do la nodlc etmi'I'U m~~m~da por lu 
P"\iCfiCÍII ele lns CIOmpulcms ~s de 1 

III'IOY'O ti.Pflli~Uilf )' dd I-7.1_N, entre ellos 
Edu V da~-~ *1'\-.6 PQill q~M~ la ¡ente 
cxpreura .w malestAr y ~ ¡lidieran ~~._ 

~ .oore $n i.rlii:I"'I'Cnc.O.,., a.~l wmo 
la k:$illn.llld de w tq)rC$Cltl~ióB- Los 
wmpo..~ ,..,._h,W. ;o~il•llWI.Io~ c..ilibidoJ 
)'C'CI Ulll oompromillll, ya quo 110 n ¡ll&tliell 
611)"11 a. dlst~lllA. sokl Ml"llenuron q~ 
Vel1111«1 esl.&bé t>oa.botwld<l 1)1'1111 h en· 
m. oon d E2.. y otra 00111'¡-.et.ct. del 
f rento pro.:nó que oulabooaba en ~JMtcria 
• qvrid:ttd F~~e tuu. ,l.,ÍUI ~ puttJ 

1~ oompu lb¡:"lltnsas 1cnian (lllOS com• 
pmmuos, pero lnlllllron a CI"C8t " llb ílOO'Ii
$1iM IMIIll Mblar con cllns wa ..U e~~lrna 
•1 die sia uicnlc La Aa~utble.. IU\1iaulonlll· 
rl11 tcm11n~ d~ IMCIN¡t~O.. prCI)fltlll.dl> la 
jornada. ~Í&U!ftlll:, 

\lmn- IIV! l/99 
C<J1110 cada rudam.. 11:1$ IIWqUistA.'I 

COIIIIC!RUn la )Omoda «111 • n11 llllambl«< a 
pri;mcfll h.,... fl'll'll prqaarat el tran:sentliO 
d.:l d!a.. De a lli t10$ ua"--amoo: 9 h1 rri· 
mcn. nwlll. nodooda '"Sobdandlld lnii:Nlll• 
ciooal: con,;tru)"'Cndo • na An::ttrica llb1c" 
Se inkllltbe dellalir cl rarel pclitioo 
rt'"<di.MaOOmo de 111 110lidari6kt i"1erna· 
<:IOOiat. lntc:l"\-.oncn O.IUdlc: Milerrand. 
~nun1e y fu.IM!IIdonl de 111 ONG 
F111t10e I.Abe-rti. d -01::111ro l.utlll:r Kias de 
Cuba. Cadcn~W di) OJ útlllldo y el Partlt 
Comun.u&a de C.lllluQ)'a. n:pmOmlado 
por Pq> Vtk:Rzlodt. Mitmand mGa e~l1dro 
P'lllil"* .,..,.. COIIllltVÍr UC'IIil AlllhicA bñrc: 
l11 U'll tv..:ÚIIl do kili ...diOS de ((llllfolnicA-

GÍilfl. vn <.:Oil)OKJO cq~:ibl.tl\-y. ktp.f lil 
viokt'lo:ia C(l(IIO f"onna do tram;fom~u 111 
k~. ¡XInicodo (:(11110 C}Cropln los 
r..apt~bJWr, y lucblrr por d dcsaf1ue tl\dellt 
y ll'lldiaiof\11 El mo1mtnernkl Uip-llop. 
t.)lnó le palabr. r<C«~rdJtidQic • In Mlto
m.nd d aup del .udllll) en Franc~o1 

debido a la mmigr11Cl16a m11~bi )' ut8flll. 
~¡¡, 6c:si&~16ac.k:$ ~~~~leo~. 1~ gvci!M 
CreadO$ co la~ Q.udtldc$ dQmliloOO. b 
inj.nbeia q• fqlfeSC:.Ia la cspulsiófl do 
lllllllgnlnteJ diU'K!Clllmot~ c.. hu~ y 
critica )" dctUIIICÍII que Yen&J UU nc:l 

printc:tYII I.Ondilitll a ~)!u;:i.onar 1.- ¡lt1lblo
.na• de lo.JJ ~~!tos de Artltr~ l)cspuEll 
do C~ll llliCO'CnciÓn. Mo~tcnllnd IIC rc:tir6 
cn<-jada f.n la hon de 111 putieipxi..ln 6d 

VIDA Y LIBERTA O A HOMBRE$ 
Y MUJERES POR IGUAL. 

EL PASA !>O 8 DE MARZO S€ VOL
VIO A CONMEMORAR EL DIA 
iNTERNACIONAL CE LA MVJE:R 
LAS ACllVlr>-'.DES DE JNFORIM· 
CIÓN SI: HICIERON EN LA PR.EPA 
!5. SE REALIZO VN CONCURSO CE 
PoeSIA SOBRE esT€ TCMA . LAs 
EST\JOlANTES PRESOS Y EL MOV 
ESTVOIANTIL. ADEMÁS VN CON
CURSO 0€ MANTAS. POR N~S· 
ntA MRTE M0$TJlAMOS UN 
PEQUEÑO PERFORMANce QUE 
TQ.ATA t>E LAS BARRERAS QUE 
n.ENEN LAS MUJERES PARA fNw 
CONlltAR tRABAJO '1 0€ CÓMO 
LOS ESTEREOTIPOS DEL ESTACO 
OETER.M.lNAN LA$ FOCtMA$ OE 
Pl;NSAR Y S€R DE LAS Pt:RSONAS 
OESPLÉS CONTNVAMOS CON 
UNA PlATICA SOQRf TODO t.O 
QUE IN.PLICA SER .Y.VJER SE 
HA8l0 SOBRE LA ECUCACIÓN 
QUE RECIB!MOS, EL TRATO EN 
EL TRABAJO , LA FAMILIA Y E$
CUELA ADEN.Á$ CE NUESTRAS 
PARt:JAS 

rz. 

FUI: íHJENO VER COMO L•S A$1S· 
TENTES PAltTIC!.PASft.N t>ANOO SU 
PVNTO OE Vl$l'A TOO"S COINCI· 
DIMOS EN LA IOEA OE EM.PE$AR A 
CAMBIAR LA MANER.A CE ACTUAR 
ADEMÁS HUOO EXPOCION 1)( PE· 
Rlot>lCOS MURALES , FOLLETOS V 
UNA MESA tlE INFORMACIÓN. 
EL SABAOO 11 se MONTARON PE· 
R.IOOICOS EN EL CHOPO(DONI)E 
VENbEN V$ PUNt::.$) SE lES 010 VN 
POCO I)E INFORMACION OE PRO~ 

PUESTAS V ATQ.OPELLOS COMETI· 
DOS A NUE$ fA.AS COMPAI\6AS. 
QVIUO AGI<EGA~ QUE E$ IMPOR
TANTE QUE NO NO$ QUEilEMO$ 
CALLAO"$ FRENTE A AL6VN ACTO 
QUE 0-ENI.GRE A NU€STRA PERSONA 
ASI COMO NO PAOPtCIAR. DICHAS 
ACTITUOES EN NUfSTRO ENTORNO, 
DEBEMOS EXPRESAR NUESTRA IN· 
CONFORNJ:CAD CONTRA CUALQVlt:· 
RA Ql.E TRA'fE DE OfeNDERNOS 
MALTlV\TAANOS O HU.\ULLARNOS. 
SOLO EXl6ltNDO NUESTROS OERE· 
CHOS DIA CON OlA LOGRARfMOS 
UN CAMBIO EN LA$ PERSONAS QUt 
NOS RODEAN YA QUE NI.ESTRAS 
ARMAS MAS PODEROSAS SON LA 
RAZON V NUESTRA R.f$l STENCIAl 
COMPRENDAMOS LA NI;CESIDAD 
QVE fXI.STE DE MEJORAR. LAS 
FOA.MA$ DE RaACIONARNOS CON 
LO$ DEMAS INDIVIOV•S EN ES?€· 
CIAL CON L"S QUE CON$IOERAMO$ 
OIFEI::tENTES A NO$Ont•S Nt:C\:51· 
TAJIIOS SER 1\\AS TOlERANTE$ 
CO.MPREN$1V"S V $0LtOARl"S 

t.Ol> r-to~ttmrs 

St ~ U(.~tc.,IOS \ N,\ O:\ M:\S 
L.\S \fl".Jt:Ut:~ SJI!; 

OEIU:l"IIOS \" .N.\l>AMF'IO'i 



Me DOHAI.D'I Y 
KEHTVCKY FlUID 

CHICKEN 

I IGUIN CONTAMINANDO 

1\1 ALCAl.lW PANI~ 'I A 00 
CUAIJTITI.AN ll.CAI.U. M.IAN 
AHOOLO GóNooRA 1U<OIO UNA 
RfD llf MJ:NTIMS. Mtl>iAl.AS. 
PRf:SIONF.S, Cf!A.'IT AW.S. PARA 
PROTEGER Y AMPARAR A DOS 
F.MPIU:SAS TRASN"ACIONAU:S Y A 
UNA 00 ARTlCULOS PARA EL. 
l l<lOAR (IIOME MAJ!l) SIN 
IMI'ORT ARI.E Q<IP PARA EU..O 
TUVIERA QU1! VlO'-'lt ALGUNAS 
LI1YES 
'1 U:S ACUSA 11 l ll.SCAIIQAA 
MillAS NEGRAS F.N UN 1.DNA 
f1iDEJW. CONOCIDA COMO 
f MJSOR PONIENTE 
Mll:!NTRAS LOS llMPilliSARIOS 
~lOAN ll::NU:.'NDO JlL APOYO DE 
I.AS "AUTOIW)AJ)J;S • MtW:; 00 
EMI'RJ:st.S SI·:O lJIRAW 
lN'UNDAIX>NOSCON SU~ 

NO CúNSUMA., Ul6 l'k<lllUC'TOS 
DI UTAS TRANSNACIONAlF.S 

'eY,iV~l 
~ 

r; 

Jt[_)f~.\. 

• .\l\Jt<:IL\ F\ Ff ,\1 f'I'P.I • 
M . .vtn_s 1--' De ~~ \M.l:O DU 
.!•11).1 ft-:<.4 11:\ F.N" Ql~E !)Jo k f'AI.Il.O I.A 
1'1( 1\ti-:R.I\ \!0\'JLIZAci i.>N 1-:N lCA
TH'H.' LOO L>E MFX l .f\1 :\1'11r0 AL 
C\.llf., \:.'\M \"POR 1 ~-\ 1.1111 N \c:JnN 
Pf J'I{LS7:"lS P(>Lrncú~ 

l":sT'A _\I.AIKHA c-)!\"\1)('"\I)A AL.-\., 
U IRS .DEL J't.l...''"TE 01110t:O ..\l. 
P-\1....\('ft" OE \_-\!'. -""'Rf'U(•fl \l 
P\R!IoJ \PROX ..\ LA-. 111~ 1/KS 
fN,-,·\Bl-:1.\NOOLA AUil Nt ~~ 1' ~
UtU."i 11l I AMILIA I>E Ntti\S IRt)S 
C<>~U' -WFKOSQLIF Aen:,.\1 MI NTI 
F.'ilAN I'Rr~S. US Sl .lOll.o\ \."N 
('r '"- 11'\üL"STF 0E 'llou ,-\ l <~.t N:.R-· 
5<JSAS 0E ORGA.."lll.Aí..,0~1 S !0-
("JAJ.[S ffOSE: FRFNTE 01:. OR•M .• 
~ll.A("f<>'."ES sn('"I.\ID 01: f-.:CTE
Pt:.c ARr.o\. ~, . ..CI<H·• ~f:VOI,.t:. 
C"IOh,.IJtfA OE (\)(..0\L\'i A•UU P.\· 
I>A 'i S!Tl' '\ . .\1. CO~(p¡\f<~J'fttJ'\ l>l:.l. 
COII Crt-1 VAf.U:J O, CIFNn A.S 
POI llh~ -\S fllOSúliiA \' l l liH!\ 
00:'1 I'RI"P \R.A TORJ..\S Df l,;t~.o\n·;. 
PF..C Y (""lll>AO.-\..'v$ lr..t)U•¡ ..,.,._ 
Dt'f~l"Ct 

F'-i I.L KECORRIOO PKI~n-- • Sf 
TO\U L.\ VIA MOfUI.OS. l\!1.'1 
Gllll·\ lf .. \CIA Fl.. l..AJ)O f/1.,)1 1(1.J{l)O 
SJ•: fiflo"l RU A UX:\ C'li(.O!'IIIA ALE· 
DA~.\ l . .._. LA QIJf.: SI RH.'I tJUUl~ 
ROl\ 'itS \>\Llt.S 'f '1~ JH ,\1.1/'A. 
RON UI\'J:RS...S Vft-.lA.'-1 lll_;.")Pl~S 
W f~JkPC<RO DE ''-1 \'0 Al .A \"JA 
,\JORI-1Qs l' RD..IOO Al PAI.ACJO 
\IU!'oo:IC'IPAI. UJ:.-u_-\'\t)('l .\ ESTE 
EL A(i') <TI. \li'V C'ON 1 'N ~fill1<0 
8'1. 1 1\. l-XI'i -\.\;,o\l)A .\I .RIJIIVOR 
or r As 1 (lftiiRS 

¡ I'Jti i'<)S J-'01 .ITI('Q~ I.UIJI'I( 1.\ 0 ¡ 

OE DISCRIMINACIÓN Y ANll-
FASCISi\110 

1 ¿CUÁNTAS VECES HAS VISTO 
QUE HUMILLAN Y 0 1$CRtMINAN A 
PERSONAS QUE TIENEN GUSTOS 
SEXUAI.ES DIFERENTES? 

2 COMO SON ETIOUEl .OO'S DE 
HOMOSEJ(IJAI.,ES Y LES8WIAS 
COAAOO SOfl S€RES NOAIMI.ES 
!COMO TU Y YO ) Y OVES ESAS 
RISAS CUANDO PASAN Y SE LES 
ES NEGADO EL DERECHO DE 
ITEGRARS€ A UNA SOCIEDAD, O 
SI MANTIENES UN VINCULO OE 
AMISTAD CON ELeS SE BURLAN 
DE ll Y 11SéGU1W1 QUE l1J LO 
EAESTAMIIIEH 

3 CUANOO TE ATEUCliRilAS , NO 
P\JEDES CARGAR UN 08JETO 
PESADO. NO TE OUICRES PE· 

'" 

UAR CON AI.GUIEN ETC ERES 
PUTO 

4 AL USAR UN nPO OE ROPA. 
OPUESTO A LOS ROLES SEXUA· 
LES DE LA SOCIEDAD . TE AGRE
DEN CON CHISTES ESTUPl006 

S OTRO CASO 1NY ES TUPIDO Y 
MACHISTA ES EL NACIOf;AUSWO 
DE CAMISETAS DE fúTBOl Y 
OEMAS DEPORTES 

6 OEMONOS CUEtlTA OUE LA 
COSA NO llt;NJA .AQUI , SINO 
QUE AUN MAS COTIOIANAMENrl 
HERII!OS A AI.GUN'$ DE 
"UESTR•s SéMEJAHTES • Ell· 
OUETAHOOI.•s APOOANooi:S 
POR TE '~E~~ UN DEFECTO FISICO 
YASEANALM, BArS SIN UNA 
MANO , UN PIE ETC 

1 HAGAMOS CONCIENCIA Y 
CA'-'BIA RECUERDA NO P\JEOES 
SéR ANTIFASCISTA SURLANOOTE 
DE LA OEMAS GENTE 

OOOOER 

--~~~~~-
SI Ht6t lnt9fflalCICI •n dlttrlbult 
tu m.ntlal (f,nd .,.., u t ..... , 
libroe, .ec.,) e.ctfbe'e a Fft-14n cM 
Ret.lt~ Soc:W que ..U ~ 
tando filM dilltribuidon 6e mili• 
" .. ltbeftario, La~ .. 

RESISTENCIA SOClAL 
C.C. N• 41 C.P. 1708 

MORON SS. AS. ARGENTINA 
E4o\AIL: 

,. .. .._el\daeodai8hotmllil,com 
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, . sangra 
De toda la 

humanidad. 



P~bien kompas lo ke tienes en tus manos es uno 

mas de los boletines de 'R.I. V.A. L. ke 
espontáneamente "de repente" surge algún numero 
konsekuente de este mismo, pues por lo regular surge 
kuandd es posible transmitirles información acerca de 
lo ke akontece a la red, pues es uno de los principios 
fundamentales de esta 

un ......... --::. "-ofílO 
---'....- nS\ ~ ue -....~.....,~ es o. L ':1 <.\ 

daremos 1 V. A. . 11\as 
're \eS ~- . S da!" en 

·ón ~ de la daJD0 -'iza!\ rnaC\ . to po re(;U. d inJor girntetl . áS tes )<e se ta re . 
cvla \sur . s \üZ ·dades ·dos a A)\.of" 'Je de lenne _ ,,ti<.J1 o.:nen ~ -' bre bO l s '0-P- , 13.' . tori(;U. otros de a estáP 

'rüS , s en er\<.3. . o \(e 
d spue . ón ac "N\é1t\C e aC\ de . torlll ,.,dos 
\D esto.~ tros _ 
o ~ ..... 
Par el momento esta información la realizamos 

compás de la R.I.l!.tt. L. del edo.mex pues se nos ase 
necesario ke todos puedan enterarse un poko mas de 

lo es la R.I.\I.tt. L kon la intención de despejar 
interrogantes, dudas y especulaciones, así mismo te 
podremos informar mas de lo ke kieras saber por 
medio de la red elektrónika ke ahora tiene la 
'R.I.\I.A, L.~aMfl11!¡!o~ 1F-

eres un tema que 
de los 8 puntos ke nos son 
komunes para los ke integramos 
la r.i.v.a.L 
En lo ke refiere a este punto y 
kompartiendo lo vivido en la 
kontra información ke hemos 
realizado los kompas de la 
r.i. v.a.l. edo.mex. kuando se 
trabaja en kolektividad es muy 
importante e interesante 
komprender ke los kolektivos no 
son selektibos de hombres o 
mujeres, kuando nosotras 
trabajamos kon ellos en la kontra 
inforrnr~.ción te das kuenta que 
todo eso a lo ke hace referencia el 
3 eÍ" púnto en la konvivencia y en 
la forma de trabajar lo estas 

1biando, estas akxionando 
ese 3 er punto y ke tanto el 

la · 

entre si por ke así nos 
programado el sistema. 

R 
~' rl:J,~ 

Al trabajar en konjunto sin ese 
divisionismo de genero nos re
edukamos kon respeto y apollo y 
una de las formas de cambiar, 
combatir y kontra informar lo ke 
hase referencia ese 3 er punto es 
okupando ese otro espacio y 
salgamos de ese ke nos han 
impuesto. Dejemos de seguir 
propiciando lo que tanto 
detestamos sin kaer en 

absurdos o 
hembrismos ultras ke solo nos 
dividen del trabaJO en konjunto y 

Hase falta una autociitíca de eso 
de la perpectiba de genero ke se 
ve ke se kiere montar sobre el 
otro, trabajemos juntos, krea tu 
?ropio espacio, has a un lado tus 
prejuicios y renkorcs haCia el 
hombre el no es tu enemigo es un 
ser humano igual ke tu y el 
tambien juega en el roll del 
sistema del lado del reprimido ke 
kuando le dan un pequeño poder 
es el tirano y eso okurre 
naturalmente en los dos sexos no 
es prioritario del hombre 
exklusivamente, un oprim1do 
un opresor en potencia. - 13 -
* @lmendnta * 
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~~tP«iSlORiA R.i.V.A.t.a 
~Allá por noviembre de 1996 en una mas de las jornadas de los 
días de colectividad que anualmente se realiza en Monterrey en 
donde como en otros encuentros nacionales del país, surge como en 
cada reunión el tema de estar constantemente comunicados, pues en 
estas jornadas por lo regular casi . siempre se encuentran personas 

dediferentes lugares y así mismo entablamos amistad por medio de las 
platicas en las cuales conocemos como se desenvuelven campas en 
sus estados y sabemos de que manera se enteran de las actividades 
como este tipo de encuentros. 

&asabemos bien que es muy dificil para algunos estados enterarse de 
lo que acontece en otros lugares, ciudades, regiones, etc., por esto 
mismo surge la necesidad de estar constantemente comunicados o 
por lo menos tener contactos en diferentes lugares del país para 
preguntar e informarnos de las actividades que pudiesen realizarse en 
cualquier otro lugar y de esta forma poder coordinamos para realizar 
acciones o actividades en uno u otro lugar simultáneamente o por 
que no asistir directamente donde se realiza cualquier acto 
(encuentros, conciertos, marchas, vacaciones o quien solicite asilo 
brialitico) y de esta manera tendremos la certeza de que las 
actividades se realizaran. 

(DEn estos días de colectividad en Monterrey surge lo antes 
mencionado y se propone hacer una red la cual llevaría por nombre 

RfP i~FORMATfVA Pf VO(f5 AVTó~OMA5 Li5fRTARiA5 que 
tiene como fin la intención de mantener comunicación e informar de 
una manera autónoma y claro con un aspecto libertario. 

~A raíz de esto mismo se empezaron a comentar y formular ocho 
puntos los cuales fueron propuestos, comentados y debatidos por los 
asistentes a este encuentro y fueron consensuados como principios 
fundamentales de esta red, pues todos coincidieron con estas 8 
pronunciaciones, de esta forma se propusieron que los que quisiesen 
adherirse a la red tendrían que estar afines al icho puntos. 
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,-Ojo por 4 ue estos ocho puntos no son requisitos a fuerzas sino 
más bien posturas que en cuanto las leas y te enteres de ellas estarán 
de acuerdo con estos puntos. 

! En estas jornadas donde s:1rge la HV.A.l participaron campas 
anarquistas, libertarios, individuos, punks de Monterrey, Culiacán, 
Guadalajara, Nogales, DF y Edomex. 

~Una de las primeras actividades que salió de esta red fue el de 
realizar un cartel contra la militarización de este país. 

oo Marzo de 1997 se realiza un encuentro nacional en el DF. en el 
cual campas y colectivos independientes, además de los integrantes 
de 2.i.V .A.t. del DF y edomex se unificaron para realizar estas jornadas 
en el ex espacio de costureras, al termino de esta semana de jornadas 
se hace un espacio para informar acerca del surgimiento de la red y se 
adhieren aun más estados como Toluca, Puebla, Oaxaca, Tampico, 
Hermosillo y de igual forma individuos de los municipios de 
Ecatepec, Naucalpan e Iztapalapa. 

~ La segunda actividad de la red se realizo en el D.F. y fue la 
reivindicación del punk mediante platicas y videos participando en 
conjunto la escena punk del D.F. y del edo.mex. 

~Agosto de 1997 Guadalajara se realiza una de las primeras 
reuniones nacionales de la 2.i.V .A.L en la cual se plantea una 
estructura, los principios, sus metas, finalidades y propuestas de 
comunicación en estas jornadas se adhieren compás de Saltillo, León 
y Querétaro. 

i1faourante el resto del año del 97 y casi todo el resto del año del 98 
la red se mantiene poco comunicada pues por ese tiempo casi 
muchos no tenían teléfono y las cartas tardaban asta tres meses en 
llegar de un estado a otro y esto repercutía en tiempo y dinero para 
comunicarnos, solo era posible reunirnos en jornadas que se 
convocaban en diferentes estados, aunque no tuviésemos 
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pasivame~te a la autoridad 
de los jefes supremos . 

lhasta donde segtthemos 

dependiendo del gobierno y 
pPder? 

Pues bien gobierno y poder 

se manifiestan con diferentes 

rostros desde la familia 

hasta la iglesia, desde la 

escuela hasta provocar 

conductas sexistas etc. Todo 

órgano gubernativo y de 

poder es un ob11táculo a la 

vercladera organiza.Qión de las 
grandes mayorías, el e•tado 

tiene el monopolio, en la 

organización de la violencia 
llamad .. "gobierno"¡ en el 

despotismo jerárquico, 

jurídico, político y militar 
que impone a tod@s sus 

leyes , defiendo los 

privilegios de la clase 

propietaria, difama, encierra, 

acecina y masacra a quienes 

tratan de mejorar sus vidas, 
que se revelan para sobrevivir 

de un ~pabullarte sistema. 

Seguir tolerando e.:to 

provocara uu mundo aun 

mas precario para quienes 
estamos ahajo por eso. 

lQue emos hecho para 

flaquear al gobierno y poder? 
Parecerían mínimos e 

insuficiente¡¡ nuestros 

intentos frente a el enorme 

mostró depredador y rapas 

que enfrentamos pero a un 

asi no podemos bajar la 
guardia el gobierno y poder 

siempre>4"¡enuevan sus Íunnas 

de sometimiento y control, 

asi mismo nosotros tenemos 

que crear nuevas formas de 

lucha, de que manera. 

lDe que malle'ra? 

Fortaleciéndonos en 

colectivor y como personas 

creaudo una lucha divertida y 

generando unidad y 

compañerismo entre la. 

persofias ~fines a nuestra 

lucha e ideas esto provocara 

que se lleven a la practica 

formas alternativas 
(autogestivas) de vida para 

generar la ruptura del rol 
establecido ,evidenciar 

constantemente al estado y 

sus formas de opresión 

tratando de hacer participe a 

la gente de la sociedad civil 

: 11-en el cambio de una nueva 



nos 

sometid@s, esto ~regttirá 

siendo asi 

empecemos a 

nuestras vidas 

asta que 

valorar 

y luchar 

contra quien nos oprime. 

El gobierno la forma mas 
incongruente de una 

organización política, h. 

formada una pecukr 

dependencia psicológica y 

Íítica hacia l@! actuale.J 

diri8enl:es dirigentes 
supremos, hoy en dia no 

podemos decir lo contrario, 

pese ha tantu mentiru de 

los gobernantes y 11us 

a¿cratos de distorsi6n(IV, 

radio, periódico•, Internet 
etc) ejemplo: La democracia 

no es como ellos dicen: 

democracie es igual al libre 

ejercicio de los derechos 

individuales isi!, pero siendo 

libre de toda tutela 
autoritaria garantizando la 
libertad de tod@s en la 

independencia de cada uno, 

lo cual no puede encontrarse 
si no es en el anarquitrmo 

a1olieudo los estados 

políticos y jurídicos, esto ..J 

sonar un tanto utópico 

si bajamos la vi11ta y 

observamOEJ la realidad de 

una manera u otra l!leg'ui1'l1oS 

sometido• bajo el yugo de •u 

poder (familia, escuela, 

estado, iglesia, capital) en 

este sentido podemoll decir 
que el anarquismo no es tan 
vigente a nuefb:a realidad (o 

tal vez si según sea en cuo ) 

y por otro lado el gobierno y 

poder no engañan vil mente 

ya que la democracia no 
existe no puede abrirse con 

una llave democrática 

(credencial de elector) En 
este sentido decimos que la 

dependencia Íúrica y 

pcicoiógica siguen 
perpetuándoce . 

La organización y lucha 

revolucionaria son pocible11 

fuera y contra toda 

ingerencia gubernativa, esta. 

11on las verdaderas y únicu 

formas eÚ~ientes de 

organización .de lucha, por 

que ene yas participan 

activamente tod@s ~ 
miembros de la colectividad 

en vez de confiarse 

comunicación constante los integrantes de la HV Al realizaban 
actividades en sus localidades mencionando ser participantes de la 
HVJ\t 

~ Aquí en el Edomex. Atizapan y Nicolás Romero se realizaron 
varias actividades coordinadas con el colectivo jar del D.F. que 
también forma parte de la red HV Al y de esta misma forma 
cuando se elaboraba un volante para platicas y expPciciones o se 
imprimía una propa para una tocada se les ponía las siglas de 2-i.VA.t. 
y de esta forma se sigue asiendo, esto ocasiono una serie de 
confusiones que tuvieron repercusiones pues la banda empezó a 
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nombrar a la colectividad en la que por aquí participamos, en los 
munis Atiza punk y Nicolás Romero como el colectivo rival que hizo 
creer que se trataba de un colectivo, cosa que es falsa pues solo somos 
una colectividad sin membrete alguno que dentro de esta misma 
participan solo algunos compañeros que estamos adheridos a la red y 
que cuando realizamos de ves en cuando una actividad ponemos el 
nombre de la HV .A.t. que de igual manera lo realizan los compas de 
Puebla, Guadalajara, D.F. etc. 

'ITr Pues bien esta fue la historia mas sintetizada del surgimiento de la 

~.i.V .A.t. así como una breve explicación de este ultimo comentario 
pues era necesario aclararlo por lo menos en el D.F. y el Edomex. 

~Este boletín será distribuido en los diferentes estados que están 
adheridos a la red y esperamos que más adelante les informemos de 
cómo en otros estados la red es vigente asta ahora y que ha a 
perdurado por que no tan fácil desaparece algo en lo que se ha estado 
trabajando en el trascurso de siete años del surgimiento de la HVAL 
esta red se forja y estructura así misma con los que se adhieren y 
prevalece asta hoy en día colaborando para que esta sea una acción 
solidaria que en verdad hemos hecho realidad. 

~motro de los trabajos que ha logrado la red es ahora tener una red 
electrónica de la HV.A.l. en la coal se tiene constante comunicación, 
información de propuestas y acciones ha realizar· en coordinación 
con los estados del país adheridos a la red: Tijuana, Ensenada, 
Hermosillo, Ciudad Obregón, Culiacán, Escuinapan, Mazatlán, 
Tepic, San Luis Potosí, Samora Michoacán, Guadalajara, Lean, 
Celaya, Tepeji Hidalgo, Edomex, Toluca, D.F., Puebla, Cuernavaca, 
Oaxaca y tal vez hubiese mas individu@s que les interese participar y 
colaborar con la HV .A.t. 

<¡fD Ahora los compañer@s les narraran algunas afinidades y trabajos 
con respecto a los 8 pronunciamientos además de una información 
sobre un problema que se nos avecina (P.P.P.) y que.necesitamos 
informarles para estar mejor preparados pues es una de nuestras 
mejores armas contra la represión e injusticias de este país que afecta 
a todos. 
Xbrandon. 
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Centro América para colocar su 
producción en el océano pacifico, 
donde esta hoy el motor de la 
economía mundial. 

una nueva contra reforma al articulo 27 
con el objetivo de cambiar el uso de 
suelo comunal o ejidal para 
privatizarlas, este proceso se llama 

;\·.~J ·. 
e ~( " f. 
< . '-i 

-~ 

' latifundio en beneficio 
Lo que intenta disfrazar el de los 

changarrismo es convertir a México en 
un país maquilador al servicio de los 

monopolios 

EU, con base en la esclavitud 
asalariada de la mano de obra maya, 
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lo que responde al abandono de la l!!!:!J 
franja ensambladora del norte del f1-..:. 
pais, los altos costo de producción, la l..l"...;;) 
excesiva regulación , el encarectmiento ~ 
de la mano de obra y la defectuosaef!) 
infraestructura y para evitar que las ~ 
maquilas abandónenle país se buscan ~ 
otros mercados y por eso el P.P.P. ~ 
habilita al sureste mexicano con la a D 
política de exenciones fiscales y t:'\._ 

subsidios a las empresas para que \.!.:::1 . 
instalen la maquila , y exploten la mano (!!::!. ' 
indígena con sueldos de ganga y otro (2::s ~ 
objetivo es desplazar a los campesinos ; ~ 
e indígenas del campo alas pequeñas 
ciudades maquiladoras con el objetivo 

y oligopolios ::--...J 
transgenizadores que controlan la ::::'i 
producción alimentaría del planeta ~ 

La alteración genética de las semillas ~ 
de plantas alimenticias provocan 
alergias, esterilidad cáncer entre otras 
cosas que alteran la cadena alimenticia ~ 

de separarlos de sus tierras y los 
recursos naturales que ay sobre ~ · 
debajo de ellas. 

El P.P.P. también trae un proceso de \?ID~ 
O 

desapareciendo insectos y variedades ~ 
contra reforma .3graria con la 
destrucción de las ramas industriales 
ligadas al campo, además de impulsar 

de plantas y una parte que oculta el ~ 
P.P.P. es permitir la biopirateria y ~ (?\r\l bioprospeccion de multinacionales y-~ 

C> tt1DROH~CTRICA5 

Q fundaciones disfrazadas de"'-"'-
C:::::S . t" ~"'" 

~
' fJJ ~ ,;,an roptcas como Dupon, Pulsar, 
~ j~~t\ f\1onsanto, Novartts, Dtversa entre~ 

~.-. .... ,
1
:> 1..51 ti} otros que acostumbran cambiar el ~ · 

nombre por si se intenta demandarlas. 

Otros personajes que están de tras 
' 'l3 esto son el clan de Arturo Romo, 

Carlos Slim, Lorenzo Zambrano, 
Santiago Levi y la Coca Cola. 
•@lmendrita• 

Se propone el aprovechamrento del gas natural en el 

~un:stc mexiCJno y IJ construwón de un ga1oducto a 

Centroamérica (desde Amona. EEUU a Centroamérica)..J 



interesados petroleros taxanos, 
integrantes del Ku Klux Klan y 
neonazis americanos, forma parte de 
un viejo plan geoestratégico 
expansionista que data desde la época 
de Santa Anna, cuando fueron 
arrebatados los territorios de Texas, los 
Ángeles, Arizona, California, nuevo 
México y santa fe que a cambio de 15 
millones de dólares el gobierno 
mexicano firma los tratados Guadalupe 
Hidalgo (1948) y la Mesilla (1853) esto 
fue el ante sala de TLC y ALCA una 
nueva fase del expansionismo 
herramienta que los usa necesitan en 
su competencia lnter. Imperialista que 
lleva con Japón y Europa. 

Al igual que el plan Colombia el 
propósito de EU propone con el P.P.P. 
intervenir en el conflicto político social 
de México para imponer sus 
transnacionales del petróleo ( muy 
ligadas al clan bush) facilita la 
privatización de las terminales aéreas, 
portuarias y carreteras para trasportar 
los productos de las transnacionales y 
poder agilizar el monopolio de la 
energía eléctrica, el agua, el gas y el 
petróleo mexicano, favorece a los 
terratenientes del ramo agroindustrial, 
ganadero y de la biodiversidad, de alli 

' 

1 

la Importancia de la Selva Lacandona, 
los Chima Lapas en Oaxaca y el 
corredor biológico Mesoamericano, que 
llega asta Panamá. 

También responde a los intereses de 
seguridad nacional de EU 
reposicionando geoestrategicamer.te al 
pentágono sobre América Latina ante 
el desencanto social por las políticas 
globalizadotas, instalando como primer 
paso un contingente militar de 12 mil 

soldados estadounidenses en 
Guatemala y Puerto Rico, el 
componente represivo militar es de tipo 
contra insurgente, los EU buscan 
férreamente "la integración energética" 
del continente es otra faceta del viejo 
proyecto del mercomun petróleo del 
norte impulsado por Ronal Reigan en 
los 80', preludio del TLC y el NAFTA. 

Las siguientes instituciones son 
claves para imponer a nuestro país 
mas deuda externa y gestionar nuestra 
deuda: Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo y el 
Fondo Monetario Internacional, tales 
instituciones con cede en Washington 
la llamada ·"legión extranjera" sigue 
utilizando la política de la deuda como 
arma de dominación al servicio de sus 
intereses imperialistas. 

Los objetivos a corto plazo del P.P.P. 
serán crear corredores carreteros y 
ferroviarios , acondiciamiento de los 
puertos y aeropuertos del sureste, la 
instalación de gasoductos y de 
empresas ensambladoras para generar 
cadenas productivas. Uno de los 
componentes besicos del P.P.P. es la 
integración del istmo de tehuantepec, 
intención desde hace dos siglos para 
que este corredor beneficie a la 
industria exportadora de EU que 
utilizara los territorios de México y 
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Respecto a este punto y de cómo lo hemos desarrollado los compas ; •,.•"' 

! de la rival edo.mex creo que ha siJo fundamental en lo que son ; "' o 
1 A,D 

1 
nuestros fanzines ya que en muchos casos nosotros elaboramos "' '3 

, ' ¡, E 
1 algunoS dibujos metemoS imágenes pluriculturales de las autonom1aS e ¡, ~-
1 existentes, en nuestras mantas de denuncia y protesta que ~ • ~ 
1 proyectan nuestros deseos de dar a conocer muchas cosas a esa otro g 
1 cultura la oficial la del sistema, en nuestros periódicos murales que -:t 

1 expresan lo que podemos hacer con una cierta cantidad de iniciativa 

1 y creatividad en el cual buscamos recursos alternativos a los de la 

1 cuadrades impuesta de un estereotipe establecido, proyectando ee 

1 una manera diferente lo que es nuestra autonomía y el recurso de 

ruestra autog~s;ión lo que en conj~~to podemos expresar:.. .. ')A 
... .--.~tr.P: , ,._.,. a . ".,, - . .. .. 4C-.,. 
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l Tamb1en respecto a este punto es 1mportante tocar lo que ya se......_ 1 

1 
pere1be en el movumento libertano y que para muchos compañeros, .. ~ 

· no hay que dejar que avance, que es, que en muchas cosas sé esta ~ 
perdiendo el h.t.p por que algunas vec·~s en la reproducción de kct's ~ 
o bo~ones sé be claramente~ por flojera, prefieren llevarlos a / 
maquilar y repro~ucJI en sene, que en ocasiones de¡a ver que mas l 
b1en es pr~ducc10n para el consumo que para la in~ormación, aparte 1 / 
de que de¡a a un lado lo creauvo de tu auton01ma, luchamos por 1 J 
err~dicar en muchas cosas el lucro y luego se v1ene a reflejar en las 1 
actltudes de otros, no dc¡cmos que nos alcance, el punk no se vende,/ • 
el punk se inventa día con clia, nace de nuestra iniciativa por que1 1 
nosotros somos lo que proyectamos y hacemos de nuestra vida. e 
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Pero en realidad el Plan F;Jebla 
Panamá no es un proyecto propiJ del 

~ señor fox, a el solo le dieron la 
Se ha dicho mucho de este proyecto ~ responsabilidad de ponerle el nombre y 

recién lanzado por el señor Fox pero @ lanzarlo al mercado de una mane!a 
entre todo lo confuso que puedan muy precipitada como una campana 
resultar las campaña; publicitarias mas de publicidad, (como acostu~bra 
lanzadas por los medios podemos ~ lanzar las empresas próximas a la 
mencionar las justificaciones \t') quiebra) que son similares a las el 
gubernamentales para poner en n acostumbraba emprender en sus 
marcha este plan. ~ antiguos empleos refresqueros, aqu1 

se toca un punto muy importante 
1.- Es un proyecto de desarrollo Q resulta evidente que el señor Fox sigue 
sustentable e integral. \l teniendo la línea de ver todo como una n empresa y pues en este caso su 
2.- Fue creado por Fox para beneficiar ~ empresa es la tierra, dónde según el 
a los Estados del sureste. cambio lo impulso como una alternativa 

h\ al estado fascista que imperaba con el 
3.- Forma parte dal pión nacional de W anterior partido gobernante. 
desarrollo. . rl/ 

. . . L1J Para po?er analizar este piu~: y su 
4.- Contnbuye a eleva~ el mvel de v1da repercus1on soc1al es importante 
de los habitantes. 9 retomar algo de historia por que de la 

\\ nn cabeza de quien surgió este atroz plan 
5.- Es promotor, facilitador y gestor de \3 no puede ser del mediocre cerebro de 
inversión productiva generara empleo. flr~ un changarrista como fox. 

Después se menciona que los que ~ 
invertirán serán el gobierno federal, los G\ 
gobiernos estatales, gob1ernos \)) 
centroamericanos, empresas 
mexicanas, empresas internacionales y 1':) 
el financiamiento extranjero. ~& 

Pero el dinero del c¡ue se piensa f1J 
disponer es de las gr<1ndes tenazas R\ 
bancarias internacionales como el \}v 
Banco Interamericano de Desarrollo, ft;, 
Banco Mundial, Fondo para el Medio lit/_ 
Ambiente mundial, Fondo Fiduciario 7J 
México, Banco Centroamericano de J.U 
Integración Económica y la Comisión 
Económica para América Latina. 

Este proyecto forma parte de un 
programa integral que funciona a favor 
de la industria y exportaciones de los 
usa, que combina el intervensionismo 
geo-político expansionista del imperio 
del capital para conseguir el dominio 
de los mercados latinoamericanos geo 
estrategia continental al servicio de los 
poderosos, multinacionales y oligarcas 
de los países del área Mexicano
Centroamericano. 

No es un proyecto nuevo y su autoría 
intelectual no esta en México sino en 
Washington, los principales 
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Ocasiones cir~unstanciales 
· nos obligan a c<in;biar 

motivos incontables 
que quizás te harán' gritar.' 
Ya nada nos podrá calmar 
no hay nada que dejen hacer • 

. y todo afect<l sin parar ~:b :: :· 

cuando no hay nada que lograr. 
Buscar algo de libertad 
no hay fe .en poderse detener 
mas nc encuentro ya razones · 
porque al señor esperarán. 
Escuchen mundo. 
que este es mi rezo 
destruir la·s clases sociales 
al fín, somos iguales ,1 

que sólo causan mal~s 
este es mi rezo. 
Aquí todo es contable 
aquí tu eres valuado 
si tu no tienes nada 
no serás aceptado. 
Conveniencias e intereses 
nos detienen a pensar 
que a la hora de morir 
nada te llevarás. 
Esto es impresionante 
nadie quiere escuchar 
esto es deses'perante 
na di~ ql.liere. cambiar. 
Escu'chen munqo . 
qÚe este es ~i·rezo. · 
destruir las · clases sqc1211e!s• 
que al fin somos iguales . 
con envidias sin iguales 
que· sólo .causan males 
este es. rezo. 
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tualmente !la.rece ke mucho 
jovene 5 se l e s ha olvitl.e.do o 
desconocen lo sip;nificativ~ 
ñel Plmk, ejemplos so~ran lunk 
no n:-¡ ~kel !te true botAS Y pelas 
<le col.:Jres , si nn to~~o at<el ke 
lo &sume con rcsponsabilldnd, 
tcon hO~~estidfld , l<O¡\:O Wlll· f 

vida alternativO. (imlmcllt a. 
el capit alismo) y no k omo 

Ya ke mientr~s ex i sto le 
justi.:ia , el eutorita.ri s;no , 
oprccion , el harn~re , mie~tras 

exinta..'1 pobres y riko!J, exí:>t 
ran l os deseos de lib~rtad ~ 
i r;uHlcl'ld , de armor.i P. y paz 
un mundo mejor pnrq todos ya 
en s i es~ ~s lo f i nAlideñ de 
Punk logrando el knmbio per 

luer.o r a,l. 
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EDITORIAL 
En este numero abordamos de diferentes 
maneras el aspecto poliuco del punk. haetendo 
notar que siempre ha estado presente. aunque 
todavía hay quienes dJcen rechazar toda 
'·política'', nosotros entendemos la politica 
como "la forma en la que te conduces J.ara 
alcanzar un fin detenni.nado•: en ese senbdo 
todas las personas mantienen una postura 
política . aun las que rechazan todo. pues. han 
elegido la política del no hacer nada y dejar que 
los demás decidan por eU~.s . en parocular ® 
"punks" que pasan de todo le hacen un favor al 
sistema al mantener una postura reaccionana de 
inmovilidad: no pretendemos avalar el 
corrompido mundo de la poütica parudista. 
hablamos de que la lucha por nuestra 
emancipación reqwere de la pamcipactón de 
cada una de nosotr@.s: El punk con su cultura (o 
contracultura), es un cuestionamiento radíkal al 
orden actual pero necesua orgaruzarse para ser 
una efecuva amenaza al poder: tenemos aun 
muchas actirudes que frenan una lucha efecuva. 
y al propio mo\1rniento anarcopunk,en este 
senudo es ilusuadora la autocritica de l~s 
compañer@·s de Sao PauJo que aqui 
publicamos. 
"COMUNIDAD PUNK" es parte de ese 
esfuerzo por trazar una acción anarcopun.k 
efecuva y a la vez mantener la autonomía del 
movinuento punk, pues el peligro de ser 
utilizados por otras tendenctaS políticas es real 
(al menos en este conunente). much1i'.s punx ya 
toman buenas iniciativas para lograr avanzar 
como la ANARCO PUNX FEDERA TION. o 
los encuentros mtemac1onales ... 
Por Ultimo con este numero mauguramos una 
nue\'a etapa, más penod.Jcidad. mas paginas. 
mas profundidad en los temas es la meta: como 
s1empre. esto sólo es postble con TU 
colaboración: tU puedes pamcipar. manda 
reseñas. articulas. fotos. dibujos. notic1as. hojas 

difunde COMUNIDAD PUNK. 



La escena en Inglat:errá es 
muy peqyeña; la mayorfa son 
gente mayor. México me recuerda, 
en su ~na, a la Inglaterra de los 
años '80¡ aún hay buenas cosas 
sucediendo allá, pero no a gran 
escala. El principal problema es que 
ahora no muchos jóvenes se 
involucran e la escena; todo m 
está dentro 

. Hace •proJCimadamente 15 año~ 
fue el final de la era CRASS lo que 
está ~rriendo ahora es p~oducto 
~e la influencia de aquellos 
tiempos; lo que gente como Steve 
Igt~o.rant, de (Rass está haciendo 
a~ora, ~ algo. d.istinto de lo que 
fue la Idea lnldal. Ellos están 
trabajando en nuevas ideas ahora 
pero t,l vez ésta es una manera d~ 
continuar el concepto Crass. J 

. \ . 
Pero la ecena en Inglaterra no se 
nlimita sólo a las bandas; también 
hay gente produciendo discos, 
trabajando con grupos como QM 
Qy One, Sl.lffu, y otras, que se 
encuentran. haciendo ~uchas 
cosas; lo que quiero decir es 
queaún hoy "hay ¡ente 
comprometida, haciendo cosas Y 
nrctvu;~.o:ll desde "hace muchos años. 

La escena de México es joven, ~::;.,ol~\. 
fuerte y más grande que en varios 
paf5es éurQpeos, aunque no creo 
que tenga mucha influencia fuera 
de aquk lo mismo sucede con 1 
Polonia._ per<> en el resto de Europll 
es. ~, 

Creo queel país más 
ado es Estados Unidos --"~ 

pero no podria ·hablar de su escen~ 
The One in rw.:tf~tJ!t, que es un . pues nunca he estado alif, aunque 
centro que 'ha wstido por 12 años f' hay · muchas · bandas 
consecutivos. algunos squats por t;"·o~americanas tocando 
ahf¡ aparte, la gente de Glasgow VIaJando por Europa. fea:z:-ine - tr ba d '//_ .. __ 
.-;~~;:~... a '!"O, ~ En Europa he visitado 

· España, ·Italia, (klgica, Polonia, 
- A)emania, : Grecia y otros como 

personas 
realmente comprometida, la ¡ante 
de Belfast Orlanda) tilmblén, etc., o 
sea, cada c;iudad tien~ su propia 
escena, con gente traba'ando pero 

''~·· 

Malasia ( donde hay una gran 
escena punk), Nueva Zelanda y 
Australia, en la cual estuve cerca 
de un año; ésta es mi primera 
visita a América sólo he estado 
aqú~en~eK•~.~~~~:::~lYI~ 

en dfa hay muchas viejas 
bandas, de los '70 y '80, tocando - . 
de nuevo, y muchá gente "a a :: 

lo principal • es la continuación wrlos~ pero creo en lo personal J) 

trabajo a través de tantos años, ~ . que no son sinceros; no estoy ~ O POR CORREO ORDINARIO: 
desde principios de la década de los .. lt.. diciendo que todos lo sean, pero la 5 YOtfR SO HIDEUS C/0 BOX ZERO 
'80, y son personas aún en activo. gran mayoría está . toca~~o e~ los< 121 RAIL TON RD LONDON SE 24 

JJj grandes luga~ ~ • ' ' 
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El tiempo avanza Y en . \, . 
repancia•, la kual tr 1 re 96 y ·g surge otra b d . 

~~a,nza,do una alinea~ió~se:t~~7~syp~oblemas p~recé en estos ~m~o~em!~r.asd karak!erfsfikas: 
. n an e de esta banda ( . . ompromehda kon el ido 1 A la os del 99- haber 

pnmer oomero del se u , y unlko mtembro fundador ke ked ... a narko Punk. Justamente el 
el kuat, kua.ndo lea g ndo paskfn defilldo komo Anarko a en el grupo),. edita en el ·gg el 
karak1er:Jstika de est~ P~st:; probablemente tenga ya P~~~/ste es "Resistencia Autónoma" 

g pokas pubncaciones Y kol:kt~oes e~ hecho de realizar entreVist:s ~u ~egundo número. Una' 
es Anarkopunk· sino ten s exJsle~jes, además de tam ? . on grupos, sino kon fas 
-~!'2.~~~ .. de lo lib~rtario). ;r~~~~ ~~ea abierta a distintaslend~~c~~~ '(·itarse únikament_e a lo ke 

l lll!t:ho J, ;;r¡,. d., l~ta .l t ete, ""O! COIIo ~l1c.z a ::¡; f . .Siempre, kfaro, denfrO def 
1 • 11 lllúa•, ·· ual'dQ " " raa liiH ¡, ., • • ua ... lft-- . 

ti 1 "·-- •• .•• · - • 

,;p:~·~'u' . . C\!ra publikación también en esta Unea es •Futuro Incierto• (No konfundir lcon una banda 
~:~'/.:¿< ~et f!11Smo nombre ke nada tiene Ice ver kon nuestra propuesta) realizado .por un Kolega 
s11 v,(l ~denfifika~.o kon el sertir Anarko Pll'lk. También cirkuiO en ese al1o ('98) l.lla ptbllkaclén llamada 
K,,,,:,1':: El Konsptrador", ke legó a sakar 6 números(kreo), at.nke ésta era anónina y, aunke fdentifikada 
;.r,.ll)t tl!tt l<on nuestra propuesta, Nosotr@s nunka utilizamos el anonimato. . 
,,..•n, "-e 
tf~ta, RflJI, , 
llde,r.ruc¡ 
11 ~at,"""' 
~nt,at¡, ~ 
lllll llllta 
•d,Od,.~;, 
'f,i\dre1111 , 

mt,Ant~¡ 

iil 

Seguimos en el '98, y aproximadamente a mediados se forma el kolectlvo Anarko Punk, 
Iniciativa de vari@s kolegas, un@s miembros de bandas y/o publikaclones nombradas 
anteriormente y otr@s no, el kual edita un boletrn -vocero Ram'ado •¡Agltaclónt•, de publikaclón 
bimensual y kon varios números fuera, aparte de realizar algunas otras akíMdades (se kuentan 
entre eJI;.s talidas a otras ci.Jdades para charlas y konwrsatorfos, exposición de vldeo.s y alg1.11as 
otras kosas). Este kolecUvo ha Ido avanzando en kuanto a distintos kampos, primero se centró 
en lo ldeológlko (debates y konversas al Interior del mismo) para lograr una afinidad en kuanto 
a -puntos esenc1ales, y ·aktualmente· se koordlna kon algunos otros kolektlvos kon miras a realizar · 
akt~ytdafes junt~s. . o r ~ ·t q." ... .. .. .. • . . . . 

Utia karakterlstlka de l@s Anarkopunks de Lima es (lo ke r:~os diferencia de Anarkopunks 
de otros lados) la posición ke tenemos ante los medios "oflclaltff": en vista de ke una movida 
verdaderamente aHernattva por estos lados no se dé .(aunke buskamos kontrlbufr a generarla), 
no desechamos ~1 utilizar medios ·onclales• para propagar nuestra propuesta, las bandas (por 
ejemplo) no desdeflan (kasl nunka) lcualkfer oportunidad para dar a konocer sus lnkletudes, klaro 
ke esto tiene ciertas restricciones, y éstas se dan si nos pretenden censtrar o prohbir algo, kosa 
ke no ac~ptamos. Otro ejemplo serfa ·el aslJ'lto de luchas komo la tortura animal o dlskrlmlnaciOn 
sexual, no desechamos el traiU'jar kon otras organizaciones, y ésto se da en muchos espacios 
(negándonos, eso sr, a trabajar kon kualkíer Institución f)artldarla, sea de •derecha• o 
•izquterda•). 

En kuanto a 'provincias, aún no hay propiamente nukleos Anarkopunk, pero si simpatlas 
1 e ír.tentos de kolegas (partikliarmenle hemos visto esto en ciudades komo 11Jancayo y Areqlipa), 

lo ke sf hay es un kontall.1o permanente kon diversos m,Jkleos, publikaclones y/o gente affn del 
interíor. 

Es probable ke muchas kosas keden fuera, pues no es posible en un pekeno eskrHo 
detallar muchas kosas, lo ke si podemos decir es ke el panorama no es sombrío ni 
desesperanzador, por el l<ontrarlo, no seremos much@s, pero sf somos konclentes de nuestra 
labor de Agl'ador@s y militantes anarkistas, ésto no es para nosotr@s algo pasajero, es nuestra .. ~·! 
forr.ta de vida y sabemos, seguiremos avanzando. ~~o., P - -· , - ..._ 1 _.- '.S!::; 
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(TOMADA DEL·FANZINEPROFANE EXISTENCE. no. 36} 

Al/ political son una banda formada por activos 
anarcopunx del área de Baltimore. Actualmente tienen un 
KC\ disponible, "Pianting the seeds of Revolution", que 
vislumbra la naturaleza activista de sus letras, asfcomo 
una música bien consolidada, que sigue el estilo clásico 
del "Peace Punk" de principios. de los '80. También están 
intensamente involucrados con su ár.ea de residencia, 
organizando eventos a beneficencia y participando en la 
Federación Anarcopunk. Les enviamos una entrevista vfa 
email, impresa aquí. Gracias a Jordan pos su ayuda para 
esta comunicación. 

PE: Han usado los slogans "La política es punl<' ó ~L.ucha 
ó vete a la chingadar: ¿esto condensa sus ?Pinlones 
sobre la moda apolftica del punk-rock? ¿ E~ vá~d? salvar 
al punk ó es tiempo de buscar un medio mejor para 
difundir el mensaje anarquista? 
AJ/P: La moda antipolftica dentro de la escena es 
meramente mierda reaccionaria. Sólo son excusas ~ara 
no involucrarse. Para justificar las decadentes. ~tdas 
consumistas que estos chicos llevan. El movtmt.e~t? 
antipolltica. es sólo un anzuelo de la derecha para d.tvtdtr 
a la izquierda, ·y los chicos se lo tragan . . No son ~e¡ ores 
que Rush Limbaugh con su circo. repubhcan~. Ast que ó 
das un caraja ó no. Másallá de SI el pun~ aun ostenta ó 
no algún va.lor para el movimiento anarqutsta en ge~eral, 
aún mantiene ra puerta abierta para un pensamtento 
radical. El punk ha sido el catalizador más grande para el 
movimiento anarquista en los últimos 21 atlas. El 
movimiento anarcopunk tendrla aún que ser captado Y 
obsoleto, como la mayorla de los hippies de los '60. 

PE: AI/Political parece el único de su especia al invitar a 
oradores y grupos de varias causas sociopollticas para 
aparecer en sus $hows. ¿ Es esto parle de un esfuerzo 
consciente para lagitimizar la naturaleza polftica del punk 

.,. · ó es sólo un viaje nostálgico a /os dlas. del peace-punk? 
¿ Estas actividades sirven para generar algún cambio 
social concreto? 

1 AJ/P: El propósito de nuestros shows es propagar las 
ideas que detentamos; hemos compartido con varios 
grupas nuestras ideas en las shaws, incluyendo a la GMB 
de Baltimore de los Obreros Industriales del Mundo, el 
colectivo anarco Claustr.ophobia, LibrQs Black Planet, 
Maryland Animal Advocates (liberación animal), y tuvimos 
a Faod Not.Bombs sirviendo alimentas veganos en varias 
ocasiones. Esta ayuda a los chicos a enterarse qué está 
ocurriendo locaiinente y provee bases de información a 
las que no tendrlan fácil acceso; si alguno de ellos se va 
a casa con nuevas ideas ó se involucra con alguno de los 
grupos que mencioné, ¿ése es el punto, no? 

~A6.~9 ..... 

PE: Han producido un número de comunicados que 
supongo reparten en sus shows. ¿ Es este esfuerzo, al 
lado de la música, una parle intrínseca del grupo y en 
esto ven algo que continuará a futuro? 
AJ/P: Hemos hecho siete comunicados hasta ahora y 
otros tantos en nuestros trabajos. Estamos planeando 
publicar un libro para fin de año v ahl se incluirán todos 
nuestros comunicados, ensayos y .artfculos, así como 
trabajo artfstico y otras rarez~s. 

PE: En uno de sus comunicados, AI/Po/itical critica a la 
escena punk como un ghetto pero la banda toca 
apelando principalmente a u~a multitud punk. ¿ 
Reconocen la dicotomia de· sus actividades y cómo 
influencian las actitudes de la gente más allá del punk? 
AJ/P: La vida es más grande que el punk rock; Queremos 
que la génte sepa que el slogan • Anarqufa y paz• no 
termina con el show, se extiende ·a toda faceta vital. 
Criticamos la escena porque samas 

punks,autocriticándonos, a nuestras acciones, y nuestro 
ambiente inmediato es un primer paso importante para 
cambiar a la sociedad. 

PE: ~ro ~omunicado encumbra al anarcosindicalismo 
(orgamzaclón labo:al y unificación comercial) como una 
Importante h~ffam1enta revolucionaria y una visión social 
del futuro. S!n embargo, muchos punks y jóvenes en 
gene~al no tienen acceso a un empleo sindica/izado ó 
!raba¡~n en lugares en las que estas actividades serían 
Imposible~, ~ p~r ello resultan incomprensibles. ¿ Creen 
que el. smd1ca/Jsmo tiene un lugar en la organización 
anar~wsta ac.tua/ y cómo asimilan la negativa a la idea de 
trabajo orgamzado? 

AIIP: Tomar el control de los medios de producción es 
una _de las metas fundamentales del anarquismo El 
traba¡ o engloba a t?do lo que se crea. No importando .qoé 
empleo tenga algu~en , t.anto en Mc'Donalds.'como en una 

.. acerera, n~ necest~an ¡efes que les digan qué hacer u 
otro parástto succionándolos y haciéndolos sudar. 

1 
. i 
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A pesar de la resistencia de ~tres trabajadores.. todos 

· saben que los jefes son sanguijuelas de su trabajo. No a 
muchos les agrada el jefe. Sólo es cuestión de ~abla~ con 
la gente, conscientizándolos. A pesar de la ret1cenc1a .de 
los jefes, el único modo de confrontarlo es con la acet~n 
directa, como huelgas, protestas, paros, sabotaje, 
ocupaciones, etc. 

PE: AI!Political y el colectivo Crasshole son activos con la 
idea de formar una Federación AnarcoPunk Internacional 
(APF). ¿ Pueden contarnos porqué una federación es ran 
importante y qué están haciendo por ello? 
AJ/P: Hay mucha gente realmente interesada en la 
escena que hace muchas cosas inspiradoras. 
Desafortunadamente, con mucha de la resaca 
antipolftica, sus acciones permanecen desconocidas. 
Están cansados, frustrados y aislados: algunos de ellos 
sienten la necesidad de moverse a un ambiente 
ideológico más apropiado, asl que se van a otros circules 
sociales, otros desaparecen, y otros se dan a la rampante 
apatla del punk-rock. Pero no tiene que ser asl; los 
anarcopunks siempre han sido de los protagonistas más 
activos del movimiento. La APF está basado en el trabajo 
de red, o juntar acciones para crear lazos de 
comunicación más fuertes. Publicamos el folleto 
COUNTERCUL TURE para este fin, y hacemos mucho 
trabajo de red local e internacionalmente para apoyar a 
otros en sus actividades para la lucha. 

P~: La Federación Anarquista de Jóvenes (A YF) a finales 
de los '80 e inicios de los '90, estaba fundamentalmente 
formado de amigos por correo del mundo. Cuando se 
hicieron esfuerzos para estructurarla y organizarla, se 
vino abajo. ¿Cómo pretenden evitar este obstáculo en el 
caso de la APF? 
AJ/P: la APF está enfocada en el trabajo de red de todos 
los anarcopunks del mundo. Para que todos se enteren 
que el movimiento anarcopunk está vivo y fuerte. 
Consideramos la solidaridad y comunicación como bases 
fundamentales para nuestra meta. Más allá de construir 
la red para una Federación más sólida, la elección ha 
sido dejada a qui~nes nos han escrito y mostrado interés. 

Actualmente punks en Chile, Filipinas, Inglaterra y en 
general Europa; por supuesto en Estados Unidos, han 
puesto interés en formar grupos primarios de la APF, 
cuyo propósito es hacer trabajo de red local para la 
federación y escribir articules en COUNTERCUL TURE, 

. para que el mundo sepa de sus acciones. Algunos de los 
problemas que creemos tuvo la A YF y que superaremos 
con la APF, es dejar claro que es una organización 
anarcopunk. LA A YF tuvo mucha fricción faccional entre 
punx y no punx, mientras que la APF quiere trabajar en 
solidaridad con camaradas no punks, organizando 
especlficamente n,uestra escena. La APF sostiene la 
necesidad de ser un anarcopunk ACTIVO, llevando y 
promoviendo tus ideas constructivamente. 

PE: Antes de enviar estás preguntas, Jordan dejó claro 
que no querfan temas sobre el grupo ó relacionados con 
la música, pero parecen esforzarse en escribir buena 
música. ¿Cómo minimizar este aspecto ~el grupo y el 
papel de la música para transmitir el mensa¡e? 
AJIP: La música sólo es la comparsa de las palabras. 
Tocamos como queremos, y asl como nuestros gustos 
cambian, asl la música, pero el mensaje nunca cambiará . . 

PE: ¿Es importante 14 ""',.:e~c~ punk? ¿Esto es un 
pronunciamiento polftico ó una moda? 
AJ/P: Podrla no interesarnos el cómo alguien se viste, la 
moda es la moda. Ahora se ha vuelto muy dificil para la 
juventud el pensar en nuevas modas "rebeldes·, pero es 
divertido velos intentándolo. 

PE: A//Political está planeando compartir shc-ws cor. 
Riot/Cione en su próxima gira por E.U.¿Cómo se siente 
tocar con una banda involucrada con la escena por más 
de 12 a/1os y qué esperan de la experiencia? ¿Porqué no 
comparlfr la gira entera? 
AJ/P: Desafortunadamente no somos capaces de tocar en 
todos los shows a causa de problemas personales, pero 
pensamos compartir a Muro con Riot/Cione, porque son 
de los anarcos aún activos hoy en dla, pero creemos raro 
llegar a ser como ellos dentro de 15 al'\os! 

PE: Supe que Chuck tuvo un hijo; ¿ cómo ha afectado la 
paternidad. tus creencias anarcopunk? 
AJ/P: Si algo ha consolidado mis creencias anarquistas 
ha sido el desarrollo de mi hija Lexy. Verla crecer a diario 

es saber que la vida no es algo para ser coartado ó 
minimizado; estoy aquf como un gula y compal'\ero para 
su vida, no como una figura paternal autoritaria, sino 
como un compal'lero amoroso, preocupado y 
responsable. Veo la fuerza de la ayuda mutua y la 
naturaleza comunal como fundamental para el 
crecimiento infantil. No seré capaz de ir a todos los 
shows ó hacer todo lo que quisiera, pero he encontrado 
nuevas cosas que llenan mi vida, y trato de mantenerr:ne 
pollticamente muy activo. 

PE: Aún en !á escena anarcopunk, las mujeres continúan 
teniendo un papel secundario en parlicipación y liderazgo 
(a falta de un mejor término). Veo en esto el débil reflejo 
de nuestras creencias anarquistas, ¿ cómo podemos, 
como varones, ayudar a destruir el dominio patriarcal 
dentro de nuestra propia escena? 
AJ/P: Tan simple que parezca, confrontándolo. Llamando 
la atención de la gente a cuidar lo que dicen, y tratando a. 
las mujeres con el respeto que merecen, especialmente a 
las que sabemos activas. Muchas veces, cuando ves a 
un varón acercarse a una mujer en un show es por una 
sola razón, y eso enferma. 

----W\G-~ ---



Como varones, necesitamos 
cambiar nuestro panorama entero y acercarnos a las 
mujeres dentro de la escena, a pesar de la odidlsima 
sociedad patriarcal; es casi imposible escapar al largo 
condicionamiento, asl que debe ser un esfuerzo continuo 
y consciente para reevaluar nuestras relaciones y 
acciones para y con las mujeres. 

PE: ¿Hay algún otro punto que quisieran discutir? 
¿Cuáles son Jos planes futuros de AI/Po/itica/? 
AJ/P: Vamos a sacar un disco en CRASSHOLE 
RECORDS llamado "PROPAGANDA BY DEED"; también 
tendremos "PUNK IS A GHETTO" en PROFANEISKULD 
RECORDS pronto. Para el fin de at\o esperamos publicar 
el libro que mencionamos y empezar a trabajar en un 
disco para el próximo al\o. Para copias de nuestros 
comunicados, ó información sobre proyectos en colectivo 
ó crasshole records, escriban a la APF, ó a 
COUNTERCUL TURE. 

Por último... el mundo está entrando actualmente en un 
estado de pérdida de credibilidad en las estructuras de 
poder por parte de gente, desde la democracia capitalista 
hasta el socialismo estatal. Desafortunadamente, la 
derecha ha empleado esto como herramienta de 
reclutamiento, pero al mismo tiempo los grupos libertarios 
crecen más. El anarquismo es la única alternativa real 
tanto para la democracia capitalista como para el 
socialismo estatal, que provee a cada individuo· y 
construye de abajo hacia arriba una sociedad organizada 
que puede y desechará todos sus conflictos cotidianos. 
Es un movimiento serio y ahora es un momento en serio. 
Si eres lo suficientemente serio, aparte de encircular A's, 
podrlas escribir a las siguientes direcciones; si no hay 
alguno en tu lugar escribe a cualquiera de éstos, para 
ponerte en contacto con alguien. Piensa por ti mismo. 
¡AGITA! ¡ELIMINA LA PRESIÓN! ¡REALIZA TUS 
SUEÑOS! (traducida por Donovan) 

Atlantic Anarchist Circle 
339 Lafayette St Rm 202 
New York, NY 10012 

Patterson, NJ 07508 
Anarchist Communist Federation 
84 B White Chape! High St 
London E1 70X 
UK 

Anarchist Black Cross Federation 
(Prisoners Support Group) 
PO Box 8532 
Patterson, NJ 07508 
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........ no hay mas autoridad que vos mism* ~ i't · -
~ ;:~ nacesieamos consolidamos, revalorar, rechazar lo que evidenee:ment.e no :func:iona y estar . i ::...~~ 

, ,, praparad*s para adopt·ar .ideas y actieudes que si lo hagan. Necesita:rnos enconerar el "'yo"" qUa ~ 
verdaderuutnee pueda ser la sueoridad que es . Nttcesieamos ver ma.s allá del a.lalllbre de púa y ~ . 

. ¡; ~- las fil-. de polic:ias para una visión da la vida c:t.IQ sea da nuestliil elección, y no aquella ... 
f~ ciictada por cinic*:s y déspotas. El karat.eka no apunta al ladrillo ~ando intenta destruirlo ~ 
lit sino -al espacio mas allá. Haria:mos bien aprenciiendo de ese ejemplo. Desperdic:i.amos D:alc:ho de 

,: 1;.: ~ ~· nuestro tiempo, enerqia y espiritu intentando des~r~antelar la sombra de maldad echada sobre 1\D ·. :· ·i·· . 

1 .. · IJ!! nosot.r*s por la violencia y el terror de esta era. Esa sombra se ha t.rans formado en una 
'.'~. {,¡.,~ lllSnCha en nuestors corazones. Bs tiempo de limpiar esa mancha y de salir de las sombras •• 
. {.] ~ hacia la luz. Ya conac:e:mos de~~~.asiada de la enfermedad de este mundo, debemos ser cuidsdos*s \'"' P _.."' · 1 de no SUD.arnos a ella a trewés de nuestro propio at,JOtamient.o fisico y mental. Si pretende- ' 

lllDS alcanzar obj etiuos en común debemos cada un* de nosot.r*s ser lo suficieneeJDenea tuert.es \ ' 
~ ~~J: para hacerlo. Tod'*:s hemos frac:a.sado y eod*s hem.os triunfado ... auor, paz y liliert.~~®ss \91·~- J 

~------------------------------------------------~~=-~ .. ' q 









'""'h -EN GENERAL: 
l)Comienza con .la idea de que el punk 
es de mente abierta y no de mente 
cerrada . Expónte a diferentes tipos 
de música, conoce varios tipos de 
personas y exper~enta la vida en sus 
diferentes formas entre mas conozcas ~ 
de la..,...,vid_a '!.a.s intel~gen:-e .puedes ("L~\ 
ser_,_ v • \ <:)Y 

2)Leer si tu eres un anarquista, ~ \ 
pacifista, vegetariano, feminista, (So'","~(;) 
anti-viviseccionista, lo que sea, lee~ , :--..., 
acerca de lo que esto realmente fb'\;f ~ 
significa y no leas solamente cosas\ 
con las que concuerdas, lee todo, lee 
puntos de vista opuestos, lee 
periódicos, lee historia, lee para tu; "~ 
auto-educación, la auto -educación es ' ~ 
una .)..argo vida de actividad de ""'-
cu~qu'ier modo y no deberia ser r . -
co~~derado como actuar. 
3) N()" importa cuanto leas, actúa. Las ·"-¡ 
palabras no pueden romper cadenas . La,f 
acci6n sola libera. Hablar es fácil, OVE 
actuando dejas las cosas hechas. 

1 CONSTRUYENDO LA ESCENA: FRAGMENTOS 
4)No importa que tu seas el único 
punk en un pueblo pequefto. Tienes el 
correo, puedes obtener fanzines . y 
música mediante un envio. Busca 
direcciones, clasificados,cartas,etc. r 
Escribe y manténte escribiendo Y

1 

..,.:" .. ...,. . -. 
comparte lo .que_ 
con tus amigos. 

6)Tu puedes empe un anz con el 
material que obtengas por correo. Hay 
muchos buenos libros en las 
'bibliotecas. En tu escuela o en tu 
comunidad tal ·vez ofrezcan talleres. 
de · · edici6n, de 'impresión , 
fotografia, periodismo,etc.Tu puedes 
usar tu irnaginaci6n, inspirado por 
los fanzines que obtuviste por medio 
del correo para el disetl.o. Resetl.a las 
tocadas a las que asistas o resetl.a 
alguna banda, otros fanzines que 
puedan ser interesantes para la gente 
de la escena,etc.Todo lo demás que 
este a tu 
alcance(caricaturas,politica,humor,fi 
ccion, etc.)esto lo mejorara. 
Publicalo y distibuyelo localmente y 

otras distribuidoras que 
al mundo. 

7)Usa tu cole 
tocarla en fiestas locales. 
8)Comienza tu propia banda. Practica, 
toca en conciertos locales,toca en 
escuelas locales, graba tus canciones 
en una cinta, manda tus cintas a 
todas las personas y todos los 
fanzines que puedas. 
9)Promueve conciertos 
locales. Encuentra locales y organiza 
un . concierto en tu comunidad 
Contacta bandas . de otras partes~ 
través c~rrespo~dencia, toma 

los fañzines. 



lO)No tengas miedo de trabajar con 
otras personas y apoyarlas en 
proyectos similares. Un fanzine apoya 
otro fanzine,un grupo apoyo a otro 
grupo.El car6cter de la escena 
comienza con como la banda hace cosas 
para apoyar a la banda. 
11) Realizalo, mientras la tecnologia ' 
y la naturaleza decentralizada del 1 

punk en todo el mundo ha hecho mucho 
para hacer las cosas mas baratas, el 
punk no es aun completamente 
barato. La mayoria de los punks estAn 
viviendo esto rea~ente. Ellos lo 
est6n haciendo por amor a la m~sica o 
a la escena, poniendo su energia, su 
tiempo y su dinero en esto. Esto 
frecuentemente significa que los 
punks, especialmente en los Estados 
Unidos tienen el apoyo de su economia 
de clase media. Esto no esta mal como 
sea, aquellos que est6n haciendo 
dinero con el punk por medio de 
precios exorbitantes en la música, 
los conciertos y la ~moda punk".El 
punk necesita realizar todos los 

aspectos de la 
accesible como sea posible (tan 
baratos y accesibles como se grabe 

lmúsica cara en cassettes baratos, tan 
rApido como acabaremos de asesinar , a 
la indus la 

• conocemos) • 

'· 

ru., ........ personas de UPL ya tenfan conocimiento ~bre ; : 
la prepalación de la marcha por parte de los colectivos L 

antes mencionados.no bnport!ndoles esto convocaron a 
la marcha por su parte mostrando una actitud de 
protagonismo y competencia. 
La organización continuo y un úbado ~ de la 
marcha los colectivos convocantes se reurueron Y 

conjuntar esfuerzos y crear un bloque punk 
libertario llnico. 
El 2 de octubre se partió del tianguis del chopo a las 
4:15, aproximadamente con 400 personas avanzando 
por insurgentes J¡asta llegar a refonna, ahf se desato una 
polémica con respecto al camino a seguir, en la 
discusión participaba gente de UPL y JAR 
principalmente, alrededor de 4S minutos duro el debate 
por el camino a seguir ; lo mas triste es que la mayoría 
de las personas ajenas a los colectivos no participaron 
en la toma de decisiones dejando que otros/as 
decidieran por ellos/as. OH 

·- ,, •. , • · marchar con el e 
final se decidió fetroceder para razonada. De ahl en 

decisión fue ID8S rorada. que: -""es percances 
adc::laniC \a tnatCba tranSCumó sm ~Y--

• . __ ,..,.,1 la marcha no fue lo que 
una oplll1ón ~"'''""'- unks" parecen nif\as/os 

esperaba todavia muchas/os "p estar cuidando. ya que 
chiquitos/as a los que hay que comprenden que al 
• ....a.via muchos/as de ellas/os no d '--~·r otrOS 
IUU"' • bupandO adernAs e ,__.,. 
drogai'SC e tr e • . ente y no lo 
ciesiJladrcs. daftan mucho al contmg 

benefician en nada.l 
.ceTWYMFT~ 



s 1gutente aruculo de Vol m (ouhta.nte anarqutSta, 
h1.,tonador, partiCIPante de la r~\'oluc-tón Nsa) n~ 
ilu:.u .. muy.b•en el papcltratetonero Jugado por Troskí 

contra~ .,narqutStas 

o abril de 1917, meenconttécon Trotsky 
en Nueva York 7, en una inprenta que 
trabajaba sobre todo p;u-a los diversos 
otganismos rusos de izquierda. Estaba 
él entonces a la cabeza de un periódico 
marxista de izquierda, Novy Mir. En 
cuanto a mí, la fedención de Las uniones 
rusas me confió la redacción en los 
úlúmos números, antes de partir para 
Rusia. de su semanario Colos Tn.ul4. de 
tendencia anarcosin&icalista. Pasaba en 
la imprenta una noche por semana, la 
víspen de b salida del periódico. Fue así 
como encontré a Trotsky la primera 
noche de mi servicio. 

Naturalmente, hablamos de la Una pequeña cuestión de método, 
revolución. Los dos nos disponíamos a talmente secundaria. Como vosotros, 
abandonar América próximamente para nosoa-os somos revoluaonarios, Como 
ir •allá abajo•. vosotros, somos anarquistas a fin de 

Una vez le dije a Trotsky: •Con- cuentas. Sólo que vosotros queréis 
siderando todo, estoy absolutamente instaurar vuestro anarquismo en seguida. 
seguro de que vosottos,los manósw de sin transición ni preparación, mientras 
izquierda, acabaréis por tomar el p~er que nosoa-os los marxistas no creemos de 1919, gravemente 
en Rusia.. Esto es fatal pues los sovtets, posible "saltar" de un golpe al reino enfenno, fuidetenidoporlasautoridades 
resucitados, entrarán infaliblemente en libertario. Nosotros prevemos una época militares bolcheviques en la re~ión 
conflicto con el gobierno burgu¿,. Esto transitoria en que se desescombrará el makhnovista. Considerándome como un 
no alcanzará a destruirles, pues todos terreno para la sociedad anarquista, con militante cde marca•, las autoridades 
los trabajadores del país, obreros, la ayuda de un poderpoliticoantiburgués: avisaron a Trotsky de mi arnsto por un 
campesinos, etc., y poco a poco también la dictadura del proletariado ejercida por telegrama especial preguntándole su 
todo el ejército, acabarán, naturalmente, el partido proletario en el poder. En suma, actitud hacia mí. La respuesta por 
por ponerse del lado de los soviets contra no se trata más que de una diferencia •de . telegrama Ueg6también rápida, Lac6nica, 
la burguesía y su gobierno. Ahora bien, matiz", sin más. En el fondo, estamos muy neta: fusilar inntedi.ltamente ,Trotsky. No 
desde ct·momento et:' que dpueblo Y el cerca unos de otros. iomos hermanos de fui CvsUaclo úntameate gracias a un 
ejército sostengan a los soviets, éstos armas. Pensad, pues, que tenemos un concurso de circunstancias parti· 
vencerán en la lucha. Y desde el enemigo común a combatir. ¿Cómo cularmente felices y completamen 
momento en que ventan, vosotros, los podremos nunca pensar en combatirnos fortuitas. 
marxistas de izquierda, llegaréis entre nosotros? Y por otra parte yo no r---------------...,-~ 
inevitablemente al poder, pues los dudo de que vosotros os convenceréis 
trabajadores perseguirán la revolución, rápidamente de la necesidad de una 
ciertamente hasta su expresión más dictadura socialista, proletaria y provi
avanz.ada. Como los sindicalistasy los sional. No veo, pues, vercbderamente, 
anarquistas son demasiado débiles en razón para una guerra entre vosotros y 
Rusia para alcanzar rápidamente la nosotros. Marcharemos, ciertamente, 
atención de los trabajadores sobre sw hombro con hombro. Y luego, incluso si 
ideas, las masas os darán la confianza y no estamos de acuerdo, vosotros \"ais 
seréis los "dueños dl"l país". Y entonces, demasiadolejossuponiendoqucnosotros, 
¡atención a nosottos los anarquistas! El lossocialistas,emplearemoslafuenabruta 
conflicto entre vosotros y nosotros es contra los anarquistas. La vicb misma y la 
ineluctable.Comenzaréisapeneguimos inteligencia de las ow.as bastarán para 
desdeelmomentoen quevuestropoder resolver el problema y ponemos de 
se consolide. Y acabaréis por fusilamos acuerdo. ¡No! ¿Cómo podéis admitir, 
como a perdices.-. siquiera por un instante, el absurdo de 

.. Vamos, vamos, camarada, replicó que los socialistas de izquiercb en el poder 
Trotsk.y, vosotros sois fantasiosos, fusilan a los anarquistas? Vamos, vamos, 
testarudos e incorregibles. Veamos: ¿por qui!n nos tornáis? En c..ualquicr caso ....._ 

es lo que nos actualmente? somos socialisw, camarada Volin. No N estor Makhno, <UWin¡u..,. ... 
Tratoonado por l.u 1:1-dpa.s 
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SEGUNDO ENCUENTRO DE LOS ZAPATISTAS CON LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO 

ra comenzar a finales del mes de junio en el 2007 nos 
mos a Chiapas para lo que fue el "11 Encuentro de 

los zapatistas con los pueblos del mundo''l, ya que este 
nos parecla un gran encuentro en donde habla mucho 
aprender la Furia de las Calles y otros colectivos nos 
dispusimos a organizar la "11 Caravana Punk a territorio 
zapatista" 2. 

Se difundio la Caravana Punk con muchos correos 
electronicos, se publico en algunas paginas web, se 
pego propaganda y llego el día de partida con casi solo 
la mitad del autobus ocupada .... no sabemos si fue por 
que el tiempo con el que se organizo fue poco o si la 
fecha no era muy buena, lo sera de plano la apatía?. 
Para varios de nosotr@s que hemos tenido la 
oportunidad de estar en alguna comunidad zapatlsta lo 
valoramos como una experiencia muy Importante, es 
por esto que siempre que podemos promovemos la 
visita de otr@s compañer@s a estas. 

Llegamos el día 18 de julio si no mal recuerdo, llegamos 
a la ciudad de Tuxtla Gutlerrez ya en Chiapas, ahl se 
realizarla un mitin por los presos polftlcos, pero por el 
fuerte calor que hacia y por el hambre que tenlamos 
quienes veníamos llegando del OF el mitin fue poco 
atendido. Despues nos dirigimos a la Universidad de la 
Tierra ubicada muy cerca de la ciudad de San Crlstobal 
de las casas, ahí presenclarlmos una serie de charlas 
por parte de delegados de varias partes del mundo y 
el Sub Marcos hablando sobre la defensa de la Tierra 
y el territorio, al d(a siguiente partlrlamos al 
primer Caracol Zapatlsta para comenzar con el 

: Ya en Oventik entregamos nuestros r~lstros y nos 
instalamos, habfa mucha gente, al ser este el Caracol 
más cercano a San Crlstobal siempre tiene una gran 
afluencia de visitantes. El ambiente ya era muy festivo 
y las bandas musicales no paraban tqulen no recuerda 
el •·cama, cama, camaleon ... n?. 

El domingo 22 contlnuarlamos nuestro recorrido a 
Morella, el segundo Caracol de nuestro recorrido. 
Morella me gusto mucho, es muy espacioso, tiene muy 
buen clima, las contrucclones estan muy bien 
repartidas, ah y ihay un cafe intemet!. Tanto en la 
inauguración como en la segurlad general eran 
sorprendentes los despliegues de milicianos 
zapatistas. 

Nuestro destino final antes de regresar a la Ciudad de 
México fue el Caracol que esta más adentrado en la 
selva, La Realidad. Estoy seguro que que tod@s 
quienes hicimos este viaje no lo vamos a olvidar 
pronto. El viaje que comenzo por ahl de las 11:00 
de la mañana al tomar nuestro camioncito de redilas 
y en el cual duraríamos hasta las 4:00 ó 5:00 de 
la madrugada del día slguente; nos toco el polvo, el 
calor, la Uuvla y el mal humor al estar haclnad@s por 
más mas de 12 horas, ahf es donde nos acordamos 
de las duras condiciones que les toca vivir a l@s 
comp@s en Chiapas. 

Ya en la Realidad tras un par de días el encuentro se 
cerrarla deJandonos un muy buen sabor de boca y ahl 
mismo reclblrlamos la Invitación para un siguiente 
encuentro pero con la particularidad de que este 
estaria enfocado a la partlclpaclon de las mujeres ... 

SEGUNDO CAMPAMENTO NACIONAL DE JOVENES POR 
LA AUTONOMfA 

diálogo rebélde abajo y a la Izquierda 

En un plano similar al anterior los compañeros de 
jovenes en Resistencia Alternativa y otros varios 
colectivos e Individuos organizaron este campamento 
que ahora tendria lugar en Mlchoacan, para ser más 
especlfl~o en el CARACOL ZAPATISTA ERUPCION DE 
REBELOIA EN EL LAGO AZUL DE ZIRAHUEN. 

A este fuimos varios punks ya que era relativamente 
cerca de la ciudad (y para ahorrar) viajamos de a 
•ralde• o a dedo como dicen por ah l. 

Este campamento daba continuación al primero que 
fue organizado en la Soledad en Oaxaca en mayo del 
2005 y tuvo la gran asltencla de más de 600 jovenes 
de varias partes de México y el mundo. 

Aquf la Idea era conocernos (o re-conocernos) los 
jovenes (principalmente) que estamos participando en 
la Otra Campai\a as( como en otras luchas y 
resistencias antl·capltallstas y a-partidistas. 1\Jbimos 
un monton de talleres, charlas, pase de videos, foros, 
musica, baile, etc. una Idea muy latente fue la de 
crear una red de comunicación pero hasta el momento 

1dea"1t0 h~ cuajado. 



AZKEROZAWZ 
Vaya quien se Iba a esperar un zlne francés escrito en 
espailol y además muy bien hecho, me gusto. Trae: 
entrevistas con Antl-todo de Colombla1.Deuoa social de 
Ecuador lly con la mismfslma Pilar de lv REICH!I en esta 
entrevista Pilar nos habla todo sobre IV REICH y sobre el 
punk en los ailos SO· ah también una buena Información 
sobre el punk en Indonesia. www.weregonnaflght.free.fr 
.(CH) 

ISMAEL 
Una Aventura de la mente y el espíritu. 
De: Daniel Qulnn 
Editorial Artime 
El autor nos transporta a la historia de un gorila llamado 
Ismael quien posee una infinidad de conoc1miento de los 
procesos de socialización y armonía del medio 
ambiente, plantas y animales, incluyendo a lxs 
humanxs, y el desesperado Intento de Ismael para 
compartir este crucial conocimiento. 
Ismael es un creativo análisis del nacimiento de 
civilización a raíz de la agricultura, es una constructiva 
critica a la sociedad, las reyes establecidas, y el estado 
y como llegaron a este punto. 
Daniel Quinn sostiene que a consecuencia de la 
agricultura y el sedentarismo, o agricultura totalitaria 
como el la llama, que es la mas simple modificación de 
los procesos naturales de reproducción, se rompe con 
una posible organización Igualitaria debido a la 
profesionallzación de las labores; {a creación de 
personas dedicadas a una tarea en especifico; 
agricultorxs, guerrerxs, escribas y un jefe, subsecuente 
mente la creación del estado u oUgarquía y el deseo por 
mantener el status quo y el beneficio de unxs cuantxs. 
Se plantean los benefic•os de la simplificación de la 
vida, la vida nómada y la caza y la recolección. Una muy 
digerible introducción a los principios del Primitlvismo y 
el ~Anarquismo Verde. (NH) 

hA ANARQUÍA 
De: Errico Malatesta 
dltorlal La Furia de las Calles 

Malatesta fue un escritor Italiano anarquista de finales 
del siglo lXX y principios del siglo XX, uno de los mas 
conocidos escritores teóricos dentro de la ideología 
libertarla. Este escrito es dedicado a la explicacion

1 básica, sencilla y digerible, de como funciona e 
anarq_ulsmo, consecuentemente también describe el 
paras1tico funcionamiento del capitalismo, y las 
diferencias entre si. 
El autor se hizo notar por sus Ideales de auto-defensa, y 
a diferencia de muchxs otrxs anarquistas, el incitaba a 
la sociedad a no tomar ninguna agresión sin respuesta, 
y hacia un llamado a cada 1ndiviaux para no esperar la 
asistencia de nadie para sobrevivir en todo tipo de 
situaciones, Incluyendo aquellas criticas. Defensor de la 
autogestlón Malatesta sostenía que una sociedad de 
apoyo mutuo era posible. La Anarquia es el escrito 
perfecto para aquellxs que no estamos conformes con 
las definiciones de diccionarios, y la concepción 
distorsionada del Anarquismo que los medios de 
comunicación nos avienta a la cara. 
Próximamente sera publicado por la Editorial de México 
DF "La Furia de las Calles" dentro de la serie de 

rqulstas•. (NH) 

DESPOSEIDOS 
Ursula K. Le Guin 

Editorial Minotauro 
"Los Despose(dos" un libro de ciencia ficción como 

ya que la .. c.rri1ft\r·;o, Ursula Le Guln, se hace notar 
s fue anarquistas y feministas, en 

n crea un ambiente en el que 
anarquista se vuelve realidad de una manera 
uliar. La historia se desarrolla en parte en 
un planeta, o mas bien dicho una luna, 
por una comunidad anarquista la cual había 

exiliarse del planeta de Urras para convertir a 
la "utop en una realidad. 
El personaje principal de la historia es un científico 
llamado Sflevek, quien después de generaciones de 
Incomunicación, intenta contactar a los científicos de 
Urras para compartir avances científicos, pero 

uentra es rechazado en su propio mundo. La mente y 
sentimientos de Shevek lo lrevaran a un viaje sin 

cedentes al lugar donde se Inicio la revolución, 
i:ll __ ...._;.,;madre donde desafiara las de vr 

y encenderá el fuego del cambio. Una obra maestrá, 
perfecta para aquellxs que están lnteresadxs en la 
ciencia ficción y en ideales libertarios. (NH) 

LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA 
Cinco siglos de pillaje a un continente. 
De: Eduardo Galeano 
SIGLO XXI Editores 
Como se Implica en el titulo del libro el trabajo de 
Galeano se enfoca en la descripción de la perdiaa de 
autonomfa e Identidad, desde etlnlclo de la colonización 
hasta la fecha en el que fue escrito, en 1971, narrando 
así las intervenciones de poderes imperiales para 
asegurar así sus intereses, y los metodos cuales se 
optaron usar para la "cooperación" Involuntaria de los 
pueblos afectados. Dentro del libro también se incluye 
un capitulo el cual no habfa sido contemplado en un 
principio, el cual es titulado "7 años después" y trata de 
la experiencias de diversas personas Incluyendo al 
autor, con relación a la publlcaclónt distribución e 
Incluso solo portaclón de este escrito en aquellos 
tiempos de brutal represión en América Latina. "Las 
venas abiertas de América Latina" es una guía para 
aquellxs lnteresadxs en comprender el funcionamiento 
del Capitalismo y la exptotacion de América Latina. Cabe 
mencionar que el libro se mantuvo censurado en ciertos 
países por largo tiempo. (NH) 

ENTERRAD MI CORAZON EN WOUNDED KNEE: HISTORIA 
INDIA DEL OESTE AMERICANO 
Ediciones Turner 
De: Dee Brown 
El desgarrador relato del proceso de colonización. Una 
cruda historia de las realidades de la sangrienta 
construcción del Imperio Estado Unldense, desde la 
f?.erspectlva lndf~ena. "Que entierren mi corazón en 
'Wounded Knee' es una joya histórica y una fuerte 
afirmación de identidad indlgena. 
En este escrito se encuentran las historias de las luchas 
de resistencia de varias naciones y pueblos Nativos 
Americanos, Incluyendo las historias de personajes y 
jefes mas conociétos dentro de la cultura popular; 
Geronimo, Toro Sentado, Caballo Loco, Nube Roja entre 
otros. Un libro que no puedes dejar de leer. (NH) 

SOFTWARE LIBRE 
No odies los medios, slembralos libres 

Una edición hecha P.Or lndyMedla México (2005), con 
Información básica, definiciones e historia sobre el 
Software Libre, muy bueno para principiantes, y 
también con algunos temas Interesantes para algunas 
personas que ya están mas avanzadas, Incluye también 
reseñas de proyectos, paginas y mas. versión 
electrónica: flttp://mexlco.lnrymedia.org/herramientas 
(P) 

VOCES DE LA REVUELTA N°l 
Un buen periódico de Lima Perú editado por la ORGAP. 

En el podemos encontrar información sobre la ORGAP, 
textos sobre el trabajo, la manipulación de l@s niñ@s, 
las escuelas y la autoinstrucción, entrevista a la banda 
peruana Sin Patria y lo que me gusto particularmente 
son las citas de teórlcos anarq_uistas que se encuentran 
por todas las hojas. orgaplima@riseup.net .(CH) 

............. ~·······~.s¡····**···~··· ••••••••• 
LECSA-PUNK 
Legális Pustítás 
iEtihh todavía existen bandas punks en el mundo!, ya 
estaba temiendo que todo fuera "d-beat"1 crust y todas 
esas demás cosas metaleras, pero aesde Hungría 
aparece Lecsa-punk con un muy lluen punk-hc, son 12 
temas en este cd editado ya en Méxlco por Akracia 
recs., Sin Temores y Detesta recs. 
www.myspace.com/lecsapunk • (CH) 

RECOPILACION PUNK HARDCORE 
Destruye el negocio musical 
Este cct edltaao en el Estado de México para financiar el 

zlne "a la revuelta", es una recopilación muy variada de 
bandas de distintas partes del mundo, algunas de ellas 
muy buenas. 30 temas, un cr-d totalmente DIY, con muy 
buena presentación tanto en portada como en el cd, 
siempre acompañado de un boletín. 
distro_renuencia@yahoo.com.mx . (P) 







documental que viene desde Argentina y 
llegada de las Ideas 6cratas a •te paiS 
periodo de 1890 a 193!1 esta lleno de 
a~uella ~a y com.,.ementado con 

de vléjos anarquistas e Investigadores. (CH) 

ANARQUISTAS 1 1 
Mártires y vindicadores 
La continuación del anterior documental y que se centra 
en el sector "lnsurreccionallsta" del movimiento 
anarquista, un sector que no se ponia a pensar dos 
veces a la hora de agarrar las armas en contra del 
gobierno y sus esbirros, el video se centra 
principalmente en la figura de Severino DI Glovanni. 
Muy bueno. (CH) 

BOTINADA 
• A Origem do punk no Brasil 

Estupendo vfdeo sobre los orígenes del movimiento punk 
carioca, esta hecho de una manera muy profesional (lo cual 
me hace pensar que no es algo hechO pqr los mismos 
punks, lclaro que no digo que no podamos!). Algo ~· no 
me gusta de esta clase de vfdeos es c¡ue la hlstOrla se 
concentre solo en la bandas dejando fuera a fanzlnes, 
colectivos o otras expresiones del punk, ¡»ero bueno las 
bandas que aparecen en Botlnada hacen un muy buen 
recuento de sus ex¡»erlenclas en el punk, bandas como 
Restos de nada, Olho Seco y Cólera son de las 
protagonistas de esta historia en la cual encontré mucha 
similitud con la historia JNnk de México y la represk>n 
social y policial, las dftamaclones de la prenH, el 
compañérlsmo errtre punlcs, la falta de recursos y los 
conciertos. Muy bueno, rne gustaron en especial las 
palabras finales de Arlel vocalista de Restos de Nada. (CH) 

PUNK ILLEGAL 
ste DVD cotlltlttne 

- recaudar fondos para la red No one ls lllegal la cual mP 
parece , se dedica a o~anlzer acciones contra las 
frOnteras y en: apoyo a Inmigrantes Ilegales en varias 
reglones de Europa. www.lngenlllegal.org. (CH) 

THI! POUitTH WORLD WAR 
La cuarta guarra mundial 
Este .. uno de los mlliONs documentales que he visto, 

muestra lm,~nes movllfzeclones gloiMies, de movimientos 
sociales, batallas callejeras en las ~test.s~y los conflictos 
gue estos han tenido a medllidoS de loa 90's y hasta el 
2003, desde los u~tfst8s en M~co. la crisis econMmca 
en ~- la ~u en Sudáfrica, los conflictos en 
Israel y hiéStifta, el ~...,. laboral en CoNa del Sur, y_ la 
reslstWKia altannunéllsta el las grandes protestas COfitre 
las cumbreS ecoh6mlcas en Norteemérica y Europa. (P) 

EARTHUNGS 
Un documental narrado por Joaquin Phoenlx, 
actor vega no de Hollywood y · activista por la ut,.rac:llóll• 
Animal y del Medio. Esta película nos muestra 
crudas rm,genes de la vida de los Animales en los 
diversas situaciones que la humanidad les ha forzado a 
encontllrse, desde granjas factorial 
"allrnentlclasM (carnes y hicteos) a la n...,.1 ... ~ 
lndiscrimlnact., las granjas de chinchh 
extraer sus pieles, mascotas y la 
entretenimiento. Earthllngs es un l••nllalllru 
conslentlzaclon de nosotrxs, lxs 
Tierra, el medio y sus animales 
(tristes) condiciones que se encuentran 

TIERRA DE MUJERES 
La lucha ~r la dignidad de las mujeres 
México. (A.A.) 

LA REBELIÓN DE LA DIGNIDAD 
Buen documental que nos narra la historia del Ejercito 
Zapatlsta de Llberacl6n Nacional desde su alzamiento 
den enero de 1994 hasta como se vive hoy en los 
Caracoles y lo que es La Otra Campaña. Simple pero 
informativo. (CHJ 

Pue4et coDse«uir UDa cop.iia 4e 
alguDaa "e ea"aaTgotaa ea la J'uriia u 

las a~~ea 

l)E LAY~ciolll POLITICA J)E LA BBlGAJ)A .u.s GEO:iGE JACKSON 
La Rrigada de George Jackoon fue un grupo ar111ado de guet'l'illa 
urbana. que opero en el noroest e del pacifico de EE. UU en loo 
alicm de 1970 T fue u.na de las for111ac1ones poli Ucas 111as i n usu
ales que se desarrollaron durante u n periodo de l ucha amada 

-.a:..,..:J- re"folucionaria dentro de EB.UU. 

'illft. 
EL MENSAJE DEL GRAB JEFE SEATTLE 

El e:stado de Wa.ahingioD. al noroeste de Eutados Unidos. 
fue la patria de loe llevaaish. UD pueblo que, C011tO '\Qdoel"os 
indios, oe conSideraba una. parte de la bturalesa. la. respe
taba y la "feneraba., y desde generaciones Ti Tia con el1a en 

a.rJtonia.. h el alio 1855 el decl~~tocua.rto Presidente de 1~ "Esta.:: 
doa Unidos, el deJRócrata Flanklln Pierce. les prop~ a los .De

warúsh que "fe:ndiesen sus tiettas a los colonoo blancos 
y que ellos se fuesen a una resena. Los indios no ent.endferon 

esto . .COao se pod.ia coaprar y: "fender la Tierra?. · . · 
· • • SlOO peeoe l (• ... ' 



varios talleres 
·.-r-•:uerdo del de edición de video; y los punks dimos 

uno de Software Libre (desde luego) y una charla 
sobre los 30 años del punk en el mundo el cual causo 
mucho lnteres y hubo una buena seción de preguntas 
y respuestas. 

Cuatro dias estublmos en las orillas del Lago Azul de 
Zlrahuen, se esoglo este lugar para apoyar la 
resistencia de los pobladores que estan rechazando la 
creaclon de proyectos turisticos en la zona ya que 
saben que con esto el lago acabaría contaminado y sin 
vida como lo esta el de Patzcuaro ahora. 

Se puede encontr<~r más Información sobre este 
campamento en: www.laotT'aautonomfa.org 

TERCER ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS ZAPAnSTAS 
CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO"LA COMANDANTA 

RAMONA Y. LAS ZAPAnSTAS'" 

Para terminar este breve recuento sobre los 
encuentros del año pasado nos dirigimos a Chiapas de 
nuevo, se rumoraba que el EZLN queria cancerlar este 
encuentro por los problemas que han tenido con los 
paramilitares de la OPDIC, pero esto no fue asi, el 
encuentro se realizo pese a todo. 

Esta vez no organizamos una caravana, solo salimos 
en la camioneta van de un amigo, varios punx 
mexicanos (algun@s no punx) y vari@s 
estadounidenses. 

Fue un bonito trayecto hasta Chiapas en el cual 
pudimos ver varias de las maravillas naturales de 
México ... una playa (con trio y lluvia pero playa al fin), 
rlos, cascadas y construcciones mayas, esto hasta 
llegar al Caracol zapatlsta de la Garrucha. 

Ya se advertla desde la convocatoria a este encuentro 
y ahl en la entrada del caracol habla muchos letreros 
que nos declan que solo las mujeres podlan participar 
en la charlas (para hablar y escuc'har) y en todo lo 
referente a la organización, los hombres solo 
podlamos ayudar en la cocina, cuidando a l@s nlñ@s y 
en la limpieza, quedaba más que claro, bajo 
advertencia o hay engano. 

Llegamos desde un dfa antes pero el encuentro en si 
seria del 28 al 31 de diciembre para finalizar con un 
gran baile como clausura del envento y para celebrar 
el 14 aniversario del alzamiento zapatlsta iLARGA 
VIDA AL EZLN t. 

• Como declan que los hombres no podlamos entrar a 
\.las charlas pues no entre, pero por lo que me 
-platicaron algunas mujeres que si entraron, lo que 
contaban las compaí\eras zapatlstas era muy similar a 
lo de los dos encuentros pasados, es decir hablaban 
sobre como han avanzado en su autonomía solo que 
ahora lo contaban desde una perspectiva y practica 
femenina. Una de las particiP.aclónes que causo mayor 
interes fue la de una vieja combatiente zapatista a la 
que le habla tocado vivir la explotación de las fincas 
en las cuales los lndigenas eran casi esclavos, vivio 
esta explotación, pero tambien vivlo la formación del 
EZlN y su alzamiento con lo cual ahor¡¡ tiene una vida 
nueva. 

Muy difundida fue en esta ocasión la Ley 
revolucionaria de mujeres la cual aquí reproducimos 
lntegramente. 

Aquí concluyo esta breve 
encuentros antl-capital 
que asistí, lo hago para 
no pudieron estar ahl •.. 

narración describo los 
atizados en 2007 a los 

den una Idea quienes 
. ~ 

En su justa lucha por la liberación de nuestro 
pueblo, el EZlN incorpora a las mujeres en la 
lucha revolucionaria sin Importar su raza, credo, 
color o filiación política, con el único requisito 
de hacer suyas las demandas del pueblo 
explotado y su compromiso a cumplir y hacer 
cumplir las leyes y reglamentos de la 
revolución. Además, tomando en cuenta la 
situación de la mujer trabajadora en México, se 
incorporan sus justas demandas de Igualdad y 
justicia en la siguiente LEY REVOtUCIONARIA DE 
MUJERES: 

Primera.- l:.as mujeres, sin importar su raza, 
credo o filiación política tienen derecho a 
participar en la lucha revolucionaria en el lugar 
y grado que su voluntad y capacidad 
determinen. 

Segunda.- las mujeres tienen derecho a trabajar 
y recibir un salarlo justo. 

Tercera.· las mujeres tienen derecho a decidir el 
número de hijos que pueden tener y cuidar. 

Cuarta.- las mujeres tienen derecho a participar 
en asuntos de la comunidad y tener cargo si son 
elegidas libre y democráticamente. 

Quinta.- Las mujeres y sus hijos tienen derecho 
a atención primaria en su salud y alimentación. 

Sexta.· las mujeres tienen derecho a la 
educación. 

Séptima.- Las mujeres tienen derecho a elegir 
su pareja y a no ser obligadas por la fuerza 
contraer matrimonio. 

Octava.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o 
maltratada físicamente ni por familiares ni por 
extraños. los delitos de intento de violación 
serán castigados severamente. 

Novena.- las mujeres podrán ocupar cargos de 
dirección en la organización y tener grados 
militares en las 
revolucionarias. 

Décima.- Las mujeres 
tendrin todos los derechos 
y obligaciones que señalan 
las leyes y los reglamentos 
revolucionarios. 
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:~~An(jfisis a~}i~~t~-',~®~9sa~óc;c;i:iti l~ 
.,;; ~'·\\ '~ t ;J 'f'"l·,. f,~"?l#. .~ . · 1. _E s necesario fortalecer ~-~- -~~ntido de ~i 
,. ,.. L"\ ~ · · . comumdad. Muchas veces nos han : .... -.. 
9 ~ ~ · preguntado como es que nuestro colectivo se l ~ :,: ~ ~ 1 mantiene por tantos años, yo pienso que un \ " 
;, ~ ' aspecto de suma importancia es el sentido de ~ ... - · ~ . " ! ::! ..._. comunidad, la convivencia, la amistad, la , "! ~ 
" '1- ~ Oidll solidar idad entre el grupo. El actual modo de "' ' 

.·,~~ ~ = relación socia l es cada vez más mediado por .: ~ 
! , . ~~·}'- F las maquinas, por los medios de ~ ~ ~ 
" ., . .....,.,. w, desinformación, se privilegia a la persona " 't ' 

· •U~ . ti:,, aislada, se trata de mantener a la gente sin ~ ~ 

5 
~ r ~ pos ibilidades de juntarse y obtener fuerza. El , ::! 

" "' , individuo aislado es déb il, la comunidad "4 

t-. organizada es fu·erte. ... ..5 
lttaY ··"ii 

- ~~ ;,, 2. Recuperemos las raíces y conceptos clave . f~ 
! ~\ 1 del punk, frente a toda la basura que ahora • ~1 ::-

!t 11 ,: ', · integrada a la sociedad nos muestran en los " 
., J·. medios como "punk". ; ~ ~ 
e ' ~~ , , ~ :·f' · . . , · ' El punk no es un esti l o musical, el punk no lt " 

' !L.. f ' U nació con Ramones ni con los Sex Pistols, el i' ~ 
; ; .'~ )~~~··~. punk no tiene un prototipo de vestir, punk no . ; ; 

1 11 ._ , ~ ~· .• ; te hace como te vistes, punk te hace tu ., ., 
!.l \t . actuar cotidiano, tu ruptura con la sociedad , ;s ~ "i ~ 1 

' ., ' h ' . . k b '"ii ... · · · 1pocnt a, pun es romper arreras, no 
~ ~ - • ~ ' ' ' levantar otras, punk no esta muerto, punk no ~ ~ 
... ,,... _: .... •.. n· ·--- ~ ~ . 1 3 ... 

1 
muere o nace con algún grupo o cantidad ~ 

li_ ~q .. ' ·, de jóvenes, punk vive o muere en cada 
• • • 1 '!' ~ 

persona que le da o le qUita v1da y vigenc1a, -.;¡ • 

,t A nivel mundial lo qué se perfilaba como un mientras tu estés donde estés mantengas la ' ~ 3 
:1. ~ _.. movimiento con capacidad de respuesta y actitud honesta el punk esta vivo. No son '1 ' 

~ propuesta ante el avance de la injusticia punk los grupos que v i ven de la música, punk ·_, :! ::: 
~ . ~ "ii ' 

¡ ~ ,: social perdió iniciativa, capacidad y no es comercializació n, menos es drogas y o :! ~ 
,1 creatividad, si estoy hablando del movimiento alcoholismo, no quiero decir que no hay "l ' 

· · ! :! punk a nivel internacional. punks que usen drogas o alcohol lo que ~ : 
ol "1 Las escenas más fuertes de los noventa: quiero decir es que esas son cuestiones '• · 1 ~ ~ México y Brasil, hoy apenas y existen. La personales independientes al punk en si, 1; ~ 

. '!t ~ internacional anarcopunk es mas un nombre y punk es diversidad, comprensión y en su ~ ~ : 
J~ .. tal vez menos qué eso. iQué queda? iquedan estado más elaborado PUNK ES ., '(1 • ., 3 : 
' - las personas!. Es decir como movimiento DESESTRUCTURAR EL CONTROL DE NUESTRAS ) ~ . 

-~ !• fueron muchos los errores, pero algunas VIDAS Y TOMAR EL CONTROL NOSOTROS • '!! : 
t '< personas lograron sobrevivir a la tormenta, MISMOS. ' '~ · 

1 ~ 1' hay que aprender de todo lo pasado y no .¡ ~ : 
. ~ ~ permitir qué volvamos al círculo vicioso. ·t l·~,;~~ .• ~ · 
.,.. -:. Los punx deben ser muy conscientes de los ·" · · ''). -. 

1 
~:! momentos sociales que se viven, el análisis : ;~~\· ~ :;it.• · .:§ 
•4 ... de la cotidianidad es lo que determina la ~~ 11 · " 

· ~ ~ acción a seguir - o la no acción-, algunos ; 
1 ~ momentos son de acumulación de fuerzas, \;J . ~ 

1 -\ " otros de lucha de avanzada, muchas veces la ((ot'" , . • ·• 
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... yo detesto todo lo que no hace más que 
instruirme, sin aumentar mi actividad o 
vivificar/a inmediatamente. 

Goethe 

Do it your self! fue una de las consignas más 
poderosas del Punk desde sus orígenes. Bajo 
este lema una cantidad enorme de jóvenes en el 
mundo emprendieron una aventura que se 
convirtió en su propia vida. Do it your self! 
significa simple y sencillamente ihazlo tu 
mismo! iHaz qué? haz tu música, no importa 
que no sepas tocar, para divertirte no es 
necesario ser un Rock Star; haz tu mismo tu 
ropa, tu peinado, no sigas las modas, se tú 
mismo, las modas no son más que una forma 
más de control, que organizan desde arriba la 
forma de vestirse y comportarse de las 
personas; construye tus propios circuitos de 
distribución e intercambio, no necesitas de la 
Industria de la música para hacer llegar tu 
mensaje a cualquier parte del mundo. En este 
sentido el punk es una estética y una política; o 
mejor dicho, una anti-estética y una anti
política, pues se conforma como una crítica a los 
valores de la estetica y la polític~ establecida. 

Así por ejemplo; los Sex Pistols (1975-1979) son 
en la música una radical expresión del Do it your 
self! No había alguien del grupo que en verdad 
supiera. de música, pero sus corrosivas tetras y 
su estr1dente música los hicieron rápidamente 
de los grupos más conocidos y escuchados en su 
tiempo, y a ser considerados como enemigos del 
nacionalismo británico y la corona. Y uno puede 
comprender porque cuando ve a jonhy Rotten 
convulsionándose sobre el escenario, soltando 

s alaridos: When there's no future, how can 
there be sin, we're the flowers in the bustbin 
we're the poison en the human machlne, we'r; 
the fu~ure, you future 1 god save the queen, we 
mean 1t man, we /ove our queen, god save 1 God 
save the queen, we mean it man, and there is no 
future, in england's dreaming 1 No future, no 
futura, no future for you, no future, no future, 
for me.l Se trata de su canelón God save the 
queen, del segundo sencillo de la banda, que 
sacaron en mayo de 1977. Una especie de 
detournement 2 situacionista del himno del 

emo Unido que fue prohibido en casi todos los 
~g¡rn,~dioc:; de comunicación, que se negaron a 

vender en muchas tiendas de música, y por el 
que prácticamente la banda ya no podna tocar 
en ninguna parte de Inglaterra; pues se 
consideraba un ataque directo a la Reina Isabel 
y el Imperio británico, sin duda, uno de tos más 
grandes escándalos estético-políticos del siglo 
XX. 

The Clash (1976-1986) fue más allá de los 
Pistols y no sólo cuestionó la alienante sociedad 
y sus valores, sino que incorporó a sus 
canciones preocupaciones sociales y políticas y 
empezó a fusionar, por vez primera, ritmos del 
reggae, rock, rockabltly, ska, jazz y dub; lo cual 
significó una politización multlcultural de la 
música que ya nunca abandonara al Punk. The 
Clash mantuvo una fuerte crítica la monarquía y 
permanecio solidarlo con los movimientos de 
liberación nacional en el mundo, como en 
Camboya o en América Latina. De hecho ofreció 
apoyo al Frente §andinista de Liberación 
Nacional de Nicaragua, al que dedicó su disco 
más politizado: Sandinista de 1980. Entre ritmos 
reggae, dub y punk cantan: As very cell in Chile 
will tell, The Críes of the tortured men, 
Remember Allende, and the days befare, Befare 
the army came, Please remember Víctor }ara, In 
the Santiago de Chile Stadium, Es verdad -
t'{Je Bullets again.3 



Además, The Clash siempre Intentó mantener el 
espíritu Punk del Do lt your self!, no cayendo en 
la tentación del Rock Star, Intentando mantener 
siempre precios populares en sus conciertos y 
vendiendo sus discos más baratos, como el 
London Colling (un doble) o el Sandinista (un 
triple) por el precio de uno, aunque esto 
significará par~ ellos perdidas de dinero. 
Aunque paradójicamente, firmaron con grandes 
firmas de la música como CBS; creyendo quizás, 
que si su mensaje llegaba a un mayor numero 
de gente, no importaban los medios, pero 
olvidando que ra Industria de la cultura puede 
perfectamente neutralizar cualquier intención 
subversiva convirtiéndola en una mercancía 
más. 

Es por eso que fueron duramente criticados, 
tanto los Clash como los Pistols, a pesar de sus 
letras subversivas, por el sector más radical del 
Punk: CRASS (1977-1984). En su autobiografía 
de su disco Best Before, CRASS escribieron que, 
cuando surgió el Punk bajo la consigna del Do lt 
your se/fl Ellos creyeron que Rotten y Strummer 
hablan en serio, pero luego se dieron cuenta de 
que los Sex Pistols y The Clash no estaban 
haciendo nada: "A ellos tal vez les guste pensar 
que habían estafado a la grandes compañías, 
pero fue al público al que estafaron. No 
ayudaron a nadie, más que a ellos mismos". 
Para CRASS y sus amigos el punk era la música 
de la gente, que tenía más que ver con la 
revolución, que con lo que M·aclaren y sus 
arpías alguna vez pudieron soñar. 

En sentido estricto, CRASS no era una banda de 
punk, ni un colectivo, ni una discográfica, ni un 
grupo político o artístico, ni tampoco una -

distribuidora; para ellos no existía la separación 
moderna entre vida y arte, música y política. En 
1977 fundaron una comuna libertaria desde la 
cual difundieron los ideales anarquistas 
mediante ra mus•ca, el performance, 
incorporaron pelfculas a sus presentaciones. 
Cuando la policía estaba presionando 
demasiado a su productora - la Small Wonder 
Records, llevada por Pete Stennet - crearon la 
CRASS records, mediante la cual produjeron sus 
propios discos y la música de otras bandas 
libertarias, además, sus portadas emulaban 
colages dadafstas, que yuxtaponían motivos 
para criticar a la sociedad. Sus temas 
primordiales fueron la crítica del nacionalismo y 
el colonialismo británico, pero como parte de un 
sistema general que nos oprime a todos: el 
capitalismo. Desde esta perspectiva 
anticapitalista, se pronunciaron en contra de la 
explotación humana, la opresión de la mujer, 
pero también contra la explotación de la 
naturaleza y de los animales. Difundieron el 
vegetarianismo como una forma de negarse a 
participar en el sufrimiento de los seres vivos y 
fomentaron el antimilitarismo así como la 
protesta antinuclear. Sus mensajes eran claros y 
contundentes, consignas como: "Combate a la 
guerra, no en las guerras" o "Metete tu mierda -
sexista" aparecieron en pintadas en el Centro 
de Londres. Y en 1982 sacaron "How does it feel 
to be the mother of a thousand Dead?" , en 
contra de la guerra de Las Malvinas, por el que 
fueron denunciados como traidores a la p atria. Y 
en 1983, "Yes Sir, 1 will" que mostraba en su 
portada a un soldado con el rost ro desfigurado 
por la guerra y que Ironizaba la visita del rey al 
hospital para ver en qué condiciones se 
encontraban los heridos. Cuando el rey -

- - .. 



- pregunta a un soldado cómo se encuentra, el 
soldado responde bien señor. Entonces el rey le 
dice: mejórese pronto soldado, y el soldado 
responde: sí señor, lo hare! (Yes Sir 1 Will!). Ese 
mismo año organizaron, junto el movimiento 
pacifista, en el Zig Zag Club un concierto de 24 
horas con 20 bandas más, con comida gratis, 
licor robado para festejar la independencia, que 
para ellos era el punk verdadero. El Do it your 
self! nunca fue tan real, escribieron. 

CRASS fue el primer grupo anarkopunk con una 
gran coherencia política; aunque como ellos 
mismos reconocen en Best before, cayeron 
presas de sus propias contradicciones, se 
convirtieron en un ghetto cada vez más cerrado 
sobre sí mismo y finalmente sucumbieron ante 
la amargura y la frustración de no poder 
cambiar el mundo. No obstante, ellos legaron a 
las generaciones venideras una experiencia en 
el que el Do lt your self! se convirtió en una 
autonomía verdadera, que ha influido, y sigue 
influyendo, en muchos jóvenes que a lo largo y 
ancho del mundo crearon circuitos alternativos 
en los que intercambian música, información y 
forman lazos de solidaridad. 

Algunas consideraciones finales: Pascal escribió 
que es casi imposible fingir amor, sin 
transformarse ya en amante. En este sentido, 
podríamos decir que las lecciones que nos 
heredaron estas bandas punks son que el 
nihilismo juega con fuego, y al negar 
totalmente, puede acabar negándose a sí 
mismo. En efecto, quien niega sin las debidas 
preocupaciones acaba siendo víctima de su 
propia astucia. Por otra parte, que un mensaje 
revolucionario llegue a un mayor número de 
personas puede contribuir a despertar las 
conciencias, pero que ese mismo mensaje llegue 
en forma de mercancía, puede más bien 
adormecerlas. CRASS captó bien eso y por ello 
escribió que: "No es suficiente con hablar, 
escribir, componer canciones o poemas acerca 
de la libertad si no hay suficiente gente que 
esté dispuesta a dedicar su vida en hacerla 
realidad". Lo cual debería también significar, 
que la coherencia entre lo que se piensa y se 
hace, no debe robarnos la alegría de vivir y ser 
felices, aqu( y ahora, ya que en el frente de la 
vida cotidiana, cada gozo, cada alegría, cada 
placer auténtico que se afirma en contra y más 
allá de la sociedad espectacular, es una batalla 
ganada en la lucha por la libertad. 

1 Cuando no hay futuro, cómo puede haber 
pecado, somos las flores en la basura, somos el 
veneno de la máquina humana, somos el futuro, 
tu futuro 1 Sabemos lo que decimos hombre, 
amamos a nuestra reina, que Dios la salve 1 Dios 
salve a la reina, sabemos lo que decimos 
hombre, y no hay futuro, en el sueño de 
Inglaterra 1 No hay futuro, no hay futuro, no hay 
futuro para ti, no hay futuro, no hay futuro, para 
mí. 

2 Détournement se puede traducir como 
desvió, en el sentido de tergiversación, 
alteración de algo ya existente, con la intención 
de dalre un nuevo sentido crítico en el presente. 

3 Todas las celdas de Chile te contaran, los 
llantos de hombres torturados. Recuerda a 
Allende en los días anteriores, antes de que 
llega Es verdad, otra vez la balas de 
Washington ... ra el ejercito, por favor recuerda 
a Víctor jara, en el Estadio de Santiago de Chile. 



No es fácil contar esta historia, se entremezcla 
la rabia, la tristeza profunda, pero también el 
ejemplo y la inspiración. Les podría contar que 
ocurrió en Chile, en Santiago, en una población 
llamada Villa Francia, conocida por tener 
amplias tradiciones de lucha y organización 
popular. Les podría contar que ocurrió en el año 
1985, cuando en plena dictadura militar las 
fuerzas policiales de Augusto Pinochet 
asesinaron a los hermanos Rafael y Eduardo 
Vergara Toledo, que sólo tenían 18 y 20 años 
respectivamente. Desde entonces y en su 
memoria cada 29 de marzo, Chile vive una 
jornada en la que conviven distintas y masivas 
manifestaciones del recuerdo. Ese día hay actos 
culturales, música, danza, rayados, vuelan 
panfletos, se encienden barricadas, se 
intensifica el enfrenamiento con la pollda y 
también la lnfaltable represión. Ese día y como 
siempre, la prensa oficial y el gobierno habla de 
"brotes de violencia y vandalismo" para 
referirse a quienes expresan en su voz y su 
acción un sueño libertario y emancipador que 
denuncia el conflicto estructural que divide a la 
sociedad chilena, como la injusticia, la libertad 
de los criminales, el robo de los poderosos, la 
persecución a los luchadores sociales, y que ese 
día con su noche decide tomarse las calles, 
mano a mano y sin permiso. 

Una vida combatiente 

Día del joven combatiente... quizás sería más 
preciso hablar de una vida combatiente, porque 
una opción de vida fue lo que condujo a Eduardo 
y Rafael Vergara Toledo a organizarse en sus 
escuelas, en su población y también en el 
trabajo clandestino dentro de las filas del 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). 
Sus padres -Manuel y Luisa- relataban 
emotlvamente luego de su muerte: "Nuestros 
hijos eligieron el camino más difícil, el de la 
solidaridad comprometida con nuestro pueblo. 
Solidaridad que los llevó a dejarlo todo, a no 
tener nada, ni bienes materiales, ni 
seguridades, ni comodidades. Tan grande fue su 
amor por los demás, tan grande su deseo de una 
sociedad sin poderosos, sin privilegiados, que 
ofrecieron su vida misma, su preciosa vida por 
conseguirlo"1 

Fueron muchos los jóvenes combatientes que 
entregaron su vida durante la dictadura, que no 
dudaron en estrechar lazos comunitarios, en 
hacer trabajo clandestino, en organizar la 
resistencia. En la década de 1980 se 
intensificaba la lucha contra la dictadura, cada 
vez más gente manifestaba el descontento con 
un amplio repertorio de acción y protesta 
colectiva. Cada vez más mujeres organizada¡..y • 

se manifestaban contra el -._,_ ...., 

autoritarismo, el hambre, la muerte, la tortura, 
el exilio. En ese contexto, dentro de la Villa 
Francia, la familia Vergara Toledo se destacaba 
en la lucha contra la dictadura, por lo que fue 
reprimida continuamente con detenciones y 
allanamientos. "Nuestros hijos, por su condición 
de dirigentes en los Colegios donde estudiaban 
y en las organizaciones poblacionales juveniles 
del sector, hablan entrado en la mira de los 
organismos de seguridad de la dictadura; su 
compromiso polltlco claro, decidido y valiente 
en pro de una sociedad justa los hacia aparecer 
como "peligrosos" para la estabilidad del 
régimen" 

Ambos hermanos fueron detenidos en diversas 
ocasiones, fueron hostigados y expulsados de 
sus escuelas por razones poUtlcas En agosto de 
1982, en la Academia Superior de Ciencias 
Pedagógicas, se siguió un sumario contra 
Eduardo cuya sanción fue la expulsión de esa 
casa de estudios. Cursaba 22 año de Historia y 
Geografía. Por su parte, en septiembre de 1983, 
Rafael fue expulsado del Liceo de Aplicación 
debido a su participación como dirigente 
estudiantil. En el año 1984 el hogar de la familia 
fue allanado en dos ocasiones. La segunda vez 
se llevaron a Pablo1 -el tercer hijo de la familia 
asesinado- quien fue Interrogado y brutalmente 
torturado por carabineros y personal de la CNI 
para posteriormente ser liberado sin cargos. 
Debido a esta persecución, Eduardo y Rafael 
deben vivir clandestinos, como tantos otros. 
Según cuentan sus padres: "estaban siendo 
perseguidos, teniendo que alejarse de nuestro 
hogar. De hecho, el d/a jueves 28 de marzo de 
1985, dfa antes de su asesinato, civiles 
preguntaban por ellos, en el sector incluso 
interceptando y amenazando a algunos amigos 
para que los entregaran." 

El 29 de marzo luego de una protesta callejera a 
pocas cuadras de su casa, Rafael y Eduardo, 
fueron emboscados por una patrulla de 
Carabineros, les ordenaron que se detuvieran y 

decidieron correr, los siguieron, les 
dli~il.,•rcl1n Eduardo murió al instante alcanzado 

bala en la espalda, Rafael herido -



regresó por su hermano y fue detenido, 
esposado y conducido por la fuerza al furgón 
policial donde lo remataron con un balazo en 
la nuca. Ambos cuerpos fueron arrojados a la 
calle. Según el parte policial "dos antisociales 
fueron interceptados por intentar robar un 
almacén" y murieron en "enfrentamiento". 
Amparados por la supuesta democracia chilena, 
los cuatro carabineros acusados de homicidio 
calificado gozan actualmente de libertad: Alex 
Ambler Hinojosa, quién luego del asesinato fue 
ascendido a capitán, hoy comerciante en La 
Serena; Marcelo Muñoz Cifuentes, aún en 
servicio en Copiapó; Francisco Toledo Puente, 
vive plácidamente su retiro; y jorge Marín 
Jiménez, posteriormente dado de baja por el 
homicidio de su esposa, ocurrido al interior de 
la misma Tenencia, pero sin sanción legal3 

Cuando la noticia de la muerte de los hermanos 
se supo en la Villa Francia el dolor y la rabia 
Impacto a tos pobladores: "Al atardecer del día 
29 de Marzo de 1985, en los sectores populares 
de la ciudad de Santiago, donde se esparció 
como un reguero de pólvora la noticia: 
"/mataron a Eduardo y Rafael Vergara!", se 
produjo una especie de espasmo de tragedia, de 
dolor, de indignación y de impotencia. 
Carabineros había asesinado a dos de los 
mejores y más queridos elementos de la 
juventud de la zona oeste de la capital. 
/Sensación de un gran vacío y de un terrible~ 

tido! "4 ._. 

Y la Indignación continuó, ese d(a también fue 
asesinada la joven militante del MIR Paulina 
Aguirre Tobar en un presunto "enfrentamiento" 
con efectivos de la CNI. Al día siguiente tres 
profesionales comunistas José Manuel Parada, 
Manuel Guerrero y Santiago Nattino aparecieron 
degollados. Ese año, 53 personas fueron 
asesinadas. La dictadura jugaba a paralizar la 
rebelión con miedo, pero no lo consiguió, 
muchos otros combatientes no lo permitieron. 
Desde entonces la VIlla Franela, población 
donde los hermanos Vergara Toledo crecieron y 
murieron, conmemora el Día del joven 
Combatiente y ha sabido expandirse hacia otras 
poblaciones y ciudades. Porque ese lugar 
conoció de su compromiso político, porque más 
que un territorio era un espacio de relaciones 
sociales, tejidas durante años de sobrevlvencia 
y solidaridad, un lugar de luchas cotidianas 
donde Rafael y Eduardo no eran desconocidos, 
no sólo lucharon un día, no sólo tiraron piedras, 
sino que ahf vivieron e hicieron que cada día de 
su vida fuese un acto de organización y 
rebeldía. Porque no fueron víctimas sino 
combatientes con un claro compromiso social y 
político. Por eso eran peligrosos, por eso los 
mataron y por eso siguen viviendo. 

1· El testimonio de sus padres en: 
www.derechos.org/nizkor/chile! llbros/sobarzo/vergara 

2- Pablo Vergara Toledo, al igual que sus hermanos 
militaba en el MIR y fue asesinado en d ictadura. Luego 
de la muerte de Rafael y Eduardo salló del país pero 
entró clandestinamente poco tiempo antes de ser 
hallado muerto junto a Aracell Romo en diciembre de 
1988, en la ciudad de Temuco-Chlle. 

3· Listado de criminales y cómplices en : 
http://memoriaviva.com/. Otra página interesante: 
http://www.funachile.cl 

4- Testimonio de Roberto Bolton, sacerdote 
diocesano, en: La memoria histórica de los oprimidos. 
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Entre los días 12 y 2? de diciembre del 2007 se realizo en San Cristóbal Chiapas un coloquio por el primer aniversario 
luctuoso de Andrés Aubry, con este motivo el ex-situacionista Raoul Vanclgem escribio lo siguiente ... 

Aquellos que :uchan por la emancipación del 
hombre y el fin de la opresión mercantil no 
necesitan conocerse para reconocerse. Mi breve 
encuentro con Andrés Aubry bastó para 
confirmarme que en todas partes del mundo se 
levantan voces capaces de romper el tremendo 
silencio que condena a cada quien al aislamiento y 
al miedo con el único objetivo de nublarle la 
conciencia y enviarlo a engrosar el rebaño de los 
resignados. 

Fue uno de esos amigos que me ayudaron a conocer 
mejor el movimiento zapatista y que me incitaron a 
plantear la pregunta: l.qué lecciones podemos sacar 
de la experiencia zapatista para Europa? iPor qué 
Europa? Porque pavoneándose de ser la cuna de la 
democracia, ha devenido su ataúd: la asfixia bajo la 
tapa de la corrupción. Porque las libertades 
comerciales pisotean las libertades del ser humano. 
Porque en los pa1ses donde no hay ni paramilitares 
ni escuadrones de la muerte ni asesinatos políticos, 
los explotados se resignan, se aplanan, se 
arrastran como si estuvieran aún bajo la bota de 
esas temibles tiranías a las que apenas ayer no 
dudaban en combatir valerosamente. Digámoslo: 

unca en Europa la amenaza militar y policiaca ha 
sido tan Irrisoria y nunca ha reinado entre las 
masas una servidumbre voluntaria tal, que hace 
dicha amenaza prácticamente inútil, puesto que la 
mayoría se somete sin necesidad ni de látigo ni de 
zanahoria. 

En fin, porque el culto a la rentabilidad, a la 
mercancía, al dinero a cualquier precio, rompe el 
Impulso de una solidaridad, de una rebelión, de una 

enerosidad, de un Instinto de vida y de un sentido 
umano, del que la Comuna de París, las 
olectividades anarquistas de la revolución 

pañola y el movimiento de las ocupaciones de 
mayo de 68 han Inscrito la huella indeleble en 
nuestra historia. 

Las buenas conciencias nunca faltan para 
recordarnos que los ejércitos de la burguesía 

astaron la Comuna, que el partido estalinista 
estruyó las colectividades españolas, que la 

montaña de mayo de 68 dio a luz a una generación 
de ratas burocráticas y negociantes sin escrúpulos 

uy estimados por el Estado y las multinacionales. 
pretendido deber de memoria, que nos enseña 
horrores del pasado, las guerras, las masacres, 

santa Inquisición, los pogroms, los campos de 
exterminio y los gulags, perpetúa el viejo dogma de 
una impotencia congénita del hombre para vencer 
el mal, para liberarse de la opresión secular. 
Quieren hacemos creer que el hombre es un 
esclavo, Incapaz de crear su propio destino, que 
está condenado a ser un engrane en la máquina 

nómica que exprime lo vivo para que escurran 
gre y dinero. Mientras que las ideologías de los 

gru ? .. 

sustancia, dando lugar a un clientelismo político 
calcado de las campanas promocionales de los 
supermercados, hoy intentan servimos sus 
cadáveres como una novedad. Aquello que en el 
pasado demostró su carácter nocivo, regresa como 
la peste del cano: el liberalismo, esa impostura que 
identifica la libertad Individual a la rapiña; el 
nacionalismo, hacedor de guerras; el fanatismo 
religioso; los restos del bolchevismo; los 
nostálgicos del fascismo. Tras lo cual se decreta 
que el hombre no aprende nada y comete siempre 
los mismos errores. Pero es sólo de la historia de su 
falta de humanidad que los seres humanos ya no 
obtienen lecciones. SI reiteran, en una parodia a la 
vez ridícula y sangrienta, las peores aberraciones 
del pasado, es porque todo juega para hacerles 
olvidar lo que, de siglo en siglo, se han atrevido a 
hacer para tratar de vivir mejor. 

Yo llamo derrota al ahogamiento de las libertades 
Individuales por el Individualismo liberal, por la 
mentira del nacionalismo identitario, por la 
Impostura del pretendido comunismo, por el 
socialismo y la democracia corruptas, por la 
dictadura de las libertades económicas. No llamo 
derrota la Comuna de París aplastada por los 
versalleses, los consejos obreros y campesinos 
llquiciados por Lenin y Trotsky, las colectividades 
libertarias espanolas destruidas por los 
estalinistas. Porque lo que la libertad de vivir 
construyó y que las armas de la muerte 
aparentemente vencieron, renace sin cesar. De su 
carácter Inacabado debemos sacar las lecciones, ya 
que a nosotros nos corresponde ir más lejos. 
MI manera de rendir homenaje a Andrés Aubry, de 
saludar el combate de Oaxaca, de afirmar mi 
solidaridad con la lucha zapatista, es contribuir a 
una toma de conciencia universal, es recordar que 
existe en cada cual una vida verdadera que quiere 
florecer, una vida plena de creatividad, capaz de 
quebrar la poderosa máquina económica que nos 
rompe, pero que a la vez está resquebrajándose a 
sí misma. 

No hay placer más grande, y por demás, eficacia 
más segura, que mejorar nuestra vida cotidiana, 
sabiendo que en todas partes del mundo millones 
de seres son guiados por la misma pasión, aun 
cuando los poderes del dinero muerto aprisionan a 
los oprimidos en la desesperanza y la resignación . 
Actuar sobre nuestro ambiente de modo que 
favorezca nuestra existencia cotidiana es obrar en 
favor de la humanidad, ya que la felicidad de uno 
solo no es nada si no apunta a la felicidad de todos. 

Tengo la conviccion de que la violencia de lo vivo 
barrerá la violencia de la opresión mercantil. No 
tengo la pretensión del "!Venceremos!", deseo tan 
sólo que cada vez más cobre fuerza en cada mujer y 
e hombre ese "Queremos vivir", que es el 

taneo de la Es de esa infancia 
tanela al Ji:l'iild:~'¡wlll,1 



Andrés Aubry (1927 - 2007) fue un 
sociólogo y activista francés cuyo 
trabajo en la antropología, historia y 
geografía estuvo orientado al rescate de 
las sociedades indígenas, 
particularmente de los alrededores de 
San Cristóbal de las Casas, en el estado 
mexicano de Chiapas. 

Aubry se graduó en etnosoclología en 
Líbano, y en sociología e historia en 
París. Asesoró al Concilio Vaticano 11, al 
Consejo Episcopal Latinoamericano, a la 
UNESCO y a la CONAI (Comisión Nacional 
de Asuntos Indígenas de México). En 
1973 llegó a Chiapas, donde pasaría el 
resto de su vida. 

Fue colaborador del periódico La jornada 
de 1994 hasta su fallecimiento. Su 
último libro lleva como titulo Chiapas a 
contrapelo. Una agenda de trabajo para 
su historia en perspectiva sistémica y es 
una polémica a las interpretaciones 
tradicionales de la historia chiapaneca. 

A petición del Subcomandante Marcos, 
fue asesor del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional. 

Murió en un accidente automovilístico el 
20 de septiembre de 2007 en la 
carretera que comunica Tuxla Gutiérrez 
con San Cristóbal de las Casas. 

Raoul Vaneigem (nacido en 1934} es un 
escritor y filósofo belga. Nació en 
Lessines (Hainaut, Bélgica}. Luego de 
estudiar filología romántica en la 
Université Libre de Bruxelles 
(Universidad Libre de Bruselas} desde 
1952 a 1956, participó en la 
Internacional Situacionlsta desde 1961 a 
1970. 

Vaneigem y Guy Oebord fueron los dos 
principales teóricos del movimiento 
situacionista. Aunque Debord era el 
pensador más disciplinado, fueron las 
consignas de Vaneigem las que 
frecuentemente se veían pintadas en las 
paredes de París durante el Mayo 
Francés de 1968. Su libro más famoso, y 
a la vez el que contiene las famosas 
consignas, es La revolución de todos los 
días (en francés el título era más 
elaborado: Traité du savoir-vivre a 
l'usage des jeunes générations}. 

Luego de abandonar el movimiento 
situacionista, Vaneigem escribió una 
serie de libros polémicos defendiendo la 
idea de un · orden social libre y auto 
regulado. Usó varios pseudónimos, tales 
como 11julienne de Cherisy, 11 11Robert 
Desessarts, 11 11jules-Fran~ois Dupuis, 11 

"Tristan Hannaniel, 11 "Anne de Launay," 
"Ratgeb," y "Michel Thorgal." 
Recientemente ha abogado por una 
nueva clase de huelga, en la cual los 
obreros de transporte y servicios 

proveen 
servicios 
gratis 
negándose a 
cobrarlos. 









































































































N °21!1' 
INVIERNft 
010- 2011 
ClfTUi\U 

nE. 
}IÍXICft 



Mientras este numero de Comunidad Punk se realizo varios de 
nosotros tuvimos la experiencia de participar en la Zona Autónoma 
Makhnovtchina -Z.A.M.-, quizás cuando este numero este impreso 
la Z.A.M. haya cesado sus actividades o también es posible que 
continúen, en este momento el futuro es incierto. 

Continué o no la Z.A.M. ha sido una gran experiencia, desde los 
inicios del colectivo juventud Antiautoritaria Revolucionaria -J.A.R.
deseábamos un espacio para nuestras actividades, para difundir 
nuestras ideas de libertad, y como quien persevera alcanza, lo 
logramos; compañeros de una Imprenta zapatlsta que se ubicaba 
en este lugar, simpatizaron de nuestras actividades y nos lo 
cedieron, y así poco a poco fuimos trabajando para aprovechar este 
lugar, difundir su existencia y mejorarlo. 

La mayor parte de las personas que participamos en la Z.A.M. 
venimos del movimiento punk libertario, ahí crecimos y en el nos 
desarrollamos por muchos años, pero no solo en el nos 
encasillamos, vimos la necesidad de romper el gueto y conocer 
gente con otras formas de vida, con otras experiencias, con 
diferentes visiones del mundo. 

Al iniciar las actividades en la Z.A.M. pensábamos que serian 
atractivas para punks y anarquistas y nosotrxs las organizábamos 
con esta visión, pero no fue este el principal sector que participo en 
la actividades, pero contamos si con un amplio abanico de 
identidades que dieron vida a la Z.A.M. con un espectro variopinto, 
comprobamos en carne propia la vieja frase de Bakunin "La 
uniformidad es la muerte; la diversidad es la vida", si nos 
hubiéramos encerrado en el pequeño mundo de punks y 
anarquistas la Z.A.M. no hubiera sido ni tenido tantas actividades y 
tan diversas, no habria estado tan viva. 

En este lugar nos pudimos reunir hackers, ecologistas, zapatistas, 
anarquistas, artistas rebeldes, autónomos, activistas de la 
comunicación y mucha más gente que Incluso no se Identifica aun 

, con alguna actividad en especifica ni una manera de pensar, solo 
les guía el deseo de libertad y se sintieron identificadxs con la 
Z.A.M. y su espíritu de lucha y antiautoritario. 

Como decíamos al Inicio no sabemos aun cuanto durara la Z.A.M. 
los intereses comerciales amenazan su existencia en este espacio, 
pero nosotrxs no nos rendiremos y si no es aquí encontraremos 
siempre espacio para continuar con nuestras actividades y 

• 
1 
construyendo las condiciones para que la Z.A.M. pueda volver a 

~. nacer en otro lugar y de esta manera reivindicar a esas hombres y 
mujeres que a inicios del siglo pasado en las lejanas tierras de 
Ucrania defendieron su territorio liberado con la vida con la firme 
idea de que la makhnovtchina seria inmortal ... 



Actualmente dentro de los movimientos sociales ha 
habido una gran diversidad de prácticas, desde las 
líneas más "tradicionales" hasta nuevas formas de 
actuar, expresarse y relacionarse, y esque algunos 
preferimos adaptarnos al tiempo y espacio en que 
vivimos y utilizar las herramientas a nuestro alcance 
y las Influencias de luchas pasadas, teoricas y 
prácticas que más nos sirven, sin encaslllarnos a sólo 
una como algún tipo de doctrina a seguir al pie de la 
letra, como es el ejemplo de los zapatlstas que como 
alguna vez los mencionaron: "El zapatlsmo no es una 
nueva Ideología política o un refrito de viejas 
ideologías. El zapatlsmo no es, no existe. Sólo sirve 
como sirven los puentes, para cruzar al otro lado. Por 
tanto en el zapatlsmo caben todos, todos los que 
quieran cruzar de uno a otro lado. Cada quien tiene 
su uno y su otro lado. No hay recetas, líneas, 

' estrategias, tácticas, leyes, reglamentos o consignas 
universales. Sólo hay un anhelo: Construir un mejor 
mundo, es decir nuevo. En resumen el zapatlsmo no 
es de nadie y, por lo tanto, es de todosn (1) dejando 
así muy clara su postura y es un ejemplo vivo de la 
práctica de la autonomía y en si, de la utopía que 
muchas tendencias políticas quisieran vivir. Y esque 
tuvo que llegar un movimiento como el zapatismo que 
tiene muchas Influencias y que aprenden de errores y 
aciertos tanto de ellos como de luchas pasadas para 
avanzar en este ámbito libertarlo. 

Un poco con esta Idea un tanto diversa nació la Zona 
Autónoma Makhnovtchlna (Z.A.M.) un espacio 

Autónomo y Autogestivo en la Ciudad de 
el nombre haciendo referencia al texto 
Autonomus Zone -Zona Temporalmente 
(T.A.Z.) escrito por Hakim Bey (2) 

y tambien como una especie de reconocimiento al 
movimiento de la Makhnovtchina y el Ejército Negro 
compuesto por campesinos y obreros ucranianos 
participando en la Revolución Rusa y también contra ·. 
el Ejército Rojo y el Ejército Blanco. 

En la Z.A.M. se han organizado muchas 
que van desde reuniones de colectivos, proyecciones 
de video, charlas, presentaciones de libros, talleres, 
fiestas, encuentros hackers, exposiciones de arte de 
gráfica en resistencia, jornadas ecológicas, 
actividades con el tema del zapatismo, tocadas 
punks, fiestas a beneficios de colectivos y mas ... • 
haciendo asi un espacio de actividades casi diarias y 
es que no creemos en esperar el dia a que la 
revolucion explote ni que estalle la euforia del año • 
2010 y la carga histórica que tiene, si no que la 
queremos hacer día a día en pequeñas revueltas, algo 
asi como el pensar en que la mejor accion directa es 
crear, tomar el control de nuestras vidas y cambiar 
las cosas por nosotros mismos con actividades y 
hábitos personales cotidianos. 

Este espacio aparte de todas estas actividades, ha · 
dado paso a una vivienda alternativa, ya que la 
historia del lugar donde está la Z.A.M. es muy larga, 



asi que podriamos decir que es un lugar prestado y a 
la vez no, okupado y a la vez no también, quizá en 
otros textos haya espacio para explicarlo, lo 
importante es que también experimentamos la 
forma de vida colectiva algunos de nosotros ya lo ha 
hecho desde hace años atras pero en este lugar 
hemos tenido infinidad de visitantes que se quedan 
con nosotros algunos dias, semanas o hasta meses, 
gente de varias partes de México y el extranjero y es 
una forma de convivencia muy buena, una 
convivencia que tu eliges y no que estas obligado a 
tener, aqui me recuerda algunas lineas de la T.A.Z. 
donde menciona la diferencia entre .. La Banda" y 
"La Familia" ya que en la familia es un circulo 
selecto de integrantes en el cual debes crecer y 
convivir bajo jerarquras hereditarias y muchas cosas 
que no te gustan, en cambio con la banda tú eliges 
con quien vivir y en qué circulo desenvolverte. 

llilmbién los integrantes de este proyecto tenemos 
formas de autoempleo cada uno con sus 
conocimientos hemos podido encontrar la forma de 
mantenernos con alguna actividad que nos guste y 
sea alterno a los aburridos y explotadores trabajos 
que este sistema ofrece, ya que tenemos algo muy 
claro si no nos gustan las cosas pues las hacemos 
nosotros mismos y asi pasa con los espacios, los 
medios y tambien con el "empleo". 

Dentro de muchos proyectos y en la vida misma voy 
muy de acuerdo en que cambiemos de camino cada 
que sea necesario, que hay cosas que cumplen su 
ciclo y hay que cerrarlo muchos medios cambian 
para tener algún fin, y es asr como se creó la Z.A.M. 
y otros colectivos, ya que astan formados por gentes 
de otros colectivos que cerraron ya su circulo 
cumpliendo un buen ciclo y heredando las cosas más 
rescatables al nuevo proyecto, asi ha pasado 
también con grandes es~acios o con bandas 

muy importantes, y con movimientos y proyectos 
fuertes, quizá algún dra pase con la Z.A.M. que 
cumpla su ciclo pero ojalá sea para crear uno nuevo, 
o simplemente cambie de lugar y aqui es donde 
vuelvo a citar el texto de Hakim Bey donde dice que 
son zonas temporalmente autónomas en el sentido 
que son sucesos que surgen de repente están 
activas y hace su trabajo y después de un tiempo ya 
sea corto y largo desaparece antes de que el 
sistema lo aplaste, para asi dar paso a otra zona 
temporalmente autónoma en otro lugar, en otro 
espacio... esto hasta estratégicamente es muy 
bueno cuando somos poca gente ante un sistema 
tan grande, una idea muy parecida a otro texto que 
alguna vez lei que deda que en vez de asumir una 
posicion vanguardista preferen asumir prácticas de 
resistencia espontáneas y cotidianas, cosas que 
surgen de repente y terminan dejando algo a su 
paso este texto se editó alguna vez en el Comunidad 
Punk y se llama .. Definicion del área de autonomra" 
(3) 

Y bueno, los proyectos siguen, tratando de cambiar 
lo que está a nuestras manos y lo que nos incumbe, 
tratando de vivir como queremos, me despido con 
una frase de las que adornaron las calles de Paris en 
aquel mayo del 68: 
"La acción no debe ser una reacción sino una 
creación" 

Pirra Mofeta 
Agosto-2010 

http://mofeta.punksmedia.org 

(1) Revista mexicana "Rebeldía" de índole zapatista. 
(2)http://hermetic.com/bey/taz_cont.html 
(3) Revista madrileña "Sabotaje" numero 7, 
diciembre de 1988. 



Hace algunos meses nos llego por medio de la lista electrónica "Resistencia Anarcopunk", nos pareció 
Interesante hace tiempo que nadie nos hacia una critica asr, abundan mas los rumores por la espalda. No 
fue sencillo, ni entretenido leer esta critica por la mala ortogratra y la manera aburridamente religiosa de 
escribir, en fin aquf la compartimos la "critica" y al final hacemos algunos comentarios. 

SALUDOS LECTOR@S SUBVERSIV@S: 
La publicación anarcopunk : avancemos realmente 
N!! 2 (IIma-Perú} manifiesta un crítica directa a la 
publicación, comunidad punk ! 1 !,en vista a lo 
expresado en su último número ,cabe decir que 
esta crftlca es una cuestión de aclarar algunos 
puntos, como una manera de debate, de 
interpretación y afirmación de esbozos dentro de 
este zlne punki (especialmente en la 
editorlal},,mas no por el contrario es una crítica 
botada de pura euforia ,oh de puros dimes y diretes 
,no compañer@s, no confundamos esta crítica con 

,un sustento de solo rabia desorlentada ... que se 
aclare esto aquf ,siempre hemos dicho y 
precedentes a nuestra lucha también lo dijeron : 
... si hay que criticar algo para avanzar pues no 
lo escondamos o callemos ,porque callar es 
complicidad y eso es esconder algo que tiene una 
matiz complaclente,,trayendo como consecuencia 
la derrota en la organización y eso solo genera 
desorientaciones en la aportación a la lucha 
anticapitallsta •. confianza, solidaridad y unidad por 
la anarqula ... (organlzaclón anarcopunks de lima 
2007} ... volvemos ah recalcar que esto no es una 
cuestión de juego infantil ¿saben porque?, porque 
si se da ah entender que la lucha contra el 
estado y el capital es aislada, interpretándola y 
explayándola en su zlne(como el ultimo numero de 
comunidad punk} atreves de escritos y 
afirmaciones desviado un hecho real de revolución 
social por un hecho grupal y de posición y 
actitudes burguesas ; escupiendo: de que solo 
buscamos vivir ahora ,escapando del control del 

.- capital y el estado ,para después formar nuestra 
comunidad aislada de las demás personas 

·fluyendo así exacervadamente su ego Individual y 
confundiendo el objetivo revolucionarlo de los 
oprimid@s, por un objetivo reformista 
,complaciente y separatista ..• desde siempre se ah 
dicho que el punk esta con el pueblo ,pero acaso 
estar con el pueblo es solo Interpretar la lucha 
del pueblo ah la manera que cierto sector le 
conviene(osea aislada},o solo lanzar frases 
apegadas del pueblo pero aparentadas en los 
hechos ,o solo formar un gueto de personas aptas 
y censuradas por la Inquisición del punk ,oh 
apegarse al pueblo porque asr dicen las 
consignas supuestamente rebeldes ..•.. pues no , 
aquí hay una equivocación que much@s hemos 
caído y se sigue cayendo, porque la lucha del 
pueblo, es la lucha de una manera general ,de una 
manera de unidad, determlnantemente de una 
manera mundial y objetivo revoluclonarlo,como lo 
decían l@s primer@s anarquistas del mundo: 
... mientras haya una persona explotada yo 
también me considerare esclav@ ... bueno es 
necesario aclarar que aquf no se dan recetas de 

cómo luchar ,o un programa de cómo actuar ,no 
compañer@s aquf se lucha junto a la masa 
proletaria y su misión histórica la de abolir este 
mundo del capital y por formar la anarquía(utopía 
para algún@s ,pero real para l@s que combaten 
con este orden de clases}, l@s anarcopunk nos 
decimos proletarl@s no escondemos nuestra 
condición de clase, porque es esta condición 
también la que queremos desaparecer , pero vra 
la lucha ,vra las experiencias del combate junto 
con nuestr@s herman@s proletarl@s de todo el 
mundo ,porque también creo y noto que la 
reactivación de l@s oprlmld@s se está dando ah . 
flote en todo el globo ,desarrollando la extensión 
de la lucha de clases .,,,por consiguiente eso 
refleja que el espectro viviente y real de la 
anarqufa tiene que desarrollarse ,,los capitalistas 
están temblando y ya no saben qué método 
realizar para que su economra se estabilice ,,pero 
acaso nosotr@s vamos ah esperar que se 
desmorone el capitalismo no, nosotr@s estamos 
luchando con todo lo que tenemos : nuestras 
armas de lnformaclón(panfletos, publicaciones y 
demás },paros ,sabotajes, reivindicaciones de 
luchas, luchando junto a otr@s oprimid@s como 
nosotr@s y reconociéndonos y conociendo al 
enemigo ••• la vil evidencia de que las cosas 
están muy mal ,es la cotidianidad demostrado 
atraves de la BARBARIE DEL CAPITAL ••• y creemos 
que la clase oprimida es el único enterrador del 
capitalismo ;porque este sistema se está 
pudriendo y ya nadie lo para solo los luchadores 
sociales que somos los que cumpliremos el 
destino de nuestra clase la destrucción del capital y 
el estado ••• 

por eso como anarcopunks empleamos nuestros 
métodos de acción ,de solidaridad, de crítica, de 
cuestionamiento ,de lucha viva junto a l@s 
aprimid@s ( a veces de manera física como de 
manera verbal},pero siempre hemos visto(con 
bajones que hemos tenido, con críticas que nos 
hemos planteado } que es necesario luchar junto al 
pueblo para aprender sus experiencias y las 



1.-AHÍ  ESTA LO PRIMERO QUE  ESCRIBÍ Y DIJE 

EN LA PUBLICACIÓN  AVANCEMOS  REALMENTE:

nuestras también dentro de ellas, trayendo como 
consecuencia de diversos sectores populares el 
apoyo y fuerza unitaria de los anarcopunks con los 
pobladores de diferentes barrios que comienza ah 
ser algo embrionario todavfa ,debido a la lógica 
que tuvieron y tienen de nuestra lucha ,pensando 
que somos limitados y solo un drculo de gueto 
,pero ya en algunos barrios de la capital se 
comienza ah tener otro concepto de los 
anarcopunks ya que estos Interactúan con ell@s 
,dejando de lado la critica de lo cerrado, o de la 
pura estética , y empleando lazo en común que 
dificulta ah tod@s ,,pero al fin al cabo son las 
acciones las que han hecho que algún@s 
Individuos de los barrios comienzan ah 
relacionarse con los anarcopunks sabiendo que el 
día día de explotación nos dificulta ah todos, 
pero sin negar que todavía es de forma un poco 
celosa ,pero es un avance ,la población se da 
cuenta que los anarcopunks están junto ah ell@s y 
a los intereses de la humanidad por que el 
objetivo que persigue el anarcopunk como 
movimiento revolucionario es ese mismo :la 
revolución social y por la consecución de la 
anarquía,, nada aislado del pueblo ... segulmos 
recalcando que aun es todavía embrionario la 
relación con la población luchadora debido a esa 
mistificación que han tenido de nuestra 
deflnlción .•. que no se malentienda que somos los 
muy queridos o los muy odiados .. no •. solo somos 
luchadores sociales que Intentamos de todas 
formas avanzar de poco ah poco con el 
pueblo ... pero partiendo de nuestros principios y 
nustros métodos .. como dedan los antiguos 
anarcopunks de aca: TENEMOS NUESTRAS 
PROPIAS FORMAS DE ORGANIZARNOS ,PERO ESO 
NO NOS HACE ELEJARNOS DEL PUEBLO, POR EL 
CONTRARIO ESO NOS HACE APRENDER DE 
NUESTRA IDENTIDAD(ANARCOPUNK) QUE ES 

ALLEGADA AL PUEBLO PORQUE 
ESA IDENTIDAD QUE HEMOS 
POSICION REVOLUCIONARIA ... 

SI negamos la lucha de clases ,la lucha 
revoluclonaria(como lo hace la comunidad punk en 
su editorial tomándolo como un sueño) y 
afirmando la construcción de una comunidad 
enzima de la esclavitud del capital , estamos 
afirmando que el capital es humano ,y eso es 
negarte como especie humana, eso es aceptar la 
explotación perpetua, eso es negarte a ti y a tus 
paralelos del mundo ... en pocas palabras eso es 
reforma descarada ,porque la lucha 
revolucionarla o se asume y se comparte o se es 
ajeno y enemigo. 

Después de esta Introducción necesaria pasamos 
a lo que escrlbf en la publicación anarcopunk 
avancemos realmente, y después pasamos a lo 
que escribió el zlne comunidad punk y por ultimo 
lo que conteste ( publicación avancemos 
realmente): 

Ahora ...• Como anarcopunks se nos hace 
necesario denunciar radicalmente esas cuestiones 
que están supuestamente alumbrando como la 
luz divina de la salvación o el espfrltu santo del 
parafso de una comunidad ficticia, ..•.•..... para 
quien escribe eso es complaciente, reformista e 
Individualista para un determinado grupo, mas no 
mirando un objetivo social , y lo peor ,cayendo a 
lo que caen grupos aislados y alternatlvltas de 
puro idealismo personal y una transformación del 
progreso de mí y mis amlg@s o mi grupo (cosa 



2.-AHORA ,ESTO ES LO QUE COMUNIDAD PUNK 

ESCRIBIO Y DICE EN SU ZINE:

3.AHORA AVANCEMOS REALMENTE  RESPONDE  

AH ESAS LÍNEAS CONFORMISTAS DE  ESTA  

MANERA ..:

más aislada no puede ser} pues eso también 
difunde la burguesía ,el alternativismo si no 

toda la gama que quiere el 
pero con otro rostro ,ejm: 

nacionalistas, frentes, estudiantes parlamentarios, 
partidos, ecologistas, anti tecnología y demás que 
pueden confundir uno objetivo global por uno 
personal ... 
Esto, lo que sigue a continuación se pronuncia por 

ahí y esta que pegue por algunos lares como una 
moda y como un objetivo del ARTO KAAOS Y ARTO 
AISLAMIENTO DEMOSTRANDO SU PROPIA 
LIMITACION, de un grupillo llamado la comunidad 
ficticia punki .... dicen estos: 
La comunidad ficticia punki: 

-..,....--------------------

bien la historia es cíclica no podemos 
simplemente dejar en manos del "destino" 
nuestro futuro. 
J:l capitalismo está en crisis ,cierto;l.pero hay acaso 

movimiento anticapitalista capaz de superar a 
~ste? 
El sistema dominante está lleno de contradicciones 
que lo pueden llevar a flaquear por si mismo, pero 
este mismo ha mostrado en numerosa ocasiones 
que su fortaleza esta en nuestra debilidad. 
El cambio como siempre está aquí y ahora ,ya no 
~sr•n•1mos con el místico día glorioso en que llegara 

revolución .Vamos creando día a día la vida que 
queremos ,luchamos por escapar del control y 
liberar espacios, nos reeducamos y compartimos 
creando comunidad, forjamos lazos de la 
solidaridad y unidad con los compañeros en lucha 
por todos los rincones de este mundo y poquito a 
poquito en cada gesto, en cada mirada, a cada 
momento intentamos vivir la vida que queremos y 
no la que nos han impuesto. 
"El mundo que queremos nos pertenece solo en 
medida que sepamos construirlo "estas palabras se 
han visto impresas en antiguas ediciones de este 
;zine y seguimos apostando por ello." 

Respondemos que nosotr@s creemos que una vez 
que asumimos una cuestión de luchar contra el 
capital se asume una coherencia mas de 
fomentar, propagar y accionar las posibilidades de 
expandir la conciencia de explotad@s ,para 
emerger la guerra contra el capital y es desde ahí 
que se tiene algo social y pues desde ahí es 
donde se contribuye al movimiento de l@s 
oprimid@s como una reactivación para el conflicto 
final ,por eso que el anarcopunk es anticapitalista y 
revolucionario nosotr@s no damos nuestro brazo a 

r. 
cierto la cuestión de crear nuestros espacios 

~ar1ta1QCtnistas, cambiar de actitudes desde 
(porque tampoco esperamos el día indicado 

nuestra moral cambiar ,cambiamos desde 
,, querer formar la manera de cómo vivir, 

cómo querer relacionarnos como humanos, sean 

estos en espacios que empezamos ah 
frecuentar con nuestr@s compañer@s de batalla 
,eso es chevre ,pero eso que no se confunda en 
un objetivo final, porque si no caeríamos en el 
aislamiento de solo para un determinado grupo y 
eso es complacencia con el capitalismo 
.Escaparnos y formar nuestras cosas pensando , 
que estamos libres no es una solución a la barbarie 
del capital, por que se sigue en la sociedad de , 
clases ,la solución no es escapar o buscar algo 
personal si no es ver las maneras de fomentar y 
expandir la lucha revolucionaria , atreves de las 
batallas unidas con otr@s oprimid@s como 
nosotr@s ,y aprender ah luchar y conocer 
nuestra clase la cual enterrara al capitalismo ,para 
empezar el proyecto de la historia de l@s 
proletari@s la anarquía la comunidad humana 
mundial ,para algún@s utopía pero para los que 
luchan en el campo de enfrentamiento es rea 1 
... anarquía o barbarie carajo .. 
La revolución no es un día glorioso, ni soñador , ni 
místico como lo pintan algunos(específicamente la 
comunidad punk} o la iglesia en su paraíso ... la 
revolución es el esfuerzo, la convicción el proceso 
histórico de los proletari@s unid@s por una causa 
la de abolir el capital y su condición de esclav@s 
asalariad@s ,las muertes que hubieron y que • 
siguen habiendo no pueden ser desechadas por · 
un infantilismo egocéntrico ..... nos nos escapemos 
,no nos escondamos ,no claudiquemos, no 
caigamos a las garras de la reforma descarada o 
oculta ....... REVOLUCION SOCIAL ... 
.l@s oprimid@s caid@s antes y ahora son presente 
y futuro para nuestra lucha con este 
mercantil .... 

Nota: el capitalismo es cíclico dice comunidad 
punk ,,,ahora respondo yo (avancemos 
realmente} : entonces están afirmando que esto 
siempre seguirá tal y como esta ,y no hay 
manera de cambiarlo y que la única salida es 
acomodarnos al capitalismo y su barbarie con 
pseudocomunidades de vivir con mi grupito ... para 
mí lo que dijeron en esas líneas es totalmente 
desastroso y conformista,, ,porque este sistema 
no tiene nada que darnos ,y además las crisis 
que han habido siempre pasaron de peor en peor 
,lo que quiere decir que el capitalismo es un 
muerto andante debido a la sobreproducción de 
mercancías y a la saturación de mercados,,solo 
que este sistema hace lo posible de volverse ah 



parar ,pero ya no puede ser de manera real solo 
tapa los huecos para apaciguar a la masa y de 
esa manera respirar ,pero eso no es un solución 
porque en el mundo entero l@s oprimid@s están 
generando conciencia y la están extendiendo: 
producto de lo desempleos masivos en todos lados 
,muerte de oprlmld@s en el campo y la ciudad, 
manifestaciones por condiciones de vida, 
revueltas de hambre ,nlñ@s muertos por las 
guerras lnterburguesas .. etc ,,eso demuestra que 
es un síntoma de que la revolución se está 
acercando ,claro que no hay un día Indicado, 
pero debemos generar tod@s los explotad@s 
esas condiciones subjetivas y objetivas ... 

ATTE NER@ (LIMA-PERU) 
Diciembre2009 

Cualquier cosa para debatir escriban ah 
:autocriticxya@hotmail.com 

La cultura del debate y la acción está en el 
, tapete ,,y es necesario para avanzar ... nosotr@s no 

nos creemos los muy esclarecidos,ni menos los 
savelotodos,ni mucho menos los recontra-archi
hiper luchadores ,si no simplemente somos 
anarcopunks combativos que manifiestan su 
interpretación de la lucha paralelo a la masa 
oprimida a la cual pertenecemos ... 

ANARCOPUNKS CONTRA EL CAPITALISMO, 
ACCIÓN Y RESISTENCIA 

ANARCOPUNK ... ACCIÓN DE LA TEORÍA. 
VIVA LA INTERNACIONAL ANARCOPUNK 

ANARQUIA O BARBARIE. 

comenzar los adjetivos que nos coloca 
"actitudes burguesas", "comunidad aislada de las 
demás personas fluyendo así exacervadamente su 
ego Individual" preguntamos l.nos conocemos de 
algún lado?, Comunidad Punk se creo en 1993 y 
desde entonces los punks que lo hacemos hemos 
participado en los colectivos juventud 
Antiautoritaria Revolucionarla, la Furia de las 
Calles y varios otros proyectos, nunca hemos 
trabajado de manera "aislada" de hecho somos 
algunos de los punks que mas han salido del 
"guetto" y atraves de los años trabajamos con 
estudiantes, ecologistas, campesinos, zapatlstas y 
un largo etcétera, quizás las palabras te 
confundieron pero tendrías que conocernos para 
criticarnos con certeza. 

TU escrito es un masacote monotono en donde las 
palabras "lucha de clases", "pueblo"y "masa 
proletaria" aparecen varias veces, tus frases nos 
suenan a un refrito, de otro refrito que se viene 
escuchando desde hace mas de dos siglos, en 
algunas ocasiones ha sido una lucha real pero en la 

mayoría de los casos no ha sido mas que ilusiones 
y palabrería de pseudo intelectuales que ven a la 
gente como "masa", y muchas veces estas palabras 
suenan "bonitas" pero lo que nosotros siempre 
cuestionamos es ¿que tan reales son?, el 
compañero dice "l@s oprlmid@s están generando 
conciencia y la están extendiendo: producto de lo 
desempleos masivos en todos lados ,muerte de 
oprlmld@s en el campo y la ciudad, .r 
manifestaciones por condiciones de vida, 
revueltas de hambre ,nlñ@s muertos por las 
guerras lnterburguesas .. etc ,,eso demuestra que 
es un síntoma de que la revolución se está 
acercando ,claro que no hay un día indicado, 
pero debemos generar tod@s los explotad@s 
esas condiciones subjetivas y objetivas ... ", esta es 
una visión muy optimista, en la que no creemos, 
muchas veces se ha pensado que a mayor miseria y 
mayor represión habrá una respuesta 
revolucionaria de la gente, pero la historia ha 
demostrado que esto no es así; a mayor desempleo 
mas policía, mas militares, mas seguridad privada 
y mas gente que vende su fuerza de trabajo al 
opresor, muchas veces ante estas situaciones ', 
desfavorables a la gente se da mas un giro hacia la 
derecha, la sociedad se acerca al fascismo y sus 
engaños de progreso, quisiéramos que fuera lo 
contrario pero ese es nuestro deseo no la realidad, 
y esto no quiere decir que nos pongamos en 
ninguna postura cómoda pues venimos luchando y 
agitando desde hace muchos años, nosotr@s 
estamos con l@s zapatlstas, con la rebelión del 
pueblo de Oaxaca, con Ateneo, la Otra Campaña y 
muchos movimientos mas por todo el mundo que 
se organizan de manera autónoma para enfrentar 
al poder y liberarse, y mas allá de esto y de apoyar 
otras luchas tenemos propuestas propias que 
estamos realizando en el aquí y en el ahora, estas 
se van expandiendo y encontrando con otras 
muchas luchas, así que nos trates de "comunidad 
aislada" es algo ridículo. 

No pretendemos responder linea, a linea tu critica 
pues de ninguna manera nos Interesa 
"justificarnos" ni nada similar, el extracto de 
nuestro texto que expusiste habla por si mismo , 
dijimos "El capitalismo está en crisis ,cierto;¿pero 
hay acaso un movimiento anticapltallsta capaz de 
superar a este?" y tu no hablas de ningún 
movimiento que sea realmente capaz de derrocarlo 
¿sera acaso la "masa proletaria"?, ese es un 
termino muy abstracto que no nos habla de nada 
claro, no queremos mas palabrería sino datos y 
hechos concretos. 

Esperamos que con estas palabras aclaremos 
nuestra postura y que el compañero del zine 
"avancemos realmente" haga criticas mejor 
fundamentadas en un futuro, decía el MLN 
TUpamaros cuando eran un movimiento alternativo 
"El trabajo nos une las palabras nos separan", así 
que quizás en el futuro nos podamos conocer mejor 
y tal ves hasta tener un trabajo en conjunto. 

Salud & Autonomía. 



La Köpi: 20 años de resistencia Anarco Punk

El 23 de Febrero de 1990 -apenas unos meses 
después de la caída del Muro de Berlín- se ocupó 
un viejo edificio en la calle Köpenicker 137 en 
Kreuzberg, el famoso barrio turco de Berlín. 
Aunque actualmente no sigue estando ocupado, 
pues en Alemania se han aprobando leyes muy 
duras contra las ocupaciones, pero después de 
sortear varios intentos de desalojo lograron 
obtener un contrato. Este espacio -conocido como 
la Köpi- se ha convertido en uno de las más 
emblemáticos espacios de la Contracultura en 
Europa, en los que han tocado cientos de bandas 
de Punk Rock, Hard Core, de Ska, y también de Hip-
Hop, sin hablar de los conciertos de Música 
Electrónica -que ya llevan más de diez años 
realizándose- pero todos bajo una misma idea: 
seguir cultivando la cultura del Do It 
Yourselft (DIY) y oponiéndose a esa Europa del 
capital, que celebró el año pasado la caída del 
Muro, mientras levanta nuevos muros para 
impedir el libre transito de las personas. 
Además, se habla de que Berlín se está erigiendo 
como la nueva capital de la cultura europea, 
pero de lo que no se habla es que se está haciendo 
a costa de la desaparición de toda esa experiencia 
autónoma y autogestiva que surgió después de la 
caída del Muro, del desalojo de casas y de la 
expulsión de los “pobres” (sí, Europa también 
tiene sus pobres) de los centros de las ciudades, 
que como los okupas, o los punks de la Köpi nos 
son rentables.
En febrero de este año, se celebró durante cuatro 
días los 20 años de la Köpi. Era verdaderamente 
impresionante ver a toda esa gente de todas 
partes de Europa, y también del Mundo -la gran 
mayoría de la escena contracultural, pero 
también algunas turistas- reunidos para la 
celebración. Al caminar por los diversos 
espacios, se podía escuchar una cantidad enorme 
de idiomas -a veces reconocibles, y muchas otras 
veces completamente irreconocibles- que daba la 
impresión de estar una Torre de Babel del Punk. 
Pasada la euforia de los festejos tuvimos la 
oportunidad hablar con dos viejos miembros de la 
Köpi para Comunidad Punk.



conversación estuvimos: Zündi, 
(Kopi) Darius (Radio Matraca) y 
(Comunidad Punk). 

Rocko: Platiquenos un poco iCúando surgió la 
Kopi? Y iQué actividades realizan? 
Herne: La Kopi se ocupó en Febrero del año 
1990. casi desde el principio se hicieron 
conciertos Punk, primero en un piso en la 
primera planta que, más tarde se convirtió en 
un lugar de encuentros, luego en la sala de hoy 
que está en la planta baja. 
Zündi: En la primera planta, la estufa bailarina 
se convirtió en una leyenda ••• 
Herne: Sí, había una estufa de azulejos 
justamente al lado del escenario. Y cuando la 
gente bailaba pogo, la estufa se movió 5 a 6 
centímetros. A veces Incluso habfa algunas 
personas encima, que daban saltos Junto con la 
estufa. 

, Darius: ¿y no se rompió? 
Herne: No, no se rompió. Miramos en el piso de 
abaJo y no habfa nada, solo una pequeña 
grieta. Tres años después de la ocupación los 
dos clubes deportivos que estaban en la planta 
baJa se mudaron. Y claro que los ocupas 
Inmediatamente se lanzaron sobre las salas. 
Asf nació el AGH, la sala de conciertos actual. 
Se construyeron una sala de deporte y un lugar 
para escalar, para que la gente que quisiera 
pudiera subir las paredes. Luego vinieron más 
proyectos como una pequeña sala de 
conciertos en el sótano. 
Zündl: Pues Inicialmente eso era un bar de 
cócteles. 
Herne: Que luego también degeneró en un 
antro de los Punks. 
Zündl. En la sala de deporte se empezó a 
reunirse el Kopi-Fightclub, ahf hacen su 

: entrenamiento de combate dos veces por 
. semana. 

Herne: habfa otros grupos de deporte, que 
usaron la sala por una temporada o por más 
tiempo. También se creó el cine en el sótano. 
Después de que la muestra de pelfculas ya 
habfa sido parte del programa durante ya algún 
tiempo, algun@s lnteresad@s construyeron un 
cine acurrucante en el sótano. Más tarde surgió 
un taller de serlgraffa que está abierto para 
tod@s. Y También existe el Aquarlum, que es 
algo como una oficina donde hay computadoras 
y donde se reúnen grupos polftlcos. Aparte de 
todo esto hay entre 50 y 60 personas viviendo 
en la casa, además de muchos visitas, siempre. 
justamente al lado de la Kopl hay una 
,Wagenburg" (sitio de caravanas) bastante 
salvaJe, donde además viven 20 a 25 personas, 
y en la entrada del terreno hay algunas otras 
caravanas. 
Zündl: También tenemos una cocina donde hay 

un comedor popular dos veces por semana. 
Herne: Y donde artistas y activistas son 
abastecidos. Y claro, nuestro dormitorio bien 
chido, no hay que olvidarlo. Y para la gente que 
venga a Europa, el bar también esta abierto 
cuando no hay conciertos. Hay algunos días de 
descanso, pero lo mejor sería que simplemente 
se pasen ustedes por aquí o se informan ,r 
cuando está abierto el bar, si ustedes están en 
Berlín. 

Rocko: Son ya 20 años del nacimiento de la 
Kopi, y más de 30 años del punk. Personas han . 
ido y venido a la escena punk, géneros de 
música también han surgido y han perecido, 
pero el punk rock como género musical se ha 
manteniendo. A qué se debe: ipura nostalgia o 
el punk es algo más que un movimiento musical 
para ustedes? 
Zündi: Yo diría que la Kopi sobre todo es un 
lugar Anarco Punk Rock, que está arraigado en 
la escena Do lt Yourselft. La escena DIY está 
todavía muy viva. Hay bandas Punk que están 
haciendo conciertos en varios países, giras y 
discos, y todo esto lo organizan ellos mismos, 
con la ayuda también de amig@s. En Europa 
existen también otros lugares que son 
similares a la Kopi. La Kopi es un lugar 
importante para las tocadas de estas bandas. 
Donde la gente se puede reunir y donde 
también están pasando mas cosas que música. 
Porque estas bandas también tienen otra 
intención que solo hacer música, además la 
música también es una expresión de un 
sentimiento vital y de convicción política. 
Herne: Es es cierto: que los activistas en la 
Kopi están reclamando que el Punk es algo más 
que música. iSeguro que sí! Siempre está 
conectado con el intercambio político y cultural 
entre las diferentes escenas en el mundo. Y lo 
que asociamos con esto es un objetivo super 
importante. Con todo lo que se requiere para 
organizar conciertos, teatro, eventos culturales 
y demás, un objetivo principal es fortalecer la 
cultura DIY y las actividades políticas de 
izquierda. 
Darius: iLos grupos que vienen y la audiencia 
también lo ven así? 
Herne: Las bandas que tocan preferiblemente 
serán elegidos según este criterio. Es decir, que 
o bien están arraigados firmemente en la 
escena DIY (-Punk) o que por lo menos cumplen 
con ciertos criterios. También tenemos algunas 
razones para decir a bandas que aquí no 
pueden tocar. Por ejemplo, si alguna banda 
tiene alguna tendencia racista, sexista, 
homofóbica; y tampoco queremos ver a bandas 
del Mainstream (Cultura principal). 
Zündi: En efecto, no queremos ver a las bandas 
comerciales. 



Herne. iAsi es! 
Zündi: Grupos que básicamente viven de hacer 
música y que por consiguiente hacen sus 
discos con sellos grandes y que están en 
asociaciones oficiales de protección de 
derechos de los autores como la GEMA. No sé 
si ustedes saben lo que es la GEMA. En 
Alemania esto es la asociación donde tú como 
artista puedes afiliarte. La GEMA entonces 
cobra dinero de los organizadores de 
conciertos, de los sellos de discos, de las 
estaciones de radio, porque ellos ponen la 
música y ellos mismos se quedan con una 
buena parte del dinero. La GEMA funciona así, 
difundiendo a los artistas grandes, mientras 
que los artistas pequeños no recuperan casi 
nada de lo que ingresan. 
Herne: Y todos los organizadores y 
distribuidores (los que repasan la musica como 
radios) tienen que pagar un chingo a la GEMA. 
Y el dinero tampoco llega a los pequeños 
artistas, sino a picapleitos, abogados y otros 
idiotas que se están haciendo un buen día en 
la GEMA, y a los grupos grandes que pagan 
mucho y que también ganan mucho. En fin 
pues, es un criterio que bandas que están 
registrados ahí o que tienen contratos con la 
GEMA, que no suelen aparecer en nuestro 
escenario. 

Rocko: Cuando uno viene por vez primera a la 
Kopi, comúnmente uno piensa en encontrar 
sólo Punk Rock, pero sorpresivamente uno se 
topa con que también es posible escuchar otro 
tipo de géneros de música como música 
electrónica o música fusión. iA qué se debe 
esta apertura? 
Herne: Lo que no habíamos mencionado en los 
proyectos es el llamado Sótano Techno. Estos 
son salas también en el sótano que se usan 
principalmente para eventos de música 
electrónica. Pero como no soy ni un gran 
amigo de esta escena ni sé mucho de esto, 
pues no puedo decir mucho al respeto. A parte 
nosotros en el AGH Intentamos comprender 
Punk Rock como lo que era, entonces no 
solamente ol ol ol, 1-2-3-4, sino que está 
rodeado de un espectro mucho más amplio. Se 
estrecha de algunas bandas de Ska, que aquf 
tocan de vez en cuando, o Hlphop ••. 
Zündl: ••. hasta sutilizadores de música .•• 
Herne: iAsl esl Hasta cantautores anarquistas. 
Y aparte de tocadas Punkrock hay también, 
cuando es posible, teatro, performance, shows 
de frlkls, pues todo lo que pertenece a la 
cultura underground. Y todos los que tienen 
ganas de tocar en la Kopl, y que nos aguantan. 
Siempre estamos Interesados en organizar y 
experimentar también otras cosas que cinco 
tocadas Punk Rock a la semana. 

Rocko: Berlín es una ciudad que está sufriendo 
grandes cambios después de la caída del 
muro. Con los procesos de renovación urbana, 
o gentrificacion (gentrifizierung) icómo se ha 
visto afectada la Kopi? 
Herne: La gentrificación es algo que está 
pasando a tal grado que la Kopi también está 
siendo afectada. Por ejemplo, están los planes 
que se llaman MediaSpree, que se realizan 
directamente en la cercanía de la Kopi. 
Zündi: Más bien la Kopi pertenece a estos 
planes. 
Herne: Pues casi. Todavía no está marcado 
como terreno MediaSpree. Pero existe la idea 
de asentar en el centro al lado de la Spree (el 
río que pasa por Berlín) a tantas empresas de 
medios, de propaganda etc. como les sea 
posible. Esto ya empezó a crear un entorno de 
mierda que es atractivo para los yuppies 
(fresas). Y esto seguramente no dejará lugar 
para espacios como la Kopi, de ninguna 
manera, pues de por sí, la Kopi ya molesta a 
mucha gente en la ciudad. Pero también 
significa que el entorno por consiguiente esta 
cambiando, lo que ya se puede notar. 
Zündi: Hay, por ejemplo, un sindicato grande 
enfrente que se llama de izquierda y a ellos les 
pareció muy buena idea construir su casa 
principal en Berlín lo más rápidamente 
posible, para empezar a construirlo, echaron a 
la gente de Schwarzkanal, que es un sitio de 
caravanas, principalmente queer, que es es 
muy activo en el ámbito politico-cultural de 
Berlín. 

Rocko: En Berlín hay una escena enorme de la 
izquierda contra-cultural, casi a diario uno 



encontrar conciertos, charlas, 
iSe sienten parte de esta izquierda 
contracultural? Y si es así icómo se vinculan a 

lla? 
rne: En la Kopi hay absolutamente más que 

solamente Punk, y muchas personas que viven 
· allí tampoco tienen mucho que ver con el Punk. 

ponerlo en claro. Aparte de esto, casi 
tod@as que están activos en proyectos de la 
Kopi, también de alguna manera están activos 
políticamente, y esto tiene que ser así. Esto se 
implica y no podría funcionar de otra manera. 
Claro que sí, la Kopi es parte de la contracultura 
izquierdista y también se define claramente 
omo tal, como un proyecto izquierdista de 

vivienda y cultura. Además, siempre existe la 
;,o•~o•l"':unidad para grupos políticos de encontrar 
en nuestro espacio una plataforma para sus 
temas o de intentar de organizar eventos en 

de diversos temas políticos y 
ulturales. En todo lo que estamos haciendo, 

es un aspecto super importante. 
ndi: Lo que además me parece importante es 

ue también existen otros proyectos en el 
ntorno izquierda, que operan salas de 

conciertos, o bares, o eventos. Lo que distingue 
Kopi de estos proyectos es la coherencia con 
que estamos haciendo las cosas. Por ejemplo 

ay otros lugares a los que no les importa si 
na banda esta en la GEMA o no. Ellos dicen que 

importante es que allí toquen bandas que 
acen musica interesante y que no importa 
ómo se comporta la banda. Y en la Kopi esto es 

diferente, porque la Kopi es más radical. 
Y también hay muchos proyectos en la 
contracultura izquerdista que no quieren este 

icalismo o que piensan que no se puede ser 
radical por razones económicas. En este 

¡,c:"''"'"itt''- pues la Kopi es capaz de dar un 
emplo consecuente, que si se puede hacer de 

manera como nosotros lo queremos y que 
haciendo lo que otros tal vez no se 

i:lf"l•"'"''""n a hacer. 
rne: A veces también puede ser duro, decir a 

" Dii!lnllla§ como Peter & Test Tube Babies, ustedes 
no pueden tocar aquí porque están en la GEMA. 

ro así lo hacemos. Esta claro, también cuando 
duele a las personas que organizan el 

Consecuencia significa: si quiero ver a 
na banda así, pues no la puedo ver en la Kopi, 

que tengo que ir a otro lugar. Y con esta 
tod@s están de acuerdo. Tenemos nuestros 

ncipios firmes, aunque siempre pueden ser 
iscutidos. No obstante, las discusiones al 

de la selección de grupos, siempre 
inan en donde nos hemos definido desde el 

ncipio. Es decir: no comercial y DIY. 
ndi: En eso la Kopi es un punto de referencia 

ue muestra a otros llamados proyectos de la 
ontracultura izquierdista cómo se puede hacer 
lgo de manera radical. 

ciertos la Kopi es la nica 
instancia que se puede permitir actuar así, 
cual ya mencionaste. 
Herne: Claro que existe una diferencia 
organizadores comerciales; para ellos, la 
situación es muy diferente, porque tienen que 
enfrentarse mucho más con la realidad 
capitalista. La Kopi es un proyecto donde tod@s 
trabajan sin dinero, y de esa manera ,r 
desaparece un aspecto importante. Todas las 
personas limpian los baños/servicios/letrinas 
voluntariamente, porque desean colaborar. 
Limpian la sala, cortan leña, hacen la barra, etc. 
Mientras que un organizador comercial tiene 
que pagar a su gente, y estos empleados, en tal 
caso, son esclavos del dinero y tienen que decir 
lo que dice su jefe. 
Zündi: No estoy hablando sólo de eso. Pensaba 
también en espacios como Supamolly o 
Schokoladen, que también están dentro de 
proyectos de vivienda que surgieron de casas 
ocupadas. Mientras tal vez funcionan un poco · 
diferente, pero también se ven 
contracultura izquierdista. 
Herne: Pues si que lo son. No lo negamos. 
Zündi: No, pero también son espacios donde la 
gente tal vez gana un poco de dinero por hacer 
algo. Pues no tanto que podamos hablar de un 
salario. Tal vez ganan 20 Euros por la noche, si 
hacen la barra. 
Herne: Yo tampoco lo rechazo, si en otros 
espacios funciona así, no estoy en contra. Pero 
la Kopi siempre ha funcionado de otra manera, 
y cada vez que se discute el tema, terminamos 
en el mismo punto: la Kopi es cómo es, sólo 
puede funcionar así, con el trabajo que se hace 
sin obtener dinero y que lo hacemos nosotros ••• 
Zündi: Y esto pues es una diferencia importante 
respecto a otros espacios. 
Herne: Además intentamos también de hacer 
los precios para la entrada y las bebidas tan 
bajos como es posible. Y si de hecho alguna vez 
sobra algo de dinero, lo metemos en el 
mantenimiento del edificio o en el equipo de la 
Kopi. O lo donamos a otros proyectos. Esta 
claro, que nadie en la Kopi se mete dinero en su 
propia bolsa. !De ninguna maneral Nuestra 
política financiera está relativamente abierta y 
todo el grupo puede enterarse que se está 
pasando con nuestras finanzas. 

Rocko. Recientemente hubo intento de una 
manifestación neofascista en Dresden de unos 8 
mil neonazis de toda Europa, que al final logró 
ser bloqueada por miles de manifestantes 
antifascistas. En los últimos años parece que en 
Alemania y en toda Europa hay un 
resurgimiento de grupos neo-fascistas. C.Qué 
piensan de este resurgimiento? Y lqué hacen 
para combatirlo? 
Herne: Pues esto seg ............. ,.., 



que podamos disertar por tres horas. Sin 
duda el crecimiento de la escena Nazi viene de 
que hay enormes intereses económicos para 

over la política en conjunto a la derecha. Y 
lograr esto, un medio eficaz es la 

posibilidad de la extrema derecha de atraer a 
· tanto potencial de Imbéciles como le es posible 

combinarlo con lemas simples de mierda. Y si 
que se puede observar, que Intentan 
directamente dirigir el ambiente polftlco a la 
derecha. Diría que es así desde hace varios 
años. Lo que siempre podemos hacer 
concretamente, es meternos en el camino con 

las medidas, cuándo y dónde los Nazis 
,....,,+ ... n+.oan llegar al público. Es muy Importante 
Impedir sus acciones. E Intentar quitarles tanto 

o como sea posible y cederles tan poco 
espacio como sea posible. Además, es 
Importante crear una propaganda en contra, con 

ucha Información, temas y puntos de vista 
ntlfasclstas. Lo que esto significa 

cretamente en la vida cotldlana ... pues ... eso 
hora nos los cuenta el Zündl [risas]. 

ndl: iQue significa esto en la vida cotidiana? 
que puedes Ir activamente a los bloqueos 

e las marchas de los Nazis; hay otros que 
blén se dan unas golplzas con los Nazis o 

ue Intentan quitarles sus espacios de 
ncuentro con medios más pacíficos. 

Herne. por una temporada, 
no nosotros como la Kopi, pero un grupo que en 
parte también venía de la Kopi. Por un tiempo 
hemos organizado algunos festivales en barrios 
de Berlín con apariencia derechista. Con esto 
tuvimos algo de éxito, por ejemplo en 
Hellersdorf, un barrio en las afueras de Berlín. 
Ahí había una escena Nazi bastante fuerte, 
como en todas los alrededores. Pero también ,r 
había una pequeña escena Antifa muy activa. 
Entonces, gente de la Kopi y otros del centro se 
Juntaron con los de Hellersdorf y allí · 
organizaron un festival grande por varios años . 
consecutivos. Y en este marco los activistas de · 
Hellersdorf lograron obtener un centro cultural 
y de vivienda. No está ocupado, pues tienen 
contratos, pero viven allí y también organizan 
conciertos. Desafortunadamente la serie de 
festivales se adormeció, por varias razones, 
también personales, aunque esto no importa 
aquí. Pero todavía existe una escena Antifa muy 
activa en Hellersdorf y desde hace algunos a 
los ataques de los Nazis disminuyeron bastante. 

Rocko: En México en 1994 se levanto en armas 
el EZLN baJo el grito de iYa basta! Muchos 
punks en México apoyan a esta guerrilla, que si 
bien no es anarquista, tiene un fuerte carácter 
libertarlo. iConocen algo del EZ? y iqué opinan 
de ello? 
Herne: Claro que también en Europa hemos 
seguido las noticias de México, cuando fue el . 
levantamiento en Chiapas y todavía opino que 
hay que respaldarlo absolutamente. Nosotros en 
la Kopl también hemos realizado actividades 
directas e Indirectas en beneficio de esto. 
Personalmente también estoy vendiendo Café 
de Chiapas. 
Zündl: A mi me parece muy Importante, porque 
pienso que los Zapatlstas son uno de los muy 
pocos grupos en el mundo que conforman 
concepciones para superan la mierda de hoy. Y 
simpatizo con sus concepciones de la sociedad, 
porque apuntan a otra cosa, que se trata del 
desarrollo ... , de desarrollar cosas comunes. Es 
decir, que mientras otras Ideales sociales 
plantan algunos Ideales y lemas para estos 
Ideales, los zapatlstas por el contrario, en el 
marco de la situación en la que viven y la 
situación en el mundo, Intentan desarrollar sus 
propias vías Innovadoras para solucionar las 
cosas colectivamente. Y esto lo tienen que 
defender a veces de manera no violenta, y a 
veces de manera violenta. Y a pesar de esto 
Intentan construir sus propias espacios que 
contraponen a las estructuras estatales 
dominantes. Los Zapatlstas hablan de 
establecer un "buen gobierno", que 
prácticamente es una forma de autogestlón de 

gente. Esto me Impresiona bastante. Aquí 
movimientos existen, ide ninguna 



eral 
Herne: Pues los esbirros del estado tendrfan algo 
en contra, un "poquito". 

ndl: Por esas razones, los Zapatlstas para mf 
el movimiento polftlco de mayor significado 

este tiempo. 

.. Ktt~clco: Además de punk rock, iescuchan otro tipo 
de música? 
Herne: No, lo que estamos escuchando nosotros, 

mblén se llama Punkrock. [carcajadas] 
En los años 1977 y 1978, todo lo que no era 
Malnstream, fue simplemente Punk. Habfa tantos 

rupos que hoy serfan cualquier cosa, pero en 
...ac:~uce• tiempo todo lo que fue un poco diferente y 

del Malnstream ••. 
ndl: Pero esto no realmente es verdad. Esto tal 

viene de nuestra socialización diferente 
[risas]. 

us: iTema delicado! 
erne: Bueno, ahora se lo pone dificil. Pues 

ntanos, mi amigo. 
ndl: Yo dlrfa que al principio el Punk en gran 

ran parte era una burbuja artificial. 
erne: No, muy al principio no. Esto fue el 

undo paso, ino1 
ndl: Bueno pero si que fue un poco un bebé 

ino1 
us: Existen varias teorfas. 

erne: No, no lo veo asf. Fue conocido por la 
lstorla de Me Laren o se comercializó a través de 

Pero es cierto que ya exlstfa antes. Y 
au11ra111111IO a esto también. 

ndl: Pienso que una escena DIY solo se 
....... ,,,,,rrlnllo más tarde. 

erne: Esto podrfa ser. 
ndl: Mas o menos desde el 1978. 

erne: Tal vez con los Lurkers, que se negaron a 
..-or·rn;•r a un sello comercial. Dijeron que preferfan 

uedarse con su pequeño sello super precario. 
s cosas dieron un buen ejemplo. Y claro, la 

anterior, en el 1976 no habfa ninguna 
esc:en1a. SI que habfa varfas personas en sus 

uecos que tocaron algo similar que Punk, pero 
no sabfan que se llamaba asf y tampoco se 

fan como nosotros ahora acostumbramos: 
o Punk hay que vestirse. 

ndl: Alrededor del 1980 en Berlfn se estableció 
na gente de Dlletantes Geniales, que también se 

maban asf. Eran más bien artistas, que tocaron 
n ruido raro en algo como basura. De esto 

ron bandas como "Einstürzende Neubauten" 
"Todllche Dorls". Yo en aquel tiempo también 
uchaba música asf. Porque también fue una 

radical con lo habitualmente escuchado, 
o antes con el Punk. 

Esto en aquel tiempo firmó todo bajo la 
rnncllnna Punk. 

ndl: No, no solamente. También hubo por 
plo el Industrial, lo que yo •.•• 

erne: Industrial vino más tarde, esto fue en 

ndo n'ombre se 
tal. Y de otra manera se lo mencionaba 
alentada. 
Darius: La pregunta mas bien fue ..••. 
Zündi: ..•• que otro tipo de musica 
escuchando. Estoy empezando de mas o 
contar cosas historicas. 
Darius: (La pregunta) no sólo fue si otros estil 
de música también son Punk, lno? 
Herne: lSi todavía podemos imaginarnos otra 
música además del Punk? 
Darius: No, si ustedes en realidad 
escuchando también a otros estilos de música. 
Herne: Pues forzosamente si ••. [risas] 
Zündi: A mi me importaban mucho las ba 
que intentaron de ampliar un concepto 
Hardcore. De la manera que tambi 
introducieron por ejemplo elementos de 
como "No Means No", "Victims Fa1milv 
"Assassins of God". 
Herne: Que tampoco está muy muy 
Punk. 
Zündi: O algo como ,Sabot", que todavía 
activos. No diría que Sabot es una banda Pu 
Son dos músicos chidos, que sólo tocan el bajo 
la batería y que hacen giras por todo el mu 
en lugares en que nadie hace una gira. Pero ell 
viajan simplemente así, en tren o en bus. 
si •.. } 
11. lles gustaría decir algo más para finalizar? 
[risas] 
Herne: IBueno, deja salir algunos esloga 
Zündi! lNo tenemos algunos panfletos viejos 
aquí, que podemos recitar? 
[carcajadas] 
Bueno, lque nos vengan a visitar! 
Zündi: Pero ya lo están haciendo. 
Herne: Pues los demás que lo 
Quizás no tod@s, pero algunos sí. 
Rocko: Pues en entonces, lmuchas gracias! 

(Agradecemos a Zündi la transcripción y a Dari 
la traducción: Chido pandilla). 

Punk Rocko 



Las Imágenes de ese triste episodio en la historia 
del rock argento,no pueden borrarse asl 
nomas,mucho mas kuando klen eskrlbe comenzó a 
meterse en esta cultura a fines de los 70, en un 
pals donde las kalles estaban dominadas por 
falkon verdes,raclas en kualkler recital, kamlones 
militares haciendo operativos supuestamente para 
atrapar subverslv@s, atentados, sekuestros, 
desapariciones y unas mujeres ke usarlan unos 
pañuelos blankos en sus kabezas komo señal de 
algo. Las madres de plaza de mayo nos estaban 
avisando kon su desobediencia civil hacia el poder 
de esa dlktadura cívlko militar ke era hora de tirar 
abajo la kultura Impuesta por esta maklnarla de 
asesinar Impunemente, era hora de enfrentar al 

'famoso "NO TE METAS" frase hlstorlka ke hasta 
los dlas de hoy siguen siendo parte, kasl de todo 
cuerpo ke se deklare TIPIK@ ARGENTIN@,Ia 
korrupclón en todos los ambltos fue eskuela kasl 
obligatoria para kualkler persona en este pals,el 
miedo a no aparecer en los vuelos de la muerte 
para ser alimento de los peces del rlo de la 
plata,kodearse kon la gente del poder era kamlno 
seguro hacia cierta seguridad y esto no difiere 
mucho de hoy, el sistema sigue siendo el 
mlsmo,solo kamblan los personajes ke se 
alimentaran de klenes no toman sus vidas en sus 
manos,de klenes no son participes aktlvos de todo 
lo ke se hace en lo soclal,en lo político o en lo 
kultural,de akell@s ke dicen kon cierta apatla A MI 
LA POLITIKA NO ME INTERESA, klaro mucho mejor 
para klenes si les ineteresa y hacen de las 
personas simplemente titeres ke manejaran a su 
antojo. 

,Veamos ... eskrlbo esto komo para ubikarme desde 
·donde sale este eskrlto,no toko de oidoise 
. entiende, no?. 

Todavla no puedo sakarme de la kabeza la imagen 
ke pasaron por tv donde la madre del kantante de 
CALLEJEROS despues de eskuchar el fallo a favor 
de su hijo y sus kómpllces,mlra hacia los 
familiares de las vlktlmas de akella tráglka y triste 
noche,esta mujer,sl es ke se le puede decir MUJER, 
les hace el gesto de FUCK YOU komo señal de 
haber ganadoiun kampeonato de football?,no,por 
ke klen salio absuelto era su hljo,uno de los 
responsables entre tant@s,pero esto me lleva 
hacia atrás,rekuerdan el HIPOKRITA MUNDIAL DE 
FOOTBALL DE 1978??,sl,akel en ke un general 
llamado VIDELA junto a otros kómpllces desde sus 
palkos en el estadio saludaban a miles de 
argentln@s ke gritaban ARGENTINA! ARGENTINA! 
ARGENTINA!ilo rekuerdan?,no se por ke me vino 
esa Imagen kuando vi a esa madre(sl es ke se le 
puede decir madre),no,por supuesto, no vamos a 
komparar,pero saben algo,es sobre lo ke komencé 
eskrlblendo,sobre esa kultura del SALVESE KIEN 
·PUEDA,NO TE METAS,o esa kultura del RIVER vs. 

BOCA,esto se repite en todos los ambitos de • 
nuestras vidas en este pais,todavía no podemos 
erradikar esa kultura de mierda impuesta por 
akella diaktadura CIVIKO MILITAR,komo tambien 
por todas esas formas de llevar el poder 
adelante,llamese diktadura militar o diktadura de 
l@s trabajadorestas,una kultura de korrupción ke 
todavía no podemos sakar sus raices ,Lsera por ke 
kontinúan tambien metidas en la forma en ke nos 
edukan?,afirmo ke no es kulpable IBARRA, 
tampoko CHABAN, tampoko CALLEJEROS y tod@s 
akell@s ke fueron participes direktamente o 
indirektamente de lo okurrido en 
CROMAGNON,sino ke TOD@ SOMOS KOMPLICES, 
KE NADIE ES INOCENTE Lpor ke? Por ke seguimos 
siendo kómplices y repitiendo obedientemente a 
esa kultura de la muerte y korrupción,desde el/la 
presidente hasta el ke dice ke es pobre,tod@s 
somos parte de lo ke paso en CROMAGNON por ke 
seguimos apoyando un sistema una forma de vida 
en la kual la justicia es impartida por y para 
kienes estan en el poder,solo observen,Lke paso 
kon los milikos asesinos,estan pudriendose en 
alguna karcel o fueron ajusticiados por una 
justicia popular?,solo apaguen la tv y sus celulares 
y observen komo kontinuo nuestra 
historia,observen los medios,l@s artistas ke 
fueron kómplices de akella epoka oskura de este 
pais,ahí andan tranquilamente por las kalles y 
encima hicieron dinero,tambien son famos@s,si 
nos ponemos a observar y abrir nuestras kabezas 
intentando tomar konciencia, se ke a much@s, le 
hara tan mal,ke huirian de este pais kon sus ojos 
llenos de lagrimas komo lo hicieron muchisim@s 
jóvenes en los 70,si,much@s otr@s terminaron 
asesinad@s,por eso el sistema no kiere ni permite 
y kombate el ke l@s jóvenes tomen konciencia 
sobre estas kosas ke tienen ke ver kon las kosas 
desde otro lado,desde un lado donde tendria ke 
existir igualdad,solidaridad,apoyo mutuo, 
kooperativismo, buskedas de un bien para tod@s y 
no para una klase social,solo observen komo se 
sigue tejiendo esa telaraña en la kual estamos 
atrapad@s ... 

No rekuerdo el año,habia ido a una de las marchas 
de la resistencia de las madres en diciembre ahí 
en plaza de mayo,me puse a charlar kon una mujer 
ke veia sola en un rinkón de la plaza,era maestra y 
se fue de argentina kuando komenzaron las 



desapariciones,torturas y asesinatos,ella me iba 
kontando su historia kasi kon lagrimas en los 
ojos,se habia ido kon una mano adelante y otra 
atrás,kompañer@s alemanes/as la habian 
ayudado,si,komo gran parte se habia ido hacia 
Europa,desde donde se habian organizado varios 
grupos de apoyo a exiliad@s,me kontaba ke fue 
muy duro para ella,pero ke tenia ke hacerlo 
sino,no estaria hablando ahí conmigo, se fue en 
el 77 y volvio en el 95,bastante tiempo sin pisar 
buenos aires,algo kedo muy grabado en mi 
mente de su triste relato EL PUEBLO ARGENTINO 
ESTA KOMO SI NO HUBIESE PASADO NADA,TODO 
SIGUE IGUAL,ESTA ES LA ULTIMA VEZ KE ESTOY 
AKI, NUNKA MAS VOLVERE ... esto finalizo kon un 
llanto profundo, bueno imaginen komo kede 
yo,esta historia se fue repitiendo en distintos 
ambitos,realidades a las kuales el poder de turno 
nos fue akostumbrando a tal punto de seguir kon 
el tipiko POR ALGO HABRA SIDO o EN ALGO 
ANDARIAN pero se repitio kon los konflictos 
ekonomikos y polítikos,solo rekuerden los 80,1os 
90,Lkuant@s jóvenes se fueron de este 
pais7 .Lkuantas familias?Lkuant@s kedaron en la 
kalle7,1a justicia siempre,pero siempre estuvo 
ausenteLke fue de la AMIA?Lde la explosion de la 
fabrika de armas en rio IV?tdel atentado a la 
embajada de israel?ide las viktimas del 
2001 ?Ldonde esta julio lopez? Y de tod@s l@s 
desaparecid@s en demokracia komo por ejemplo 
MIGUEL BRU {en la plata) y ni señalemos la gran 
kantidad de pibes y pibas desaparecidas o 
asesinadas en manos de la polica en kualkier 
barrio marginal de este vapuleado pais,si,el 
GATILLO FACIL tomo vida en los 80,miles de kasos 
ke solo son tomados por l@s familiares y amig@s, 
kizas algun ke otro grupo idelogiko muy afin a los 
derechos humanos,pero siempre tod@s kedaron 
aislad@s ke kon el tiempo fueron borrando los 
diversos kasos de las mentes de l@s argentin@s 
kon sus varias taktikas para ke la gente olvide y 
las kosas puedan kontinuar komo DIOS MANDA. 

Y hoy aprovechan para seguir metiendo 
balas,gracias a ke nunka nos komprometimos en 
profundidad kon nuestras vidas y las de nuestro 
entorno,o komo llaman NUESTRA SOCIEDAD, por 
eso hoy defenestran los DERECHOS HUMANOS 
kienes antes los pisoteaban, por eso hoy hechan 
kulpas a pib@s de las villas ke son adiktos al 
pako {*) la supuesta INSEGURIDAD en la kual hoy 
se vive, kon una mano en el korazón 
preguntensenLSOMOS KULPABLES DE 
ESTO?ttenemos responsabilidad de ke okurra 
esto7,de mi parte POR SUPUESTO KE Sl,no se 
arregla kon mas karceles ni kastigos ni sikiera 
haciendo muros en las villas,no se arregla 
delegando,votando esperando ke alguien vaya a 
solucionar nuestros problemas,no se arregla 
pagando los impuestos o siendo l@s 
TRABAJADORES/AS NUMERO UNO, EMPLEAD@S 
DEL MES,no, si hubiesemos buskado una real 
identidad komo pueblo, siendo 
solidari@s,participes de nuestras 
realidades,tanto de los problemas komo de las 
soluciones,por ke seamos sincer@s,los 
sindicatos,l@s politik@s y kienes dicen 
representarnos SIEMPRE NOS MINTIERON Y 

TRAB~ARON PARA SUS BOLSILLOS E INTERESES 
PERSONALES,TAMBIEN PARA SUS GRUPOS DE 
PERTENENCIA,sl hublesemos aprendido a tomar 
nuestras vidas en nuestras manos 
kolectlvamente, hoy no estarlamos sufriendo 
estas oskuras realidades ••• 

EL ROCK ARGENTINO APESTA A MUERTE ••• 

Puede ser ke haya excepclones,pero el rock 
argento tuvo su empujon gracias a la GUERRA DE 
MALVINAS y esto esta muy bien dokumentado en 
akella hermosa revista marginal llamada CERDOS 
Y PECES,sl vamos un poko mas atrás mientras 
sekuestraban,reprlmlan,aseslnabanike haclan 
l@s rocker@s argentln@s?,por supuesto ke eran 
épokas difíciles pero gran parte espekulo kon 
estos hechos y fueron konvertld@s en ldol@s de 
la juventud argentlna,se hicieron famos@s y 
algun@s se hicieron rlk@s, produktores, 
managers, artistas kómpllces de la dlktadura 
cfvlko mllltar,por mas ke hicieran alguna kanclon 
de protesta iklen les pagaba el derecho a la 
autorla?tde donde salla ese dlnero?,algulen por '. 
ahí decla ke el arte no debe mezklarse kon la 
polftlka,klzas dijo esto komo para ke no se torne 
peligroso para las estrukturas de lo ke mantiene 
todo estoino?,por ke la juventud siempre fue el 
motor de kamblos sociales, polftlcos y kulturales 
y desde sus diversas formas de expresiones es ke 
fueron generando ciertos kamblos a nivel 
lnternacional,el rock fue uno de esos 
motores,pero klaro kuando vieron ke se tornaba 
muy peligroso para el sistema lo transformaron 
en moda,en konsumo y lo kombatieron kon 
drogas,las kuales hicieron estragos entre 
nosotr@s, es una de la formas de aplakar 
rebellones,pero soy testigo aktlvo de ke existe 
una escena alternativa realmente konsclente y 
muy aktlva en lo ke respekta a lo soclal,polftlco y 
kultural a nivel lnternaclonal,pero argentina ••• 
mmmm ••• veamos. 

Fines de los 60 luego de una epoka 
beatnlk,exlstla una escena muy rika en 
publlkaclones alternatlvas,de una diversidad 
dentro del rock y el arte,pero klaro las 
situaciones polítlkas,ekonomikas fueron dandole 
un aviso y ya en plena diktadura muchas 
desaparecerían,lo mismo kon grupos ke se 
organizaban kolectlvamente y autoeditaban sus 
dlskos komo por ejemplo MIA,kreo uno de los 
ejemplos de Independencia dentro del rock 
argentlno,no voy a detallar,pero si hubo bandas 
ke su arte era Independiente y tenia un toke 
social y tamblen político{komo forma de 
kuestlonar realidades y definir formas de vivir en 
esta sociedad),pero klero ser sintetiko,en los 70 
era duro ser rockero,por un lado el choke 
generacional kon esta sociedad a todo 
nivel,mucho mas kuando komenzaron a reprimir a 
tod@s los jóvenes a las salidas de los 
recltales,slempre fue marginal mas alla de ke 
algunas bandas se presentaran en algunos 
reconocidos programas de la tv,pero este fue 
tomando protagonismo luego de ke 
terminara{una forma de decir)la diktadura cíviko 

illtar,los 80 fue el i pero fue 1982 kien 



marko al rock argento para siempre,el ultimo 
manotazo de una diktadura para no perder su 
poder fue la de generar esa guerra en MALVINAS,Ia 
kual todo el PUEBLO ARGENTINO APOYO,volviendo 

·a remarkar esa kultura impuesta del RIVER vs. 
BOCA,I@s argentin@s todo lo miden en football, 
pero si,hubo un komunicado donde se prohibia la 
MUSIKA EN INGLES entonces ahí muchas bandas 
dieron el zarpaso y se prendieron a esta hipócrita 
movida polítlka de los militares y kómpllces SUMO 
fue una de las bandas mas kombatldas,por ke luka 
kantaba en lngles,los PERICOS tamblen kantaban 
en lngles,se hicieron gandes festivales apoyando la 
guerra por ke yo rekuerde NADIE SALIO A 
OPONERSE A NINGUNA GUERRA NI KUESTIONAR 
NADA hubo un famoso festival donde participaron 
kasl tod@s l@s artistas famos@s del rock 
argentlno,ahí se juntaron kosas para los chlkos ke 
estaban peleando en las lslas,por supuesto ke 
estas kosas nunka llegaron a sus manos,akl 
remarko lo de otra parte de la kultura argenta LA 
KORRUPCION se habla juntado dlnero,joyas en 
otros festivales donde tamblen es mas ke sabido 
ke se robaron todo,tamblen la INJUSTICIA por ke 

de esta trágica guerra no se enjuicio a 
lngun militar ni kompllce de todo esto,akl 

remarko otra koslta mas el famoso NO TE METAS el 
pueblo argentino después de todo esto metlo su 
kabeza komo los avestruces bajo tlerra,pero 
después llenarla la plaza kon otros hechos ke 
~setgiJIIrlan markando a este vapuleado pals 

NAS fue el pasaporte para el estrellato de 
uch@s roker@s,su arte viene manchado de 

sangre joven, muy joven ••• 
Kerla kontarles ke en Londres INGLATERRA en 1982 

n grupo punk anarklsta llamado CRASS okupo un 
konocldo teatro llamado ZIG ZAG junto a cientos de 
punks anarklstas,donde se manifestaron en kontra 
de la guerra kon todo tipo de expresiones, desde 
bandas tokando durante kasl una semana, 
rechazando un Intento de desalojo,exposlclones de 
todo tipo enkontra de la guerra,tokaron mas de 15 
bandas punks anarklstas.Asl es,no te 
~sombres,esto fue en INGLATERRA. 

En esta epoka,los 80 es kuando komenzaría a 
nombrarse a un tal CHABAN y un lugar llamado 

INSTEN,Iugar donde surglrlan los primeros 
punks o lugar de reunlon de la primer 

punk de argentlna,este personaje hacia 
teatro raro para nosotr@s,pero muy llamativo, 
Sumo tokarla en este lugar, los Violadores,estarla 
otro lugar llamado ZERO PUB ke tamblen estarla 
ligado a chaban,pero seria kon CEMENTO donde 
chaban se harla de un renombre dentro de la 
escena del rock argento,bueno,desde akl kreo ke 
surgieron todas akellas bandas ke hoy tokan en 
grandes estadlos,chaban hacia su komerclo,pero 
fue el klen ayudo y apoyo a todas ,pero kasl todas 
las bandas del rock argento,¿klen no toko en 
CEMENTO?,IIegaron a decirle LA KATEDRAL DEL 
ROCK,bueno no se ke paso ke tod@s klenes le 
hupaban las medias a chaban HOY SE 

.......... ~""''" .... N,hablo de todas esas bandas ke estan 
estan gracias a CEMENTO,kon esto klero 

r a ke TOD@S SABIAMOS KOMO SE 
EJABAN LAS KOSAS AHÍ,Io de pagar a la 

policla,a las lnspekclones a sadalc,lo de meter mas 
gente de lo ke habla etc, etc etc •• 
Tod@s sablamos y sabemos komo se manejan las 
kosas en este pals¿o no?,todo esto obedece a una 
plramlde de poder,no es ke la kolma la acepta solo 
un pollcla,slno ke obedece a un sistema ke es 
manejado desde mas arrlba,por eso IBARRA¿por ke 
no fue enjulclado?,ahora lo ke mas me asombra es 
la Ignorancia de klenes se dicen FANS 
fanatlk@s,gente,¿donde dejaron 
konclenclas?komo van a defender algo 
lndefendlble,se asesinaron kasl 200 chlk@s, fans 
Igual ke ustedes,¿komo pueden olvidar esa traglka 
noche,komo?,por supuesto ke CALLEJEROS no 
hicieron ese recital para matarl@s,pero sablan · 
komo se manejaban las kosas y las tranzas y todo 
eso ke sabemos klenes alguna vez tokamos en 
cemento o tenemos alguna banda,pero fueron 
kómpllces tamblen,y no fue la bengala la 
kulpable,la kulpable fue la AVARICIA de la banda 
por juntar mas dinero, fue la KORRPUCION por 
tamblen konsefulr mas DINERO,un lugar donde 
entran mil y plko de personas meten kasl tres 
mil, terrible!! !,se les fue de las manos, pero tienen 
ke hacerse kargo,kreo ke si estuvlesemos en el 
lugar de ellos¿ke hublesemos hecho?,yo en lo 
personal nunka mas hubiese tokado kon · 
callejeros,klzas mi karrera komo muslko hubiese 
terminado ahí,pero klaro son diferentes 
konclenclas,pero kreo ke el unlko ke tiene 
konclencla de callejeros fue su ex guitarrista ke se 
fue de la banda y siente todo lo ke paso y se 
solidariza kon las familias de l@s chl 
muert@s,preguntarla a todas esas 
Konocldas y por konocer¿LES IMPORTA LA GENTE 
KE VA A SUS RECITALES?iO SOLO LES INTERESA KE 
LES PAGUEN LA ENTRADA?,muchas veces fui 
testigo de komo es tratada la gente en 
recltales,por patovlkas,por segurldades,por 
komerclantes,el rock argento sigue apestando a 
muerte,solo rekordemos a WALTER BULACIOSilo 
rekuerdan?aseslnado por la pollcla a la salida de 
un recital de LOS REDONDITOS DE RICOTA,era fan 
de ellos y fue asesinado por lo ke en algunas letras 
krltlkan,akl nos seguimos enkontrando kon esa 
forma kultural de movernos de los tlplk@s 
argentos,mlentras a vos no te token esta todo 
blen,nadle apoyo o se solidarizo kon esto,no se 
tomo konclencla para poder kamblar estas kosas 
para futuros recltales,no,l@s fans siguieron 
apoyando a sus ldol@s,lo mas triste ke en muchos 
recitales estas bandas tokan temas de konclencla y 
derechos y tantas kosas eskrltas muy llndas,pero 
ke solo kedan en eso,UNA HERMOSA KANCION MAS 
EN UN PAPEL por ke en la vida diaria siguen siendo 
la misma mierda ke krltlkan,ojo no estoy 
generallzando,pero kreo ke nadie puede negar ke 
esto sea mentlra,ke haya gran parte del rock 
argento ke se mueva de esta manera,replto,la 
AVARICIA es factor komun en muchas bandas sin 
Importar las konsecuenclas y lo mismo pasa en la 
vida social de l@s argentln@s,no Importa lo ke 
pase, el tema es hacer dinero rapldo y facll,ver 
klen es el mas vlvo,el mas rapldo,kagando a mucha 
gente,esta forma de relacionarnos es moneda 
komun entre nosotr@s,lo vemos en las leyes de 
transito en kualkler trabajo,en la kalle,el 



oportunismo,la espekulación,y leyes se 
mueven en base a LKUANTO TENES?,kienes 
imparten las leyes,jueces ke mas de uno se 
konoce su prontuario,nuestras vidas estan en sus 
manos,Lhasta kuando?miremos hacia atrás en 
toda esta historia ke les estoy kontando,Lke 
sensación tienen?,kuando tenia unos 15 años 
komenzaría a decidir en mi kabeza de irme de 
este pais,no solo por la falta de justicia sino por la 
falta de oportunidades para poder trabajar en 
algo ke te guste y te paguen lo ke te mereces no 
lo ke ellos kieren darte,por ver komo l@s politkos 
partidistas y los milikos en su diversidad se kreen 
dueños absolutos de nuestras vidas y hacen lo ke 
kieren sin importar los resultados,o me van a 
decir ke muchos de estos ke robaron siendo 
presidentes o fueron asesinos komo DE LA RUA 
en el 2001,Lestan presos?Lalguno esta 
preso?,encima se retiran kon jubilaciones muy 
grandes,kon todos los lujos,mientras tanto las 
karceles estan atestadas por gente ke nunka tuvo 
una oportunidad y fueron markados desde su 
nacimiento kontinuando esto de generacion en 

' generacion,las posibilidades son minimas kuando 
existe discriminación racial,karceles atestadas de 
gente ke sufrio violaciones desde niñ@s y 
tuvieron vidas konflictivas sin enkontrar un lugar 
donde sean kontenidas o ayudadas,gente ke paga 
por kienes deberian estar adentro,aunke soy 
kreyente de la JUSTICIA POPULAR, kizas antes de 
ke esta gente kon poder tenga poderes exclusivos 
kon sus jubilaciones y dinero del estado,tendrian 
ke destinar esto a krear mas eskuelas y apoyo a 
toda esta juventud ke esta en la kalle,krear mas 
posibilidades,mas alternativas de ke puedan 
tener una vida digna,pero klaro Lkienes haran 
estoUKRISTINA KIRCHNER?LKIENES DEJAN EN 
LIBERTAD A KIENES ASESINAN A NUESTR@S 
HIJ@S?,el pibe o piba ke hoy asesina sin dudar a 
una persona es produkto de kienes ayer 
torturaban y asesinaban en nombre de dios y la 
patria,¿erradikaremos algun dia esto entre 
TOD@S SIN DEPENDER DE NADIE? . 

.. La kultura del terror,del miedo y de la korrupción 
todavía kontinua entre nosotr@s,esto es 
resultado de todo lo vivido en CROMAGNON y en 
todo suceso ke okurre en este paisLHASTA 
KUANDO? 

Despues de ver a la madre del vokalista de 
CALLEJEROS haciendole fuck you a los familiares 
de l@s 194 chik@s muertos en CROMAGNON me 
vino la siguiente pregunta LKEREMOS KE 
NUESTR@S HIJ@S KREZKAN ENTRE TODO 
ESTO?,no keremos la kultura del RIVER 
BOCA,tampoko la de POLICAS Y LADRONES,komo 
tampoko la de RIK@S Y POBRES ni la de BLANK@ 

Y NEGR@S ... 
NADIE ES INOCENTE por ke somos eslabones de 
este sistema ke funciona en base a lo ke hacemos 
y no hacemos,direkta o indirektamente nuestra 
akcion o inakcion lleva a ke sucedan kosas buenas 
o malas,pero suceden,ahora esta en nosotr@s 
mism@s si hacemos kosas por EL DERECHO A LA 
VIDA o por EL DERECHO A LA MUERTE,hacernos 
kargo de nuestros aktos. 
Por supuesto ke no existen paraísos,pero seguro 
ke hay lugares en donde hay gente kon una 
kultura mas a favor de la vida ke de la muerte y 
en donde se respetan mutuamente,se ayudan sin 
depender de intermediari@s ni de poderes ke solo 
responden a otros poderes por intereses 
ekonomikos,kizas no tengamos ke salir a buskarlo 
a ese lugar,por ke kizas este dentro nuestro,solo 
hay ke trabajarlo ,deskubrirlo,expresarlo y vivirlo 
hacia todos lados. 
CROMAGNON es un klaro ejemplo de lo ke somos 
komo pueblo,ahí se pueden enkontrar todas las 
miserias humanas por la kuales se rige un 
pais,una sociedad,un sistema ... 
DEBO IRME O DEBO KEDARME kantaban los ' 
CLASH,hay ke kedarse para pelear kontra lo ke no 
keremos y generar esas alternativas ke kreemos 
son justas para tod@s,aunke muchas veces nos ' 
sintamos kansad@s ante tanta 
impunidad,injusticia,desigualdad,muchas veces 
keremos salir korriendo de aki junto a nuestr@s 
hij@s,muchas veces ... komo tambien kerer salir a 
romper y kemar todo ante tanta falta de 
respuestas y tomadas de pelo al pueblo. 
La policia asesina al igual ke kualkier otro 
uniforme,l@s chorr@ tambien sin tener códigos de 
barrio,vivimos en un barrio conflictivo y sabemos 
ke en kualkier eskina kizas una bala espera por 
nosotr@s,pero hoy ya no sabemos desde donde 
vendra,no hay sueños de un mundo mejor en la 
kabeza de l@s pibes/as solo pako,kokaina o 
alcohol,el rock kontinua kon su viejo legado de 
estrellas SEXO DROGAS Y ROCKNROLL, l@s rik@s 
kada vez se encierran mas en sus Bunkers 
llamados kountrys,la ekonomía de merkado va 
dejando a mas gente sin kampos ,sin kasas,sin 
negocios y destruyendo nuestros lugares 
naturales por mas dinero komo en las minas de 
oro o de metales preciosos en el norte o el sur 
argentino,kada vez menos lugares en nuestras 
manos para poder disfrutar junt@s a nuestr@s 
hij@s,estan encerrando lagos,boskes,montañas ke 
son patrimonios de la humanidad,hoy aparte de 
policas hay gendarmes en las kalles,Lmañana 
saldran nuevamente los militares a las kalles?,NO 
HAY FUTURO kantaban los SEX PISTOLS, 
version argenta REPRESION de 
VIOLADORES,pienso,pienso,siento,siento ..... 

¿DEBO IRME O DEBO KEDARME? 

MAR DEL PLATA 2009 
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Reseñan: Chiwy (CH), Pirra (P) y Tersis (T) 

TEXTOS 

Extinción 01 
joven zine punk de la Ciudad de México que justo cuando 
me andaba quejando de que ya se hacian pocos fanzines 
aparecieron varios y este es uno de ellos. Buen diseño, 
articulas sobre el desastre ambiental, el 19 de julio y dos 
importantes gestas rebeldes que se conmemoran ese día, 
entrevista a los Rezios, critica al mundial 2010, muchos 
dibujos y varias cosas más. (CH) 
extincion_zine@hotmail.com 

Luciernaga n°7 
Anarkopunk zine desde Costa Rica, muy buen diseño, 
opiniones personales sobre manifestaciones, "los rojxs", 
punk; entrevistas con bandas de Colombia, Costa Rica e 
Indonesia, letras de canciones y algunas cosas más, 
recomendable. (CH) 
liberpunk@riseup.net 

Rainy Days n°5 
Zine elaborado por un compañero vetarano en esto de los 
fanzines y que se caracteriza por su dedicación en cada 
nuemero, las portadas serigrafiadas lo hacen muy 
especial, articulas contra la sociedad de masas, el 
anarquista sueco joe Hill, la bicicleta que nunca volvio, 
apoyo a los discos en vinil, el rock-heavy -sacado de una 
revista de los testigos de jehová ja, ja- reseñas y dos cds 
con "folk-punk" que no me he atrevido a escuchar. Este 
zine esta muy completo y cada que nos llegan a La Furia 
de las Calles se acaban pronto. (CH). 
Guillermo Vega Alberto 

, Bugambilias n°105 B, Col. La Luz 11, juventino Rosas, 
Guanjuato, CP 38240, México (para que le escriban 

· cartas). 

Toda Libertad Contenida No.10 
Otra publicación de santiago de chile, son de esos 
fanzines ke nos alienta a seguir adelante, rompiendo con 
la rutina ke nos asfixia cada día ke pasa, este zine nos 
habla sobre como el poder toma el control de la vidas de 
la gente sin ke esta se de cuenta, de como desprenderse 
de esta alienación un análisis muy interesante, también 
hablan sobre el amor libre, dejar ke las cosas fluyan ke el 
río avance, hay una frase ke dice>gente simulando ser 
libre, gente ke viene en busca de supeñicialidad>, ser 
uno mismx solamente sin aparentar algo ke no eres, solo 
para kedar bien con determinada persona es algo de lo 
ke nos habla ese fanzine, el contacto es. 
tadalibertadcontenida@hotmail.com 
www.tadalibertadcontenida.cjb.net (T) 

Zapatistas sin fronteras (Las redes de solidaridad con 
Chiapas y el altermundismo) 

Libro escrito por Guiomar Riovira, editado por Ediciones 
Era, México en el 2009, nos cuenta cómo surge una red 
de información y solidaridad para difundir tanto la voz 
del zapatismo asi como los sucesos de los primeros dias 
de enero de 1994 en Chiapas, el uso de los medios de 
prensa escrita, televisión e internet jugando un papel 
principal difundido tanto por periodistas hasta mismos 
activistas a nivel internacional. Este libro nos da también 
una reseña -entre otras cosas- también de como surge el 
movimiento zapatista y las reacciones que genera en 
todo el mundo desde los colectivos, bandas musicales, el 
altermundismo, el ciberactivismo, etc ... (P) 

Zona Temporalmente Autónoma No. C 
Directo de Chile nos llega este fanzine, ke trae 
reflexiones y artículos ke te harán pensar y a cuestionare 
a ti mismo columnas como> la ciudad ke secuestra a 
nuestros amigxs, imaginaciones por el camino, entre 
chips,cables y un par de clavos este ultimo se me hizo 
interesante ya ke nos habla sobre la tecnología como 
esta puede ser un arma de doble filo, sobre la capacidad 
ke tiene el ser humano para utilizarla para fines de 
enajenación de si mismx hasta la capacidad de utilizarla 
como método de difusión de ideas, creando medios de 
comunicación independientes y autónomos, sobre todo 
hechos por ellxs mismxs. La tecnología nos ayuda a 
construir, adaptar o reparar dependiendo la perspectiva 
de cada individuo. el contacto 
autónoma.temporal@gmail.com 
www.ztazine.blogspot.com (T) 

MÚSICA 

-Accion Directa (Con la sangre roja y el corazón a la 
izquierda) 
Banda clásica de Argentina con canciones llenas de rabia 
y que sonaron en varias escenas latinoamericanas en los 
90's, canciones como Por la revuelta, quieren control, 
rampé la vidriera y el ojo del amo; un disco muy bueno 
que recogen los temas grabados entre 1993 y 1997 
incluyendo las grabaciones "Punk Subversivo" y 
"Revolucion o muerte" . Temas muy punks aunque 
después se corrieron rumores de que los integrantes de 
la banda tenían más una ideología comunista. (P) 

Raiser s/t Cd 
Banda de HC Punk directo de Logroño España, este cd 
trae 11 temas como muerte invisible, respuesta 
anarkopunk, vidas ajenas entre otras, el arte de este cd 
esta muy bueno en un estuche estilo digipack, esta es 
una edición compartida entre Renuencia rec. y La Furia 
de Las Calles, todavía kedan algunas copias disponibles, 
Apoya las ediciones independientes y autogestivas, ya ke 
depende de nosotrxs de sacar a flote este barco ke cada 
día se esta hundiendo cada vez mas. 
http://punksmedia.org/renuencia (T) 



iRaaaattttuuuusl habia visto varios viniles de Rattus 
pero por varias razones nunca obtuve uno, pero ahora 
para su gira en México editamos un lp y de repente ya 
tenlamos 300, fue algo muy espacial para mi colaborar 
con toda la producción hacer el master, llevarlo a la 
fabrica, diseñar la portada, cargar y todo y empaquetar 
disco por disco y al terminar, unos dlas depues ltenlamos 
a Rattus aqur tocando!, que puedo decir, fue un sueño 
hecho realidad. El lp contiene, el mini lp Uskonto on 
vaara y los ep lhmiset on sairaita, Rattus on rautaa y de 
Fucklng Disco, 24 temas en total de puro flnnlsh punk 
hard core. (CH) 
http://espora.org/furla 

PAGINAS WEB 

Crabgrass 
Como una alternativa libre a las redes sociales tan de 
moda hoy nace Crabgrass. Aunque sea dificil de creer 
habemos gente que nos resistimos a usar Facebook y 
Twltter por sus clausas abusivas, su Intrusión a la 
privasidad y su colaboración con organos represivos. 

~ Crabgrass nos ayuda a comunicarnos y organizamos con 
libertad, aqur podemos con nuestra cuenta comunicarnos 
y organizarnos con compañer@s, crear y grupos y 
tambien redes más amplias la mayoria con una visión 
politica, social y anticapitalista, mi dirección: 
https://we.rlseup.net/chlwy (CH). 
http://We.rlseup.net 

Una muy Interesante y muy bien realizada revista 
electrónica mensaual en la cual tocan diversos temas 
sociales y enfocado también a los movimientos indígenas 
y a la llberaclon de los pueblos. Una revista mexicana en 
la que participa Gloria Muñoz Ramrrez como directora 
además de todo un equipo de trabaJo y colaboradores en 
todo el mundo. (P) 
http://deslnformemonos.org/ 

Rebelión 
Una pagina de de noticias muy completa y actualizada a 
diario. Noticias con los temas: Conocimiento Libre, 
Cultura, Ecologra social, Economra, Mentiras y medios, 
Opinión, Otro mundo es posible. Tiene cosas buenas 
sobre luchas populares y movimientos sociales pero 
tambien sobre gobiernos de ""izquierda"", checala y hazte 
tu propia oplnlon, mi sección favorita es Conocimiento 
Libre. (CH) 
http://www.rebellon.org 

Wlklleaks 
Es un sitio Informativo con el formato de wlkl en los que · 
se publican documentos clasificados o que se han 
mantenido en secreto en el ámbito militar, religioso y 
gubuemamental que son subidos a la Internet 
manteniendo el anonimato de las fuentes. Ha habido 
recientemente escándalos por la publicación un video de 
asesinato de periodistas a manos del ejército 
estadounidense. (P) 
http://www.wlklleaks.org/ 





Desde sus inicios el capitalismo se ha basado 
en la violencia, despojo y destrucción de la 
comunidad natural para garantizar su propia 
expansión y reproducción. El avance de este 
proceso social, a partir de la separación de los 
productores y sus medios de producción ha 
tenido como consecuencia la disolución del 
vfnculo natural que había permitido durante 
siglos la reproducción autosuficiente de la vida 
humana en relación con la tierra (Roux, 2008: 

· 63-64). "La naturaleza vinculada por todas 
partes con la vida de la sociedad, se transformó 
apenas en tierra, con lo cual se desarticularon 
equilibrios sociales constituidos antiguamente, 

-que otorgaban sentido a la vida y que eran el 
fundamento de los imaginarios sociales" 
(AIImonda 2009:15). 

Esta forma de acumulación no sólo apareció en 
el siglo XVI, sino que se ha presentado como 
una constante histórica y permanente durante 
toda la geografía del capitalismo. Esta forma de 
acumulación, llamada por David Harvey como 
acumulación por desposeslón se ha 
concentrado de mayor manera a partir de 1970, 
y en la actualidad es notoria su voracidad. 

La tendencia del capitalismo está siendo la de 
integrar todos los territorios que han estado al 
margen del desarrollo capitalista para "crear 
nuevos espacios de acumulación" (Harvey 

270). Esto ha Implicado la violenta 
de matrices clvlllzatorlas, la 

integración de productores que antes eran 
autónomos (Gilly/ Roux, 2009) y sobretodo ha •. 
detonado una catástrofe ambiental en todo el 
planeta. 

Esta lógica de acumulación al infinito, la 
ruptura del metabolismo sociedad- naturaleza y 
la enorme deuda ecológica que se ha producido 
por el paso histórico del capitalismo, sin duda 
alguna, está poniendo en riesgo la producción y 
reproducción de la vida misma (humana y no 
humana). Este desastre ecológico se presenta 
como síntoma de una profunda crisis 
civilizatoria. 

¿y en México que está pasando? 

Las políticas neoliberales impuestas desde la · 
década de los setenta en América Latina, y 
específicamente en los ochenta en México han 
sido parte de las condiciones que han hecho 
posible esta forma de acumulación. Algunas de 
las expresiones más visibles de esto han sido 
las privatizaciones de bienes y servicios 
públicos, de tierras a partir de la reforma al 
artículo 27 constitucional a través de la cual se 
ha venido desmantelando el campo mexicano; 
la privatización de sistema de seguridad social, 
de la educación pública, entre otros. Además la 
profundización del modelo extractivo de 
recursos naturales, con el creciente número de 
proyectos de minería a cielo abierto, el 
desarrollo acelerado de los agronegocios, la 

} 



siembra de transgénicos, los monocultivos 
para la producción de biocombustibles, el 
sistema de patentes sobre la biodiversidad. Y 
otros proyectos igual de desastrosos para el 
medio ambiente como la construcción de 
presas, corredores eólicos, la instalación de 
confinamientos y basureros nucleares, 
proyectos inmobiliarios, de desarrollo, 
expansión urbana y de servicios. 

De tal modo que a partir de la actual cr1s1s 
-desde el terreno de la lucha- nos parece que 
se plantean dos tareas: rastrear cómo es que 
el poder se está reorganizando y 
reconfigurando en lo que algunos autores 
llaman la "fase del post-neoliberalismo", y por 
otro lado, imaginar y luchar -en medio del 
conflicto- caminos que enfrenten, desarticulen 
al poder y nos habiliten capacidades sociales 
que prefiguren una sociedad porvenir, como 
tiempo contenido en el aquí y ahora. Lo 
anterior fundamental para la sustentación de 
la vida misma, humana y no humana. 

Consideramos que la crisis del sistema -entre 
otros factores- está producida por los 
múltiples NO's que en todo el planeta han 
decidido luchar por evitar que la voracidad del 
capitalismo capture la negatividad de los y las 
que se han rebelado y han decidido pelear por 
sus territorios, sus culturas, sus deseos y su 
dignidad. 

Estos NO's han dislocado al sistema, a sus 
equilibrios; y profundizado sus 
contradicciones. Como comenta Ana Ester 
Ceceña, ante estos desequilibrios se han 
producido nuevas bifurcaciones ante las 
cuales el capital busca urgentemente nuevas 
condiciones para su valorización. Lo cierto es 
que estas bifurcaciones también abren 
posibilidades y oportunidades para lo nuevo, 
desde las propias contradicciones es posible la 
superación de las relaciones de dominación. 

Lucha y resistencia: múltiples NO's contra 
el capitalismo 

En América Latina, en el campo y en la ciudad, 
han aparecido expresiones de tipo emergente 
que se han organizado para enfrentar los 
problemas de privatización, contaminación, 
saqueo y despojo de los bienes colectivos y 
naturales. Ejemplos de esta insubordinación 
ha sido la Guerra del agua en Bolivia; la lucha 
por la tierra del Movimiento de los Sin Tierra y 
el Movimiento de Afectados por las Represas 
en Brasil; el protagonismo de los movimientos 
indígenas en América Latina y especialmente 
en México, Bolivia, Colombia y Ecuador; las 

resistencias urbanas e indígenas en Argentina, 
muchas de ellas reunidas en la Unión de 
Asambleas Ciudadanas (UAC); el movimiento 
de resistencia mapuche en Chile y Argentina; 
la Confederación Nacional de Comunidades 
Afectadas por la Minería (CONACAMI) en Perú, 
y la férrea resistencia y organización de 
comunidades indígenas y campesinas en 
Centroamérica. 

En el caso mexicano hay más de un centenar 
de luchas socio- ambientales protagonizadas 
por comunidades indígenas, campesinas, 
pueblos originarios, comités vecinales, 
asambleas ciudadanas, organizaciones 
ecologistas y colectivos juveniles. Como el 
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a 
la Presa la Parota en Guerrero; el Consejo de 
Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde 
contra la Presa en Paso de la Reina en Oaxaca; 
el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra • 
en Ateneo ante la nueva amenaza de construir 
el aeropuerto y despojar de la tierra a los 
ejidatarios; de los campesinos de Tláhuac 
contra la línea doce del metro; de los vecinos 
de El Salto en jalisco contra la contaminación 
del Río Santiago, el Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla y 
Tlaxcala contra un megaproyecto carretero 
que los despojará de sus tierras. 

Todos ellos están cuestionando el modelo de 
desarrollo que hoy los gobiernos y las 
empresas implementan, aludiendo a un interés 
común y nacional. Es pertinente hacernos las 
mismas preguntas que los mismos 
movimientos se hacen lA quién beneficia este 
desarrollo?; l.Cuál es su utilidad colectiva?; 
l.Qué impactos tiene este modelo sobre los 
ecosistemas, la tierra y los pueblos?; l.Estos 
proyectos son salidas a la crisis ambiental o 
sólo la profundizan? 

Vemos así que en el terreno de la desposesión 
se despliegan diversos dispositivos de poder y 
dominación para despojar y saquear los bienes 
comunes, las conquistas sociales, pero 
también nuestros deseos, anhelos y sueños. 
Frente a esto, las luchas socioambientales se 
presentan como una de las expresiones más 
importantes ante la crisis actual. En ellas se 
puede vislumbrar la construcción lenta y 
silenciosa de gérmenes de una nueva ética de 
la vida y de prácticas anticapitalistas para la 
gestión colectiva y sostenible de la vida. 

Así, en medio de la amenaza ambiental que 
estas comunidades enfrentan, se va abriendo 
poco a poco un nuevo terreno en el que las 
comunidades comienzan a valorar, imaginar y 



a decidir cómo desean v1v1r su presente y humanidad se relacione de otra manera con las 
futuro, desde una clave de relación sostenible demás especies con las que habitamos el 
con la naturaleza. planeta. 

Podemos considerar que las luchas 
socioambientales no solo son el terreno de una 
férrea resistencia contra el poder, sino también 

· de una política prefigurativa, entendida como 
"un conjunto de prácticas que, en el momento 
presente, "anticipan" los gérmenes de la 
sociedad futura" (Ouviña, 2007: 180). Como 
dicen los zapatistas: "Es importante resistir, 
pero también es importante construir el mundo 
que queremos aquí y ahora". 

Las tareas que conlleva la generación de 
alternativas son inmensas, sobretodo si 
consideramos las actividades propias de la 
resistencia y la satisfacción de las necesidades 
básicas. De tal modo que la política 
prefigurativa se presenta cómo todo un desafío, 

articular la satisfacción de aquellas 
idades urgentes del presente, 

contribuyendo a la vez a la creación del porvenir 
en nuestra realidad cotidiana" (Ouviña, 2007: 
180). En este sentido hay que decir que son 
pequeños e incipientes, pero van creciendo o 

rmándose los esfuerzos de estas 
experiencias en la construcción de alternativas. 

la racionalidad prefigurativa, "la 
transformación revolucionaria deja de ser 
entonces un horizonte futuro, para arraigar en 
las prácticas actuales que en potencia anticipan 
el nuevo orden social venidero" (Ouviña, 2007: 
180). En este sentido, la idea de revolución 

·comienza a llenarse de nuevas prácticas que 
ponen en crisis su forma más clásica y su lógica 
instrumental de medios y fines. Podemos decir 

ue el corazón de la relación de los pueblos con 
bienes colectivos desborda la racionalidad 

strumental: los bienes colectivos son medios 
modos de vida al mismo tiempo. 

todas las limitaciones prácticas de la lucha, 
la revolución se extiende a todos los espacios 
de la vida, pero además se sitúa en el tiempo 
del aquí y ahora como piedra angular para el 
cambio social. Es así que sostenemos que en 
estas luchas se demuestra que -a diferencia de 
lo que la normalidad capitalista nos quiere 
hacer creer- no están eliminados mundos de 
vida normados por valores de uso, que además 
comienzan a habilitarse y reafirmarse a partir 

antagonismo con el capital y el estado. La 
nn.rn11nación no está cerrada, no todo está dicho. 

crisis ambiental puede abrir posibilidades 
el anticapitalismo, considerando como 

rgente la necesidad de desarmar las ideas de 
reso y desarrollo antropocéntrico y que la 

Mina L. Navarro 
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Hace algún tiempo en una convocatoria del EZ 
se llamaba a los "trabajadores de la cultura" a 
una reunión en Tlaxcala para discutir sobre la 
necesidad y la posibilidad de la "otra cultura." 
Discusión no sólo oportuna, sino necesaria. Sin 
embargo, me parece que poco se saco en claro 
de esa reunión, pues a pesar de las más o 
menos elaboradas opiniones de las 
participantes, no había demasiada claridad 
sobre la idea de cultura. 

* EZLN , 

Este pequeño texto no pretende dar una 
respuesta a tal cuestión, sino más bien, aportar 
a la discusión algunos elementos a partir de la 
práctica cultural colectiva. Esa práctica cultura 
ha empezado a conformar una crítica a la 
cultura dominante, sin embargo, aún debe 
superar múltiples obstáculos para que además 
de ser un movimiento de resistencia se 
convierta en una verdadera alternativa a la 
cultura dominante. 
Pero qué es o, a qué nos referimos cuándo 
hablamos de la cultura dominante. Me parece 
que podemos empezar por decir que, la cultura 
dominante no es únicamente un discurso que 

los que mantienen el dominio 
económico y político, sino que además, es un 
discurso que atraviesa las prácticas cotidianas 
de todos nosotr@s, mediante la música que 
escuchamos, las películas que vemos, las cosas 

que leemos, es decir, de todos aquello 
productos culturales que consumimos como 
mercancías. Es por eso quizá que Theodor 
Adorno y Max Horkhelmer llamaran a este tipo 
de cultura, que se ha venido desarrollando 
sobre todo a partir de mediados del siglo XIX 
en la sociedad capitalista: la Industria cultural. 
La llamaron asf porque vefan que, así como el 
trabajo, la producción y el consumo de cosas 
como mercancías tenfan como finalidad no la 
satisfacción de las necesidades humanas, sino 
la incesante acumulación de capital, asf 
también el capitalismo está produciendo una . 
"cultura" mediante la cual se producen y 
reproducen comportamientos, gestos, modos 
de pensar y de ver el mundo, y se organiza 
Industrialmente ya no sólo el mundo del 
trabaJo, la producción y consumo de 
mercancías, sino también, el ámbito del ocio, la 
diversión y la cultura misma. 
Pues bien, frente a esta cultura Industrialmente 
planificada han surgido siempre culturas y 
prácticas artísticas de resistencia, desde las 
vanguardias artísticas de Inicios del siglo XX de 
muchas partes del mundo, pasando por la 
Internacional Situacionista, hasta el 
Underground. Muchas de estas experiencias de 
resistencia cultural y artística han sido, por 
supuesto, también cultivadas en México y 
América Latina, y actualmente se están 
resurgiendo algunas de estas experiencias en 
ámbito del proyecto de la Autonomfa. 

Autonomía zapatista: una cultura 
autónoma. 

En efecto, en México han surgido nuevas 
prácticas de resistencia que empiezan a 
conformar también nuevas prácticas culturales, 
muchas de ellas influidas por la construcción de 
la autonomfa zapatlsta. Esta caracterfstlca del 
movimiento neo-zapatlsta, de gran Importancia 
para los movimientos actuales, es muy bien 
reflejado en el documental: Autonomfa 
Zapatista, del colectivo Arte, Música, Vfdeo, 
que tuvimos la oportunidad de ver en la Zona 
Autónoma Makhnovtchina (Z.A.M.) en el mes de 
enero y discutir con una de las realizadoras: 
Cristina Hijar. 
En el documental es posible ver cómo es que se 
va construyendo el tejido social mediante una 
nueva práctica política que privilegia la 



democracia directa, frente a la vieja, 
desgastada y en crisis democracia 
parlamentaria y de partidos políticos de 
México y del mundo. El documental muestra 
también cómo es que al interior de esta 
organización social y práctica política se va 
construyendo de manera inherente una nueva 
práctica cultural que es posible percibir en la 
música que tocan, en los proyectos educativos 
que están construyendo, en la participación de 
cada vez un mayor número de mujeres en los 
espacios públicos, en los murales que pintan, 
etc. Particularmente interesante resultan las 
constantes imágenes que aparecen en el 
documental de los murales en las 
comunidades neo-zapatistas que conforman un 
enorme collage en movimiento, y que para el 
observador atento, más que un mero 
ornamente del correlato social y político, 
resulta ser en realidad lo esencial: el ser 
humano se distingue de la existencia 
meramente animal, porque es además un ser 
social y político, pero también, porque es un 
ser que crea belleza, es decir, no produce y 
reproduce su vida social en su existencia de 
manera unilateral, como los animales movidos 
por el instinto, o de manera meramente 
mecánica, como en la sociedad capitalista, 
sino de forma omnilateral, es decir, produce 
objetos para satisfacer sus necesidades 
físicas, pero también juega, festeja y produce 
arte. Y esto es lo que se pone en juego en las 
comunidades zapatistas: la construcción de lo 
político, pero también de lo cultural. 

ZAPATISTA 
Aqvi manda tú Pueblo 

!<.-•' 
JUNTA PE BUEN 

GO BIERNO 
CtJRA'ZDN C6NTRICO 
DE LOS 'ZAPATISTM 
.LANTEIJS. /fUNDO .. ,.,.0 .. 
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Por supuesto, no se trata aquí de caer en la 
típica idealización de los neo-zapatistas, y no 
ver más que sus aciertos. Aunque tampoco me 
interesa situarme aquí como el juez de la 
práctica zapatista -como cómodamente suelen 
hacerlo académicos desde "los jardines 

exquisitos saber" (Nietzsche)- o los 
puritanos de lo "políticamente correcto" de la 
ortodoxia de la izquierda -los cuales, por 
cierto, están siempre dispuestos a defender 
hasta la muerte las viejas ideas, pero nunca a 
fomentar el nacimiento de nuevas ideas. Más 
bien, lo que más me interesa es mostrar cómo 
y hasta dónde está práctica ha empezado a • 
influir positivamente en la construcción de una 
nueva práctica política, y la conformación de 
una nueva cultura, y lo están haciendo a pesar 
del constante hostigamiento de los grupos 
paramilitares y del ejercito al que están 
sometidas sus comunidades. Ahora bien, esto 
no significa que la experiencia zapatista sea 
un mundo perfecto, armomco y sin 
contradicciones -como a veces ingenuamente 
se suele idealizar- sino más bien, que 
precisamente porque los neo-zapatistas han 
sido capaces de ver la imperfección de su 
mundo y sus contradicciones, esto es lo que 
los ha movido a cambiarlo y a cambiarse a sí 
mismo. 

Así pues, el proyecto de la autonomía es una 
crítica de la sociedad en la que vivimos, y de la 
cual también somos parte, y una práctica 
libertaria, que promueve un cambio 
revolucionario no en un futuro idílico al que 
jamás llegaremos, sino un cambio aquí y 
ahora, en nuestras formas de socializar, de 
construirnos individual y colectivamente, en 
nuestra manera de establecer relaciones 
amistosas o amorosas. Lo cual me recuerda la 
vieja consigna situacionista que decía: "los 
que hablan de revolución y de lucha de clases 
sin comprender lo que hay subversivo en el 
amor y de positivo en el rechazo a las 
obligaciones, tienen un cadáver en la boca." 

Amar y Vivir, canta el bolero 



Es por eso que me parece que la película de 
Corazón del tiempo, del director Omar Cortés, y 
cuyo guión fue escrito por Hermman 
Bellinghausen, que como tod@s sabemos es un 
periodista honesto, ensayista crítico y poeta 
que ha seguido desde sus inicios el 
levantamiento zapatista. Pues bien, creo que 
está pelfcula también nos sirve para observar 
está constante construcción de la política y la 
cultura autónoma zapatista. Ciertamente la 
pelfcula en sí no posee una gran calidad 
"artística", si es que esa es la intención del 
director, aunque me parece que es una película 
bien hecha, sin duda; tampoco es una película 
que muestre unas actuaciones excepcionales, 
de hecho se ve claramente que no son actores 
los personaJes; menos aún es una película con 
Increíbles efectos especiales, en la que se 
narren aventuras heroicas, frente a las cuales 
palidecerían la batallas que protagonizaron 
Aquiles o Ullses, es decir, en definitiva no es 

na pelfcula de Hollywood, para quienes tengan 
expectativa al verla. 

Creo que más bien, que el valor de la película es 
que nos permite asomarnos a la cotidianidad de 
ese mundo muchas veces más Imaginado que 
real: el mundo de los neo-zapatistas. Y lo que 

encontramos no es nada 
excepcional: la vida diaria de los neo-zapatistas 
en sus comunidades, el constante 
hostigamiento del ejercito y una historia de 
amor. Pero es precisamente allí en el ámbito de 
lo ordinario en dónde aparece para el 
observador atento lo extra-ordinario. 
Extraordinario es estar más allá del ámbito de lo 
ordinario, y lo extraordinario aquí es que sean 

·los mismos zapatlstas, y no actores, los que 
actúen para representar su propias vidas, y que 
al mostrarnos su mundo, este aparezca no como 

armónico y sin contradicciones, sino que es 
nra.riC!:unante en el conflicto y las 
..... , ..... ,.rllcclones de sus comunidades de donde 
surge la voluntad de superarse a sí mismo y su 
mundo; y que frente a los usos y costumbres de 

na comunidad, y de nuestra sociedad, que nos 
dicta cómo y a quienes debemos amar, hay 
quienes, como las muJeres zapatlstas, hacen del 
amor un motivo más para hacer una revolución. 
He allí la excepclonalldad de la pelfcula, que 
además fue realizada con la ayuda de las 
comunidades autónomas, simpatizantes del 
movimiento zapatlsta, y músicos de Cuba, 
España y México. Y a quienes desde otros 
espacios simpatizamos con el EZ, la pelfcula nos 

un motivo más para reunirnos en la Zona 
Makhnovtchlna en el mes de enero, 

ver la pelfcula, charlar con el director y 
lscutir, es decir, continuar fomentando esos 

s.c:a~o~cn.los de construcción de lo polftlco y la 
ultura desde la autonomía. Una vez más, el neo-

Zonas autónomas virtuales 

Y es que esa lnternaclonalización de 
resistencia es lo que ha distinguido desde su 
aparición en el 94 al neo-zapatlsta, aunque 
también muchos mitos se han creado en torno a 
ello, para bien y para mal. Y esta creación de 
mitos es el tema de la charla que mantuvimos 
también en enero con Guiomar Rovira, 
propósito de la publicación de su li 
Zapatlstas sin fronteras (Era, México 2009). 
La charla también tuvo un aire polémico y 
crítico, como deben ser me parece, las charlas 
de una verdadera izquierda autónoma. Pues 
durante mucho tiempo se alimentó la idea de 
que el subcomandante Marcos se hallaba en la 
selva con su computadora lanzando 
comunicados al mundo por medio de Internet 
para llamar a la resistencia contra en 
neollberallsmo, pero en realidad, si bien es 
cierto que el alzamiento del EZ en el 94 significó 
una renovación de la esperanza y la utopía en el 
mundo, sin embargo la construcción de esa red 
global de resistencia y lucha por medio del 
Internet fue algo que se fue dando conforme 
Iban transcurriendo los años. Una red que se fue 
construyendo años después del alzamiento 
zapatlsta, y fue siendo generada por una serie 
de activistas en México y el mundo, que veían y 
siguen viendo en el Internet una posibilidad de 
organización horizontal y transnacional, con 
capacidad de acción colectiva, la cual derivó en 
el llamado movimiento altermundlsta. Sin 
embargo, este movimiento, para Gulomar 
Rovlra, se topó con una barrera después del 11 
de septiembre, con el ataque de las Torres 
gemelas, y con la posterior invasión de lrak, 
todo este movimiento que participó y promovió 
grandes manifestaciones contra la guerra, sin 
embargo, no pudieron evitarla. Este "fracaso" 



significó para Guiomar Rovira la clausura de un 
ciclo que comenzó con el alzamiento neo
zapatista, continúo con la solidaridad a nivel 
mundial con este alzamiento y con la 
conformación de una red global de la 
resistencia y el uso del internet, y que finalizó 
con la criminalización de la protesta, mediante 
el fantasma del terrorismo y el uso de las 
nuevas tecnologías, entre ellas el internet, que 
ha estado potenciando al capitalismo por vías 
inéditas, y que también ha sido utilizado para 
el control social. 

Sin duda el escepticismo de Guimar Rovira esta 
totalmente justificado, pues si comparamos el 
enorme potencial que se ha desarrollado con 
las nuevas tecnologías para el desarrollo del 
capitalismo y las empresas bélicas, parece ser 
hasta insignificante la labor de esa red global 
de resistencia, solidaridad y conocimiento que 
hay en internet. Afortunadamente ese día 
contamos también con la presencia del 
colectivo que en la misma Z.A.M. ha iniciado 
una serie de talleres sobre los diferentes usos 
y la "filosofía" del Software libre. Así la 
discusión se puso mejor, porque sin negar todo 
el potencial opresivo de las nuevas 
tecnologías, también se habló de su potencial 
emancipatorio que ahora mismo está siendo 
puesto en práctica por una diversidad enorme 
de personas en el mundo, gracias a las cuales 
es posible generar alternativas para uso de 
Software Libre, como Linux, y no tener como 
únicas opciones a Windows o Macintoch; 
además, se han creado espacios antagónicos 
en internet que se han erigido como una 
alternativa a los medios masivos de 
comunicación, como lndymedia, y espacios de 
divulgación de conocimiento, discusiones e 

información alternativa, radios libres, foros de 
discusiones, y un largo etcétera. Claro que esto 
parece ínfimo comparado con el enorme 
cumulo de basura virtual que se difunde por 
internet, sin embargo, la conclusión a la que 
llegábamos en aquella ocasión, es que por eso 
mismo se ha convertido en un espacio más de 
lucha, al que no debemos de renunciar, sino • 
refuncionalizar en un sentido crítico y 
liberador. 

Estos ejemplos ilustran bien como es que se va 
conformando una práctica autónoma en el 
ámbito de lo político, pero también en el 
ámbito cultural. Lo que nos permite hablar de 
una cultura autónoma, o una "otra cultura" 
como la llaman los zapatistas. Y es "otra" no 
porque se repita como consigna: "!la otra 
cultura!", sino porque es una cultura política 
en movimiento, y este movimiento es una 
crítica constante del mundo en el que vivimos, 
de lo que decimos y hacemos en él, para 
transformarlo o preservarlo. En este sentido, 
me parece oportuno la definición de Bolívar 
Echeverría de la cultura. Una cultura de 
izquierdas tendría que ser entendida como una 
"existencia en ruptura", como un "cultivo 
autocrítico" de nuestra "identidad", es decir, 
de lo que somos, decimos y hacemos, y las 
estrategias necesarias para transformar este 
mundo y transformarnos a nosotros mismos al 
mismo tiempo; y hacerlo aunado al ámbito del 
juego, el arte y la fiesta, que se convierte en 
un constante desafío de la política de los 
políticos, es decir, de aquellos que deciden a 
espaldas de la gran mayoría. 

Mefistófeles Libertario 



Comunicado de la Brigada Europea de Solidaridad 
con lxs zapatlstas 

A las compañeras y compañeros bases de apoyo 
zapatistas 
A las compañeras y compañeros de las juntas de 
Buen Gobierno 
A las compañeras y compañeros del EZLN 
A las compañeras y compañeros la Otra campaña 
A las compañeras y compañeros de la Zezta 
Internacional 
A los pueblos del mundo en lucha 
A la sociedad civil nacional e internacional 

En nuestro "caminar preguntando", colectivos 
-europeos participantes de la red de solidaridad 
con los zapatistas, hemos propuesto formar una 
brigada para afirmar nuestro apoyo a su proyecto 
de construcción de la autonomía, para denunciar 
las polrtlcas de contralnsurgencla de los malos 
gobiernos que intentan derrotarlos y para dar a 
conocer estas realidades en nuestros pueblos, 
barrios y luchas. Se trata de seguir construyendo 
el encuentro de nuestras rebeldías, 
intercambiando aprendizajes a través de una 
relación directa de solidaridad y de compañerismo. 

Construcción de la autonomía 

Durante nuestro recorrido, hemos visto y 
compartido los fuertes e importantes avances que 
son los frutos de la lucha zapatlsta. Renunciando a 
hegemonizar y homogeneizar la sociedad, lxs 
zapatlstas han sabido convertir la resistencia al 
capitalismo en una escuela, la escuela de su 
libertad a través de la construcción de la 
autonomía que se declina entre otros en 
organización política, salud, educación, agro
ecología, comunicación, lucha por la tierra y el 
territorio y por los derechos de las mujeres. 

Organización política 

El espacio político zapatista se organiza en tres 
niveles : la comunidad, el municipio (MAREZ) y la .... 
zona Uuntas de Buen Gobierno). Los principios 
democráticos son las asambleas y el "mandar 
obedeciendo". Así, el pueblo manda, tomando las 
decisiones y nombrando a sus autoridades en 
asamblea en los distintos niveles con un número 
de personas suficiente para permitir turnos en el 
ejercicio de los cargos que tienen una duración 
generalmente de tres años. 

La junta de Buen Gobierno tiene como cargo 
coordinar o controlar el trabajo de las comisiones 
de las distintas áreas, quienes a su vez, aplican 
las decisiones del pueblo. 'nlmbién se asegura la 
repartición equitativa de los recursos financieros y 
materiales e Interviene en las cuestiones de · 
justicia, de tierra y territorio. Las propuestas 
pueden hacerse por los pueblos como por la 
autoridades en las asambleas. Una comisión de 
vigilancia, de la misma forma designada por las 
asambleas observa el trabajo de las autoridades 
garantizando la transparencia de su acción. 

Todos los cargos son una responsabilidad que no 
implica ningún tipo de privilegio ni de salario, 
solamente un deber hacia la comunidad. Por esta 
razón muchos cargos son rotativos. 

Salud 

Uno de los ámbitos más Importantes en todas las 
zonas zapatistas es la construcción de un sistema 
autónomo de salud que ha permitido reducir la 
mortalidad infantil y materna. Los sistemas de 
salud se organizan desde las comunidades que 
nombran promotores para sus casas de salud y su 
clínicas de municipio y 1 o de zona. Se da mucha 
importancia a la recuperación de la medicina 
tradicional que se practica en tres ámbitos: 
herbolaria, parteras y hueseras sin descartar la 
medicina alópata. En general, se da mucho énfasis 
en el trabajo de la prevención y de la vacunación. 

Por ejemplo, en el Caracol de la Realidad, se ha 
establecido un hospital general que tiene 
ultrasonido y laboratorio de análisis y hace 
cirugías. La Clínica de la Mujer "Comandanta 
Ramona" situada en el Caracol de La Garrucha e 
Inaugurada en 2008 es todo un referente en 
cuanto a los derechos de las mujeres. Las 
promotoras de salud llevan a la práctica el 
derecho a la salud sexual y reproductiva. 

Educación 

La educación, "obligatoria hasta la vejez", es uno 



de los ejes considerado por los pueblos como 
fundamental para su emancipación. Para lxs 
zapatlstas, la educación es un proceso del cual la 
escuela es parte, pero también el compartir y 
trabajar en la comunidad a lo largo de la vida. Las 
comunidades nombran sus promotores que llevan 
a cabo la enseñanza primaria que se coordina a 
nivel del municipio y/o de la zona. El nivel 
secundarlo se está desarrollando en todos los 
caracoles en distintas formas. 

Un ejemplo de esto vimos en el caracol de 
Morelia. Ahí, los tres grados de la primaria duran 
el tiempo que se necesita para adquirirlos. No 
solo se enseña lectura, escritura, matemáticas, 
historia, geografía, política y ciencias naturales, 
sino también cultura, producción y artes. También 
este año 2010 sale la primera generación de la 
escuela secundaria técnica cuyos alumnos 
asumirán cargos en la educación u otros sectores 
según la necesidad de su comunidad y su 

-voluntad. 

Mujeres 

, Un año antes del levantamiento, en 1993, lxs 
· Zapatistas pronunciaron la Ley revolucionarla de 
· Mujeres. Para muchxs fue una revolución dentro 
de la revolución porque las mujeres Indígenas han 
hecho visible su situación de marginación y han 
logrado el reconocimiento de derechos 
fundamentales para la equidad. En todas las 
zonas autónomas existen colectivos de mujeres 
que tienen un papel importante para la autonomía 
y el desarrollo de su auto-emancipación. 

Por ejemplo, en el Caracol de Roberto Barrios las 
mujeres nos cuentan que antes del 1994 su 
trabajo no era considerado Importante y que no 
tenían derecho a participar en los procesos 
colectivos. Ahora esta situación ha cambiado, las 
mujeres tienen responsabilidades en las juntas de 
Buen Gobierno y los consejos municipales, en las 
áreas de la salud o de la educación. 

En el Caracol de La Realidad, un miembro de 
junta de Buen Gobierno manifestó que 
importancia de la equidad entre hombres 

mujeres ya se enseña desde los primeros 
de la educación autónoma. 

También organizan pláticas entre los hombres 
para que tomen más conciencia en cuanto a este 
punto y asuman igualmente el trabajo en la casa. 

Tierra y Territorio 

"No tenemos vergüenza porque no estamos 
robando sino que estamos trabajando la tierra. 
Nunca vamos a dejar la lucha." Así habló el 
compañero representante en turno del balneario 
El Salvador que pertenece a la comunidad de 
Agua Clara situada en el caracol de Morella. 
Subrayó que la tierra no se vende, sino que es 
para lxs que la trabajan. Ellxs no la mantienen 
para hacer negocio, afirman que no necesitan 
dinero, que lo que quieren es trabajar. Trabajar la 
tierra en colectivo, cuidarla para que sus hijxs y 
para que las generaciones futuras puedan 
disponer de ella. Es duro el trabajo que realizan . 
pero aún así lxs zapatlstas nos muestran la cara · 
de la resistencia y de la dignidad. 

Sus palabras sobre la importancia de la tierra y el 
territorio para la lucha zapatlsta resonaron en 
todos los caracoles ya que es la base fundamental 
de la autonomía. 

Agroecología 

"Todo lo que tomamos de la tierra, lo tenemos 
que devolver { ••• ). Es todo lo contrario del 
capitalismo que exige más y más de la tierra sin 
devolverle nada". Así la autonomía zapatlsta se 
construye sobre el principio fundamental y 
ancestral del cuidado de la tierra y de los recursos 
naturales como el agua, el bosque y los animales. 
La soberanía alimentarla depende de estos 
principios de la agroecología así como del rechazo 
de los productos químicos y de la conservación de 
las semillas nativas para no depender de 
productores grandes o de empresas 
multinacionales como Monsanto. 

En el Caracol de Oventik, nos explicaron como 
usar productos orgánicos sustentables y no 
químicos porque provocan problemas de salud de 
la tierra. Se trata entonces de enseñar a los 
pueblos como producir sin dañarla, sin 
contaminarla. Dependiendo del clima, de las 
costumbres y de las prioridades de los pueblos, 
los promotores promueven trabajos distintos. 

Comunicación 

Un aspecto de la creatividad del movimiento 
zapatista en la resistencia cotidiana es el trabajo 
colectivo de las radios comunitarias y de los 
equipos de videastas. El empeño y el compromiso 
de lxs promotorxs en difundir los avances de la 
lucha son firmes e Incansables. 



Por ejemplo, en el caracol de Roberto Barrios, la 
comisión de vídeo trabaja desde 1998 y ha 
publicado varios documentales sobre temas como: 
testimonios de mayores, mus1ca tradicional, 
trabajos colectivos y procesos de resistencia entre 
otros. Esos vídeos funcionan como una memoria 
política, cultural y social del movimiento y además 
son herramientas eficaces para difundir los 
avances de la lucha zapatlsta en el territorio 
autónomo y en todo el mundo. 

la Realidad, existen dos 
Despertar" y "Radio San Pedro". La 

rimera emite de forma cotidiana y la secunda los 
fines de semana. Estas radios quieren tener un 
papel educativo hacia las comunidades zapatistas 
y no zapatlstas. Lxs locutorxs turnan en su cargo y 
se siguen capacitando. 

Situación actual y estrategia de 
contrainsurgencia de los malos gobiernos 

El conjunto de las comunidades zapatlstas se 
~nfrenta a agresiones tan idénticas que no nos 
· ueda más que confirmar la existencia de una 
estrategia global elaborada en el más alto nivel de 

n poder político estrechamente ligado a los 
de una economía capitalista 

Petróleo, madera, agua, plantas medicinales 
patentables y riquezas minerales, Chiapas dispone 
de recursos naturales que no pueden más que 
suscitar los apetitos predadores de las 
multinacionales cada vez más de Europa. 

Las reivindicaciones por la autonomra de las 
comunidades indígenas y rebeldes son, entonces, 
una espina en el pie del gigante neollberal. Asr, 
asistimos en todas las zonas zapatistas a un 

que, por pocos detalles, presenta el 
ismo desarrollo. 

esto, la acción gubernamental ocupa un lugar 
ntral. La puesta en práctica de programas 

~f..,,tt,_r;~ les y estatales consiste en inyectar en 

Chiapas un flujo financiero cuyo objetivo es dividir 
las comunidades. Al ejemplo de estxs campeslnxs 
que se ven "ofrecer" un desplazamiento 
combinado con el abandono de sus tierras. Al 
ejemplo de estas mujeres a quienes se propone un 
apoyo financiero para la realización de proyectos 
colectivos en intercambio del abandono de su 
participación a la organización zapatista. Hasta las 
autoridades municipales que llevan a cabo una • 
campaña de Incitación al registro de las tierras en 
el Tribunal agrario para transformar el ejidatario 
en pequeño propietario susceptible de vender 
milpa. 

Además, donde se encuentran comunidades 
zapatlstas, vemos aparecer de repente 
microestructuras de salud, consultas de 
proximidad, vemos también acelerar la 
construcción de sistemas de agua, todo tipo de 
especulación sobre la precariedad sabiendo que 
quien recurre al servicio del Estado se excluye del 
movimiento. 

Pero la medidas Institucionales siendo 
insuficientes, el Estado también cuenta con aliados 
para Intentar dividir a las comunidades. En una 
población profundamente religiosa ciertas sectas 
cristianas no dudan en Imputar miseria y 
enfermedad a la voluntad divina, a presentar la 
rebeldfa como una ofensa al creador. 

El papel jugado por la mayorra de los medios 
comunicación contribuye también al intento 
aislamiento del movimiento zapatlsta. Se le 
atribuye todo tipo de comportamientos delictivos. 
Crlmlnallzándolo asr, se busca aislarlo del apoyo 
popular. 

Si se adjuntan las maniobras clientelistas de los 
partidos políticos, quienes en periodo electoral 
compran los votos de lxs más pobres, disponemos 
de un cuadro bastante completo de lo que no se 
puede concebir de otra forma que como una 
empresa concertada de destablllzaclón. 

Pero una política de contralnsurgencla no podrfa 
ser completa sin el intento de instaurar un clima 



de temor. Quien no cede a la tentación, tendrfa 
que vivir bajo la amenaza permanente. Amenazas 
institucionales en primer lugar por la presencia 
militar masiva con patrullas cotidianas en toda la 
región. 

n.mbién están las irrupciones intempestivas de 
las pollcfas en la zona zapatlsta bajo el pretexto 
de buscararmas o droga o de arbitrar "conflictos 
lntercomunltarlos" lnstrumentallzados. El 
corolario de la criminalización también está el 
encarcelamiento arbitrarlo que se puede producir 
en cualquier momento sobre todos los miembros 
del movimiento como es el caso de los cuatro 
compañeros que visitamos en el Cereso S. 

Más allá de las intervenciones de los poderes 
públicos, la parte más violenta de las presiones se 
ejerce por el intermedio de grupos paramilitares 
que multiplican las exacciones en una completa 
impunidad. Estos benefician del apoyo oculto de 
las autoridades. 

Este esquema global que alterna gratificación y 
castigo es, desgraciadamente celebre y se 
Inscribe en el programa de las escuelas militares 
estadounidenses y europeas que han formado a 
más de un militar mexicano pero también de toda 
América Latina. 

El intento de reducir el movimiento zapatista 
responde entonces a dos objetivos esenciales del 
poder: el control de la población a través de la 
ciudades rurales sustentables y concretizar la 
privatización de la tierra para el beneficio de 
Inversiones multinacionales en las esferas del 
.. eco-turismo" y de la explotación de los recursos 
naturales conforme al proyecto neollberal que 
caracterizan el TLCAN, el proyecto Mesoámerica 
(antes Plan Puebla-Panamá) y la Iniciativa Merlda. 

Construyendo puentes 

Durante el tiempo compartido con los compañeros 
y las compañeras de los cinco Caracoles hemos 
constatado muchos avances en la construcción de 
la autonomfa en todos sus ámbitos, a pesar de la 
situación de represión generalizada que sufren 
las comunidades lndfgenas rebeldes. Lxs 
zapatistas se organizan y luchan en base a su 
cultura y a sus principios para combatir el avance 
del neoliberalismo en su territorio. 

En esta lucha lxs zapatistas no están solxs. A lo 
largo de estos años se construyó una red de 
solidaridad con las comunidades zapatistas, de la 
cual forma parte esta brigada europea. Desde el 
1994 hasta hoy hemos compartido y seguiremos 
compartiendo encuentros, palabras, lecturas del 
mundo y luchas con el fin de construir "un mundo 
donde quepan muchos mundos". Porque para 
nosotrxs no existen hombres, mujeres, ni 
derechos prescindibles. 

En este caminar hacia un mundo justo y solidarlo, 
el ejemplo combativo, el espíritu crítico al modelo 
capitalista y los pasos determinados en la 
construcción de la autonomía de lxs zapatistas 
están presentes, de una u otra forma, en varias 
de nuestras luchas en Europa. Nos une la mirada 
enfocada hacia la misma dirección: acabar con el 
modelo capitalista - neoliberal y sus malos ' 
gobiernos cuyas consecuencias serian el fin de la 
humanidad y de la naturaleza a través de la 
represión, el despojo, la explotación, el desprecio 
y la muerte. 

Nos une también la voluntad y la necesidad de 
construir a través de nuestras rebeldfas ese 
mundo que ya crece en la práctica como nos han 
dado a conocer los más dignos de esta tierra. 

Nos vamos pues con la palabra, la determinación, 
la dignidad y la rabia de la lucha de las 
compañeras y los compañeros zapatlstas 
compartiendo otros mundos con libertad, justicia, 
democracia y autonomfa, desde nuestros rincones 
europeos. 

Agradecemos a lxs zapatistas por su 
compañerismo, su hospitalidad y por compartir su 
lucha y su palabra y les mandamos un fuerte 
abrazo. "nlmblén agradecemos al Centro de 
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas 
por su apoyo y sus consejos. 

En San Crlstobal de las Casas, Chiapas, México 

El 16 de julio del 2010 

Brigada Europea de Solidaridad con lxs 
zapatistas 

Más info: http://www.europazapatista.org 



Nos enfrentamos al mayor problema que la 
humanidad ha creado en su propia historia, 
cuyas posibilidades destructivas no se 
limitan a país, genero, posición social, ni 
especie. Problemática que se podría 
manifestar en nuestra propia extinción y la 
extinción de un 80% de todas las especies, 
más la devastación del medio ambiente. 
Desde la aparición del sistema capitalista el 
deterioro ecológico y ambiental se ha 
incrementado como nunca antes. La 
producción industrial por medio del uso de la 
extracción y quema de recursos energéticos 
a propiciado la concentración atmosférica de 
dióxido de carbono - el gas Invernadero más 
importante que ha contribuido al cambio 
climático - ha pasado de 280 partes por 

-millón (ppm) en 1750 a 379 ppm en 2005. 
(IPCC 2007). El patrón para otros gases de 
efecto invernadero (metano, óxido nitroso), 
es similar. Antes de la revolución industrial, 
no hubo un aumento comparable en la 
concentración atmosférica de estos gases 
durante decenas de miles de años, hay un 
acuerdo general entre los científicos del 
clima que este aumento desde 1750 es la 
causa de los trastornos climáticos (atíplcos
inusuales l) ya visibles. 
El modelo de producción capitalista desde su 
concepción no es sustentable, ya que a 
diferencia de sistemas sociales previos, se 
basa en la acumulación de capital al producir 
bienes materiales por medio del trabajo 
asalariado a costa de la explotación y 
destrucción de nuestro entorno, 
.separándonos así de cualquier otra especie 
·en la faz de la tierra. Es solo a través de esta 
·desconexión con los recursos mas vitales que 
continuamos en este camino patológico de 
explotación. Puesto que la misma existencia 
de nuestra especie recae en la 
sobrevivencia de nuestro entorno y quienes 
lo habitan. Es claro que el sistema industrial 
y quienes llevan sus riendas no tienen 
ningún interés en frenar, ni siquiera 
disminuir el deterioro que nos ha puesto en 
la posición en la que actualmente nos 
encontramos. Pero ipor qué no existe un 
interés del sistema en disminuir el deterioro 
si su propia existencia esta atada al destino 
colectivo? 
No es una coincidencia que la vasta mayoría 
de los representantes de los gobiernos mas 
poderosos del planeta tengan injerencia y 
complicidad de manera directa con las 
corporaciones industriales y los intereses de 

expansión de ellas, causado que la riqueza 
que manejan estas grandes potencias sea 
proporcional a la cantidad de recursos 
naturales que estén a su disposición, ya que 
a lo largo de la historia esta desmedida ,r 
explotación se materializa en los primeros 
síntomas de una relación de dominio fuera 
de balance. 
Esta condicion se hace notar cuando 
tomamos en cuenta que las potencias 
mundiales tienen 20 por ciento de la 
población mundial pero emiten el 46 por 
ciento de los gases de efecto invernadero 
(GEl). Esto significa que la basta mayoría de 
la población humana mundial mantiene un 
sistema que nos perjudica, y que los 
beneficios son solo para un sector muy 
reducido Incluso dentro de los mismos países 
privilegiados. 

Estamos convencidos que la ilusión que 
alimenta el ego de poder de los gobiernos 
mundiales impide una clara visión de cambio 
para el beneficio colectivo de la sociedad 
humana y nuestro entorno. Solo a través de 
una lucha de raíz, planteándonos el cambio 
de sistema económico y social podremos 
acercarnos a reparar los errores que 
nuestros gobiernos insisten en cometer. El 
compromiso 
de una 
alternativa 
real no es 
responsabilida 
d de ningún 
dirigente, 
gobierno, 
compañía 
transnacional 
ya que han 
probado lo 
contrario. La 
entidad 
colectiva 

ni 

es 
de quien 

manera 
decisiva 
tomara 
riendas 
nuestro 
destino 
especie. 

las 
de 

como 
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Tomando un microbús, algunas estaciones del metro 
y un par de aviones es posible llegar a la verde y fría 
tierra escandinava de Suecia, y para un punk vago lo 
mejor que se puede hacer últimamente por ahí es ir al 
festival anual Punk lllegal que para mi gusto fue el 
mejor de Europa en 2009 al menos por la bandas que 
presento. 

Era verano y para lo que unos era "cálido" para mi era 
frío i12° gradosl, pero claro para la gente en Suecia 
que venia de un Invierno con constantes 
temperaturas abajo de -0°, 12° ya era "calor". 

En el camino hacia el festival una de las principales 
' cosas antes es comprar cerveza, y Suecia tiene un 
sistema bastante peculiar, el Estado tiene un 

· monopolio sobre el alcohol "duro" y solo lo puedes 
comprar es sus establecimientos muy específicos y 
con horarios limitados, en las otras tiendas solo 
puedes adquirir "folkol" que es la bebida del pueblo, 
cervezas de baja graduación de alcohol entre 2.5 y 
3.5, una de las cosas que nos parecen extrañas a la 
gente que venimos de fuera. 

Nos acercamos a Munkedal el pueblo donde se 
realizaría el festival que alguien tuvo el atino de 
cambiar el letrero en la carretera sobre escribiendo 
una P sobre la M dejando temporalmente Punkedal 
como nombre para el lugar. 

Como siempre siguiendo a los punks se puede llegar 
a la tocada y aun en Suecia esta regla no es 
excepción. El Festival Punk lllegal se ha venido 

: organizando ya por algunos años en el "Parque del 
Pueblo" de Munkedal en donde la gente local realiza 

· también muchas otras actividades y una ves al año lo 
rentan para este festival. 

El Festival cuenta con un buen sistema de voluntarios 
que te libra de pagar las muchas coronas suecas que 
cuesta la entrada, y si lo arreglas bien por algunas 
horas de trabajo voluntario tienes ganado el acceso. 

Dejamos el equipaje y las cosas para dormir listas y 
pasamos al lugar de registro ahí nos proporcionaron 
el programa del festival que contenía información 
que escandalizaron a más de un@, "Estamos 
obligados a cooperar con la policía y los guardias de 
seguridad autorizados para poder realizar el festival" 
desde luego algo impensable para los punk icooperar 
con la policía!, pero bueno se puede entender que 
hay que acatar las reglas del espacio, también 
sugerra "No robar en la tiendas de los alrededores", 
claro ya conocen a l@s punx y el problema caería 
para l@s organlzador@s del festival. 

Y ahora viene el 
rock, las bandas del 
cartel 2009: Conflict, 
Personangrepp, El 
Banda, SubHumans, 
Sju Svara ar, 
Wolfbrigade, Cress, 
lnepsy, PKP, Dlsfear, 
Counteblast, Vald, La 
Fraction, 
Warcollapse, Moderat 
Llkvldatlon, Mob47, 
Uncurbed, Shades of 
gray, Slsta Sekunden, 
Regulations, Hasta 
katten, Kvoterlngen, 
Sloa Knivar, Klas 
lngelaz, Beat up Betty, 
Tysta Mari. 

A mi me interesaban: Conflict, El Banda, SubHumans, 
Cress, lnepsy, La Fractlon, Moderat Likvidation y 
Mob47; y tristemente ni El Banda donde hay ex
Integrantes de Post Reglment ni La Fractlon pudieron 
ir al festival por problemas personales. 

No voy a hablar de la mayoría de las bandas pues ni 
las vi, solo eran algunas muy particulares que 
interesaron y concentre mi atención en ellas, 
recuerdo bien el orden cronológico pero según 
acuerdo fue algo como ••• 

Viernes 12 

INEPSY: Creo que ellos tocaron este día aunque no 
estoy seguro, lnepsy es una de las pocas bandas que 
podemos decir contemporáneas que me gusta, su 
participación fue buena aunque al parecer ya no 
tienen el mismo vocalista que en su disco " ROCK N 
ROLL BABYLON " que es el que mas me gusta, 
después de tocar 3 o 4 canciones dijeron que no 
podfan mas pues tenran resaca y estaban cansados 
por un largo viaje, no pararon en realidad y tocaron 
varias canelones mas. 

SUBHUMANS: Era para mi un sueño hecho realidad 
poder ver a esta gran banda, de hecho antes platique 
un poco con Dlck Lucas mftlco vocalista de esta 
banda, es una persona muy accesible, le reclame por 
que nunca habfa respondido mis correos y le ofrecí 
organizarle una gira por México el se vio muy 
Interesado y me dijo que le volviera a escribir para 
organizarla, lamentablemente ahora tampoco ha 
respondido. Su actuación fue muy, muy buena y 
tocaron todos sus grandes clásicos, de hecho sonaba 
demasiado bien, como es sus discos en vivo, fue una 



de las bandas que mas me gusto. 

MODERAT LIKVIDATION: Ver a esta banda fue además 
de otro sueño cumplido una sorpresa, ellos llevaban 
varios años inactivos y recientemente justo cuando 
yo podía estar ahí ellos tocaban, que suerte. 
Mis amig@s y yo como siempre teníamos un 
puestecito donde distribuíamos el material punk de 
toda la vida, por ahí pasaron los Moderat Likvidation 
y nos amenazaron amablemente en no decirnos nada 
por vender parches de ellos si les dejábamos espacio 
para que ellos vendieran también y ahí estuvieron 
tomándose fotos con los fans japoneses. 
Ellos tocaron muy bien también, era Increíble 
escuchar sus clásicos en vivo, la gente estaba muy 
emocionada, aunque claro también hubo algunas 
criticas por lo tontas que son algunas de sus letras 
como "Antl-fag" en la que hablan en contra de los 
gays, otros los excusaban al decir que cuando 
escribieron eso eran unos adolescentes tontos. 

UNCURBED: No conocía antes a esta banda pero me 
sorprendió un poco, cuando comenzaron a tocar me 
pareció que un viejo punk decadente y muy, muy 
borracho se les había subido al escenario para 
molestar, pero no fue así, para mi sorpresa y la de mi 
amigo era el vocalista de la banda y tenia una voz 
muy potente, en vivo sonaron muy bien y hasta 
hicieron un cover de los Shitlickers, días después 
baje alguno de sus discos de Internet y no me gusto 
tanto, me pareció el clásico D-beat aburrido. 

CRESS: Otra banda que no podía creer que lograría 
ver en vivo, Cress llevaban casi 10 años sin tocar iy 
era ahí en Punk lllegal el único lugar donde lo Iban a 
hacerl. joe uno de los vocalistas se acerco a nuestro 
puesto a comprar un parche de Rudimentary Penl, 
como aun no sabia bien el cambio entre euros y 
coronas suecas casi lo robo pero después hice bien 
las cuentas y le devolví el dinero justo, hable con 
ellos sobre la posibilidad de tocar en México pues 
pensé que eran 2 integrantes, vaya sorpresa, son 6 y 
me dijo que no sabían si seguirían tocando pues el 
guitarrista/Vocalista tenia problemas en un oído del 

que Iba a ser operado, si la Intervención salla bien 
seguirían tocando, si no lo dejarían, es una lastima. 
Por ser esta la única ves que tocaban en años era 
para mi muy Importante poder verlos y lo disfrute 
muchísimo, tienen una actuación acompañada con 
vídeos y mantas con mensajes políticos muy 
inspiradora, me parecen una banda punk política muy 
sincera como las hay muy pocas. 

MOB 47: Por ver a Cress solo vi el fin de la ultima 
canción de Mob 47, una pena según como estaban 
acomodados los tiempos podría ver mas, pero no fue 
así. 

CONFLICT: Confllct es por mucho una de las bandas 
mas Importantes del movimiento punk, por su 
actitud, muslca y cercanía con Crass crearon una 
leyenda, pero al parecer como dicen por ahr "el 
tiempo lo pudre todo" y al menos en apariencia así se 
veían. 
A diferencia de los Integrantes de otras bandas que 
Interactuaban con l@s asistentes, Confllct estaban . 
casi solos y la verdad es que de verlos no parecían 
muy abiertos a hablar; no estoy muy bien enterado 
de cual ha sido su alineación atraves de los años, 
pero solo Colln el vocalista -obviamente- y el bajista 
parecían miembros originales. 

En el escenario Conflict sonaban perfectos, tal y 
como suenan sus discos, todos actuaban con mucha 
energía, algo raro era uno de los guitarristas que 
salio con una horrible mascara ala Sllpknot horrible, 
y también aveces actuaban con movimientos que nos 
recordaban a algún rock star provocando Incluso 
alguna burla entre el publico. 

Que mas puedo decir, Confllct musicalmente siguen 
siendo muy buenos, en su actitud no me convencen. 

Aquí termino mi relato personal me gusto asistir al 
Punk lllegal y conocer ah los punks escandinavos en 
su territorio, había gente de Suecia principalmente, 
pero también de Noruega y Finlandia por su cercanía, 
y llegaron también punks de todos lados como Italia, 
España, Holanda -la borracha vocalista de Fleas and 
Llce-, Brasil, Venezuela y algunos mas entre los que 
estábamos un par de mexicanitos. 

Punk lllegal sigue su actividad con el festival, otros 
conciertos y mas actividades, alguna gente critica 
que es mas espectáculo que otra cosa pues por la 
manera que se organiza no recauda realmente 
recursos para la los refugiados, no se que tan cierto 
es esto y para esto enviamos una entrevista a la 
gente que organiza Punk lllegal lamentablemente no 
la respondieron. 

En el festival del 2010 consiguieron que tocara Doom 
de Inglaterra que también para much@s fue un gran 
suceso, pero esa es otra historia ••• 

Chiwy 
---> http://punksmedia.org/punkmft 



FUCK MYSPACE!

Primero que nada, ia quién 
Myspace? 
A un empresario australia 
llamado Rupert Munu:u:.,,_ ...... 
Para ser breve, él 
estrecha a la 
propagandista a~1tra,vlll!!,~ 

de comunlcciCI,On 

'"'"'""'"'" con relación 
sh, un político 

su imperio de medio 
los que están TV FOX 
televisivo en E.U.A.) y 

a operaciones militares del 
U.A. a lo largo del mundo. 
ración de la invasión de lrak, 

ódicos mundiales transmitieron 
afiliados a Murdoch, quien 

diÍl•n.a•lm•~..,•t~ apoyó el proceso de guerra. 

de punks, 
postura 

se 

Algunos predican el "H ISM@",pero 
no se preocupan si quiera por pasar media llora 
para publicar una página web presentando sus 
canciones y expresando lo que deseen 
libremente al resto de mundo. 
Esas personas pasan horas y horas creando 
melodías y escribiendo letras, grabando pistas; 

sacan todo lo que tienen dentro de ellos. y sólo 
para lanzarlo al resto del mundo en sitios web ,r 
de mierda llenos de anuncios publicitarios que 

Tierra ... 
mundo 
fascista 
algunos 
antimil 
tiempo 
buenas ex.cu1sa:s 

la peor escoria en la 
sencillo, fácil y casi todo 

ma si un poderoso 
siempre y cuando 

¿y cómo hadan antes tte que existiera M\Jr~~:..,•:::~r·p.7 

ueno, pues, creaban sus propias 
sitios web con sus propias manos y cereun.JI""'-"'""' 
~andaban correos entre ellos, y 
funcionaba bien. Las redes y con~xiior•~s 

~odavfa se organizaban de manera libre. 
Inspiraron el movimiento punk; el cual s 
ha apoyado el Hazlo tú mism@. 
Hazlo tú mlsm@ 1 crea tu 
presentación de alguna banda 
Cualquier persona puede lograrlo o ti 
conocido con conocimiento de !!;:I!I::I'P:m;~•!l;: 

computo. Para ello se requiere só 
más de esfuerzo que abrir 
Myspace, pero ayuda 
Independientes. 

"Que mal que boLCCllteen 
una excelente he 
libre. Gracias a 
contacto con ban 

equivocados, todavía hay muchas bandas 
que no tienen Myspace y no quieren tenerlo. Y 
nada te impide conocerlas, haciendo un poco 
de investigación en fanzines, escuchando 
buenas transmisión de radio, y entrando a 
buenas discusiones. 



A LA MIERDA CON MYSPACE! 

iPorqué Myspace es es una basura? 
"Si podemos conocer tanta gente a través de 
Myspace" 
iAh si? Entonces no solo-s~ trata de mencionar 
i"gracias por aña~irme!"? Cualq_l,liera puede 
alardear de tener un montón ae amigos 
virtuales ••. iCuál es el punto? 

"Sa~emos que hay muchas cosas criticables de 
Myspace,_ pero •.• " 
El "hazlo tlimism@" 
en la mente. 
Si se sabe de algo como criticable o incorrecto, 
un@ debería poder manejarlo para encontrar o 
proponer una alternativa. ----

"Hay luchas más importantes que Myspace". 
Definir prioridades para la acción, es una 
forma usual para aquellos que nunca hacen 
nada, sólo buscando excusas. Debe 
considerarse en un marco más global, iCómo 
es que cualquier persona actúa contra el 
capitalismo y otras fuentes de explotación, si 
siempre rebaja alguna lucha como simple y 
aparentemente insignificante ? 
"Hay cosas más importantes que el 
vegetarianismo" "Hay cosas más importantes 
que criticar a Nike o Mcdonald's". "La lucha 
por un Sistema Operativo está bien pero hay 
batallas más importantes". y bien, "Criticar a 
Myspace, sí, pero iNo tienes nada mejor que 
hacer? 
Cada una de estas luchas son sólo varios 
acercamientos a la misma lucha, hacia una 
más global y constante batalla. Si estamos 
direccionando nuestra tolerancia hacia algo 
inapropiado, cómo: "Relajáte, eso no es tan 
importante", todo el propósito de un activismo 
diario está perdido. Por definición, este 

activismo no debe ser sobresaliente, 
varias cosas que aparentan ser "sin 
importancia". Eventualmente, estas cosas se 
añaden a una lucha consistente, en su propia 
escala, pero que al menos existe. 

"En marco de negocio, dejenos ser 
realistas, básicamente, ¡huestro trabajo es 
sistir a Coca-cola; por ejemplo, el trabajo de 

TF.l, es i!}'Uda a Coca-cola, a vénder su 
producto [ ••• ]. Pero para permitir la percepción 
de n comerdal, requiere de cierta garantía de 
la disponlbilldai:l de las mentes de los 

1 

telespectadores El objetivo de · nuestros 
programas es alcanzall' esa Clisponibilldad, para 
entretenerlo, para relajarlo, para , prepararlo 
entre comerciales. -
Lo~ue vendemos a Coca-Gola, es en efecto, la 
dlsponibillelad de tiempo de · la mente 
hum ni!.[ ••. ]. Nada es más difícil que alcanzar 
esa disponlbllídad; ahí es donde está la 
necesidad de -un cambio - permanente. 
Debemos con inuamente buscar los programas 
que funcionen, seguir las modas, explorar las 
tendencias, en un contexto donde la 
Información- se acelera, se multiplica y se 
estandariza. -

Sientete libre de copiar, distribuir y este 
texto ••. 
http://dynamite.lautre.net/antimyspace/antimy 
space.htm 
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1.-AHÍ  ESTA LO PRIMERO QUE  ESCRIBÍ Y DIJE 

EN LA PUBLICACIÓN  AVANCEMOS  REALMENTE:



2.-AHORA ,ESTO ES LO QUE COMUNIDAD PUNK 

ESCRIBIO Y DICE EN SU ZINE:

3.AHORA AVANCEMOS REALMENTE  RESPONDE  

AH ESAS LÍNEAS CONFORMISTAS DE  ESTA  

MANERA ..:





La Köpi: 20 años de resistencia Anarco Punk

El 23 de Febrero de 1990 -apenas unos meses 
después de la caída del Muro de Berlín- se ocupó 
un viejo edificio en la calle Köpenicker 137 en 
Kreuzberg, el famoso barrio turco de Berlín. 
Aunque actualmente no sigue estando ocupado, 
pues en Alemania se han aprobando leyes muy 
duras contra las ocupaciones, pero después de 
sortear varios intentos de desalojo lograron 
obtener un contrato. Este espacio -conocido como 
la Köpi- se ha convertido en uno de las más 
emblemáticos espacios de la Contracultura en 
Europa, en los que han tocado cientos de bandas 
de Punk Rock, Hard Core, de Ska, y también de Hip-
Hop, sin hablar de los conciertos de Música 
Electrónica -que ya llevan más de diez años 
realizándose- pero todos bajo una misma idea: 
seguir cultivando la cultura del Do It 
Yourselft (DIY) y oponiéndose a esa Europa del 
capital, que celebró el año pasado la caída del 
Muro, mientras levanta nuevos muros para 
impedir el libre transito de las personas. 
Además, se habla de que Berlín se está erigiendo 
como la nueva capital de la cultura europea, 
pero de lo que no se habla es que se está haciendo 
a costa de la desaparición de toda esa experiencia 
autónoma y autogestiva que surgió después de la 
caída del Muro, del desalojo de casas y de la 
expulsión de los “pobres” (sí, Europa también 
tiene sus pobres) de los centros de las ciudades, 
que como los okupas, o los punks de la Köpi nos 
son rentables.
En febrero de este año, se celebró durante cuatro 
días los 20 años de la Köpi. Era verdaderamente 
impresionante ver a toda esa gente de todas 
partes de Europa, y también del Mundo -la gran 
mayoría de la escena contracultural, pero 
también algunas turistas- reunidos para la 
celebración. Al caminar por los diversos 
espacios, se podía escuchar una cantidad enorme 
de idiomas -a veces reconocibles, y muchas otras 
veces completamente irreconocibles- que daba la 
impresión de estar una Torre de Babel del Punk. 
Pasada la euforia de los festejos tuvimos la 
oportunidad hablar con dos viejos miembros de la 
Köpi para Comunidad Punk.

























































FUCK MYSPACE!









muerte fue nuestra tesponsabilidad y auoque hicimos todo lo posible, no fue 
suficic:nte. 
El anhelo al cambio tenia que ser ecoplado eoo el anhelo a trabajar por a, si 
valla la pcna c:o..llmtanc al siSiema, valla la pcna enfrmtane a B '""''rnt:nte. Y a 
no bastaba COII com. lo que qucrimlos y m:bazar lo demú, habla llegado la 
bora de regresar a las calles y llaellr, regtesa y compattir nuestras experiencias 
y llprender de las experiencias de otros. 
Un ado ~de la muenc de Wally, los Sex. Pistols sacaron "Anarchy m lhe 
UK~, tal vez no lo dcclao tanto en serio sd!ora, pero para nosotros fue un gri&o 
de batalla Cuando Ro!ten dcclar6 que "no habla futuro", lo vimos como desafio 
a nuestra acatividad - sablsnos que habría un futuro si cstabamos listos para 
trabajar por B. 
Es nuestro mundo, es DUCS1ro y DOS lo han robado. Salimos a reclamarlo, sólo 
que es1a vez ya no nos UIIIIWOo "hippics", DOS Uamaron "punlcs". 

PtDny Rimbaud, Load res, EneroiMIIno 'Sl. 

2•1 

1)1~15SI5NI J\C:IC>N 
Escrito por Penny Rimbaud quien fuera baterista de la banda 
in&Jesa CRASS, El ultimo de los hippies nos da un muy 
interesante testimonio de cómo el Estado se encaras de 
deshacerse de quienes le ~n incómodos, de una manera muy 
suiil, utilizando los "«nlro:r de salMd mental" como centros de 
exterminio. 
Este texto nos acerca tambiéll al verdadero espíritu de un 
mo-rimientn rebelde e omo lo fue el hippis1t1o1 así también como 
a su decadencia, a los inicios de la cuhura punk y un miembro 
de CRASS nos habla por- sí mismo de su ya mitica comuna. 
Él ultimo de los hippies es un texto crudo, elllritn con 
verdadera -tiaia\to par una per-a que ama la libertad. 
Esperamos que lo clilfratm como nosotros mismos lo h-os 
hecho. 

~V~ 
Cootacto: 
A .P. 137-030 C.P. 09291 
México D.F. 
e-mail: jardfpunx@yaboo.com 
www.geocltl!s.com/jardfpuox 

Tradujo: 
Katja Rameil 

e-mail: ketchuptta@epost.de 
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ÉL ULTIMO DE LOS HIPPIES 
-UN ROMANCE WSTERICO-

Por Peuy a¡_.baDCI / CRASS. 

En "'"'«<da,.. .. ,. _.., "" hay .._..,;.s.. 
Ntngím _,,. I<>JHt> """""'que u--«-, 

N•nr- UQifltlda o/ lrMUiftt• ooi..-

T<>dalo b<llt:.a H nM <KQfKI y upuatnOS. 

"'Ninguno ns.pw110 el una rtspwstaiOmbUn. •· 
Proverbio oriental. 

El 3 de Septiembre de 1975, PhU Russd, alias Phil Hope, alias Wolly Hope, 
murió asfixiado por "' pi'CI>io vómito; unamora, natillas, bilis. final y 
lliPCIIIll<llle .. quodatca lln!*los ..... riquee. Zar2anon, _..... bilis, 
sa1ialdo de.., boco abiA:r1a 11 chJdlo dobc:odo de la olfomln .,._111. 
Murió CCliiiO -. -odo. d6btl y ..._..,, 6 meseo - había sido -
pasoaa -- fdiZ y ....... 4-'-·• - oólo le Aabía 10alodo -
pcqadlo llpoo de ...._ .. Oe!*ta-~ .... de Salad de S. 
M ...... ponbocude PW,. __ ,_,.de vómioo. 

"Eiprwwr swllo qu<~Y<Wnlo a dr ,.¡ _..,.oo ID""""' di""_,.. 
IIIC'J)IOt'", QHI 1'UIO Q &111 voift llflU'f/YÍ}/(Ifi(J • • ~~ t'lWIOS' &m :.otn1. ~ ¡xx-dr .,_ )' """"- vutt<todo abrtgos TOJOS, ~.,. aJI>allo. 

El hombre mc:J)VI' Ju:o &lnO scftol Jtu,.,o ti -.-aJJt ) ' diJO. ·&10, hyo '"~a o 
d/Jnde \'OS ni .. 1Rdptdo mt di cutnJa que yo tra d :on-o} 

Phil Russd 1974 

Para 1lOSOirOS, la mllelto de Phol l1\lii'OO el fin de una época. JIUIIO coo él munó d 
último grmo de confianza quo hablamos u~oido, ineenu.arnenre, ee el 'sistema". 
la última semilla de espcranta qu~ si vivi6ramos una vida dooente basada en 
respeto en vct de abuso, nue<tto CJemplo podrio ser sq;Wda por las auturidadel. 
PO< supuetiO fue un sudo, pero 11 =iodad se compooe de miles de sucilos del 
pasado; ¿fue oan ioocento q-.. ~o 1 nuestro futuro? 

• 

2 

Lu voca calladas 1 \'CCCS. hacían nuestras in ... esttpcioou C&SI impollbles. La 
1110)00. respmble estal>a demasiodo ~ por "' PfCilia -'dad como 
pon ...,_.. 1 mojar a las aJIAlridades coo dcc..- lo q.,. aabiln SoiQn y 
aablomoo que Jlbíoo. pao- .., cambí6 - - .. q-c:ollodoa 
De .. - 6Ja de clocumcmoci6ll que &abó de - ~ 
"""1"'- • llrso libro sobre la vide y mucnc de \\'olly Hope . llunole los 
ID\~ RICÜJIIDOS _,..AS de rnur;ne por di(CRIIICI f'ucatel y Vlrias 
,_ - ~la pobcil pon iaf ........... que: ..... lo que --y que 
queriao ... que-qwx~a-- c:a!lado<. 
Nos - solos y ~oa Al filial 10 - IUcnxl loo IICI'\ÓOa, y -
boruts -- de primavera, un a!io y modio ~de la muene de Wolly, 
ocbJmos d libro y casi toda la documanación m una bo¡vcn y - qu........, 
t!lll1llldo lao Oamas briDcar hacia d cielo ezul porfocoo. PhU Russel babia 
mucr1o 

• 
Como casi toda la docwnenblción que tenlamos de Phll so quemó, etto llltlculo 
so basa en gnn escala en la memoria. Resulta quo al¡¡uooa de<olles, elatos 
ex~®~ de tiempo etc. puedco ser figcnmcntc inconectos. La hlttorio en si es 
cionay p<oeisa. 

• 
Dunnre la •en blppy" o1>opmoo por la - de pu. 11&1.,.. de ..,_.,. 
- portJapodo ea las poma., -- CND (caapllla pon d dcoorme 
-) y - tmoeza - sido -... de CCliiiO .. - !;oc 
-por ......... pobtiea. Ea loo ..... 1 .. de -e~~_..) --.. , . " 
""' la _,'ICQÓII de que un canboo -...-.,- o6lo poode ñocruono 1 tm'és 
cid O)CI11!IIo .,....._¡, y por eso rcchaz;omoo .., pone de la cultun hJm, 
~ d lllfaDs ca los~ como IPOdoo de..,._ Es triJte que 
mucl>oo punl.s - .-m 1 los milmos mocbos de <'>'astón ....,u.. en su 
01ep lupocresi1.....,. a los bippies de que nun.:a "pudo.....,lognrto". Estos 
out>OS pn•fetaJ del sueño de la pipa oolo voo 1 hloer tanpoco 
NuCIIrl eapcnnl'.O era que demosnondo pricticlmente 11 pu y el amor seriamos 
capaces de pintar el mundo gris con nua·os coloreso q~ cxlr'atto que fue un 
hombtc llamado Hope, Espcranla, el úWco Wppy ...... erdadero"' con quien nos 
enredamos de manera creativa, quien nos mseft6 que os1a J)fllticular forma de 
esperanza era t.m $Uelio. Con las experieociu a lu que oos llevó nuestra wniscad 
de poco hcmpo nos dimos cuenta que habla Ueplo la boro de roconsidcrat la 
CDMCR de ludiar po< nUC$1ra >isión de paz. La MIICCIO de Wolly 000 demostró 
que no podlamos "qu<odamcs sentados y dejvlo pow o<n -.· En pllte, $U 
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completa falscd:ad de. la realidad en la que vi'·cn, pero no se attevtu a ponerse en 
contra de eso porque Y• ha lfl\'cmdo tmlo de sus vidas eo eso que saia como 
poo<ne en contra de elloe mosmos, osl q11< se qucdao callados- b ll13)cria 
callada y violenra. 
Oebl9o de las sup<tfiaes bnlbnlcs del pelo boca P"-y las ayloos......., de 
los CID'OS brillantes& y- oocic- lavadM. de.- al ... m vienes y 1 ~CICleS. 

misa loe domiocoo. de b (IIIIÍlla boca p.o.- y d fidllro - - ~ 
de b obuDolmo y lo ...,.-. del poclcw y d esplendo<, esda loe vadocleroo 
r....;...,_ s-. perooe .,-colledot. 

.. Pnwwro YinJtron por /01 juJ/011 y,... quall collado - porq~ nq ero ¡udlo 
Luego wni~I'Oif pot' los rotm~nJJtas y nw qutdl collado - porqw no tra 

comunista. Lurgo Vlllltf'Oit pw l0111ndJcolutas y nw qwdl collodo porque 1t0 

tl'tl sindicali.fla. Luego ''inftron por mi y ya no qutd6 nódle para hablar tn nri 
fovor. ·· 

Pastor Nicmoeller. vi<:tima de los N!Ws. 

Se quedan callados cllM<Io se rocnpea lu vetWI1las de la casa de enfreole y se 
llenan los muros con abu:JOS raciltal Callados cuando en la noche escuchan los 
posos y los golpes .. las puaua y loo sollozos de los de adentro. Ahon. 1al VOl, 

un susurro, "" SUSWTO mú al<oáooo, "Soo judlos, sabes" - o CllóliCOI, 
biodúes, palástanies, ind101, lnbes, chmos. rrlondeses, &iJaoos. h-...1.., 
lisiados, o cuolqUÍQ' srupo llllliOntlnO, <11 culq- soc:Wiad, "' cuolqUÍQ' • 
-sólo lo--, ... ..... de que d -desucdredóa
awaqulliza su culpa casí KC:Idmtll . On '-'CZ cal.t.los c:umdo acr.hM como se 
los llevm "' b oscuridod. Calladoo QJ-........._, .. los filas -- de b 
maolma, como-loo-de...- Y -<$:•••hao de loe hoyeo 
de lll11CI1o:, de loo- de loo hor-. loo IDlles que hm moenoy los OlÍb quo 
CSiáo lWrialdo - se queda collodoo. P«que b sc¡uridad es su díoo y lo 
ooofoonidod es su - se qucdao colloclos. Coatnl IOda evidmcio, ...,tra 
IOdo lo que saben, so quedaa collodos, porque lo cooviccióo se los ordeno. 
Sileocio, seguridad. eoaronnidod y cooviecíóo - las ralees del rascismo. Su 
silencio es su parte en la viotmcia, una cnonne y poderosa,. callada voz de 
aprobación -la voz del rascumo. 
No es el frcnto Nacional del Movi_mjauo Británico que representa una amenaza 
de la derecha; ello11, eotno loo díoJOSOurior, '""' puro c:oorpo y nada de cerebro y 
por eso van a quedar exlintos, l!s el ""~(Ñblico general.; ~ su voluntad de 
inclinar~ ante la amoridad el que rqnscnta la "'verdadera" amenaza fascista. E.l 
fascismo se encuentra tanco en los c:oratooes de la gente que en las mentes de 
sus potenciales Uderet. 

~2 

So habla di>mmuido la fu..-.a de la PfOI- lA rucmo del roc1t oo moSirlbo llllla 
del>ohdod. Eo medio de los 60 gobc:mllba d roclt'o rol~ y - eo<ú
de llJIIÚII portido ibo a canbior eso. La jvvCJRIUd hobla - ou voz y 
etllba~ cada ve:tmás sefP~ 
0..0 de- ,..,. habla ... - Jnl)' .... qae ...- .. _.., ......... 
auewo. colol ca_. -.w:vas dime:nsicxac:s. cm auevo bempo y • ftl.ltM) ~:io. 
K..mi Wi e ....... y fOdo 000 UD ácido. 

'Esk u llfl -ncoa a lo-de ltoy. S. uiM totnando lit lUto d ¡wgo de 
/(1 'l'klca, 11 udr tomando m"'*> lll sisltlftQ Mf"rlo4o. 11 11161110mondo m uno 
hll dt¡rcmo.r dttl~entulo, 1i tstds tomando tn ""'*'ti ptO«SO dt tMrgla. ~ 

qw """Cfar1e. siniOtll:~ y de}ltrk llnor. · 
Profcu del Kido Tunothy Leary. 

La ooeiedad eslaba ncaodali7Ada, padres dcsespcrados so aportaban al ver o sus 
q...,;dos bijlloo "viajando" a travéo de sus alfombru OfiUIInQllalco. Eo la .,...,.. 
cui diorio Jalj., rq>ones de que el ácido cawara lodo, """"""'"'o con ardores 
de ea6_., hasla d colapso lota! de la sodedad dccauc. Sociólogos inv.......,.. 
el "bl.,.. ...u. StJICr8cÍOru:s", y cuando.., ripo rvo de pelo largo lesliDZOba 
- se4a1 de v, lallbim te cnteadlao ma1. de hecho t11o """ sc:Gol de poz, pero 
por 0110 lodo sipüic:oba "fuck ofl" (vete o lo chllljllda). Eo lo eoquiaa Sri• 
la>lamoslo "toc:iedad normal", y eo lo eoquina del orco ins hlblo -.,, drops y 
rod<' o roll, o por lo......,. así lo CXlftSidenbon los mcdooo de comunicoáóo. El 
lfmbolo de la Canpda por d Desame N~ fbe MIJ!Cido como eull•'• 
por loo ......... de fioos del JOde. a"'"'""" "' c:odo - CII)'O l._soje de 
.,.. y ....,. ., di1imdió "' lodo d - como • m..o .,. lo u-.. Los 
IJiiOdtot. AaQprC qwxieudo poner cóqueas • aWqaia "'* J*11 QOW•_., de ca 
mz n lodo quo pon:ee Wir de"' cootro1, llonwon o- r-lmeno ~.y 
d .. _ aJYIImiO.......,-"' lo ...... - d --loe modiot, 
empeo6 1 -.edi .. - - vísí6a ..... - .._ ..... pero SÚI 
cmbor¡¡o erecliva. 

• 
A finoles de loo 60, la oocicdad eonvcmcioaal empeo6 a JICI11ine - por 
lo qoe -bo haciendo su juventud; oo qucria qoe pinlann 1 ""' ciudadeo grises 
..., loo colo<es del oreo iris, la revolucíóo psic:od6lico oe vda demuiado real y 
en lo boro de ponola. 
Se probJbl'""' libros, se c:enJOQII librerlos. Entraron o 6ocna en oficinas y 
eeu1r01 ooeiales, quitando sus li'Cbivos, _..... ~ ~os o los 
compulldonts de la polic:lo. Bajo el peso de lo pnli6a oficial dcoviPDeáeroo 
pen6dieos y revislu dmdeslinos, y oc coollscoron sbows oomplelos "' ciuQ y 
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teatros. Arti~ escritores., muSLcos y nwnemsos hippics no idcntiftcados 
fueron arrastrados a las cortes para responder a acu.saclotle$ im•cntadas de 
oorrupeióo, obscenidad, abwo de drogas, todo lo que posiblemente podria callar 
su voz; pero nada podía, era todo demasiado importante. 
Cundo la represión se hacia casi i.n.soportabl~ el funcimario .. Bobble .. se hacia 
famoso como el enemigo p6blioo 'piggy', puerqu11o; la guerra había sido 
declarada a la generación de paz, pero el amor no iba a rendirse si:n luchar. 

• 
'Somo.s una generaci6n de obscenidades. La gent4 mds oprimida de est4 paú no 

son los negros, ni los pobres. sine la close ttredw. No tiene nada con1ro que 
leWJnJarst y Juchar. Ttndrenws que /m·entar nuewu leyes para romperlas. .. la 
primero ptt11e dtl programa ylppy es matar a tus podres ... mientras no esté$ 
listo a matar a tus podns, no estás listo a cambiar este pals. Nuutros padres 

son nuestros primeros opresorts. ' 
Jerry Rubín, Ud« de los Yippies (hippies mili!antes), hablxndo en Kent Sta!e 

Univctsity, USA. 

A menos de un mes del discurso de Robín, lll universidad estaba alborotada. Los 
estudimltes, C!l su lll8)'<l<Ía blao<:os y de elllse medill, hablaa organizado un 
sinnUmero de marchas y quemado parte de $U universidad para mostrar su 
rechazo a la manera como se manejaba su campU$ y su país a la vez. la$ 
autoridades mandaron al ejército para 'restaurar la paz', lo cual hicieron en 
verdadera man<n militar - matando a tiros a cuatro estudiantes. 

'Despuh de que senninó eJ tiroleo, of gritO$ y me di la •;utlta. Alfl vi a un tipo 
arrodillado, scme.nl.t.ndo la C(Jf>e:a de uno muchacha en sus manos. El tipo se 

puso histérico, 1/ortmdó, gritando, élamandq, .. esos pinches pueiW$, te 
pegaron un tiro ". • 

Un esrudiaoto de Kent State después del tiroteo. 

El slstema b.abfa Uegado primero. Lo que Rubin no había tomado en cuenta. 
aunque lo demuestra la historia del pasado, es el hecho que los padTcs pn:fi=n 
ma1af a sus hijos más que aceptar c:runbios.. 

'Madn: 'Todos/()S que opar~cen en las calles de una ciudad como Kenl con el 
cabello largo, la ropo sucia o descalzos, meneen .ser fosilados. " 

Pregunlá: "¡;El pelo Jgrgo juslificafosilar a una persona?" 
Madre: "SI. Tentmos que limp;ar esta nación. y empr..aremo.s con los que 

tienen el cabello largo. 

•1 

en voz alta - los hombres grises simplemente nos contestaron con sonrisas 
burlonas. 

• 
La muerte de Wally y la manera en&aftosa ea la quec La.'> autoridades se ocuparon 
de eUa nos Uevaroo a pasar el slguiente mlo hacieodo nuestras propias 
investigaciooes sob<e lo que habla pasado verdadcram<nte desde que oos dejó 
aquel día caliente eo mayo. las infonnacioocs que obruvimos nos conveocicron 
que lo que habia pasado no era un aociden.te. EJ Estado había intc:nlado a 
destruir el esplritu de Wally, si DO su vida. porque ~1 era un peligro, una 
amenaza sin miedo a Ja que esperaban poder destruir sin causar mucho 
dcscooc::ierto. 
La historia ... una pesadiUa, una horrorosa red de eogailo, corrupción y 
crueldad. Waliy babia sido tralado con muebo desprecio por pat'te de los policlas 
que lo detuvieron, la Corte le habla oondenado y la cárcel y d hospital lo 
mcníao en prisióu. Nucscras in\'estigaciooes nos Uevaron tejos del caso de 
Waliy; al tratar de descubrir la verdad de cualqw.,. si!Uación, se nos presmtaha 
Wl sinn.ümero de nuevas pistas y direcciones para seguir. Caíamos má! y más en 
un mundo de ~ violencia, avaricta y miedo. Nadie de nosotros csraba 
prepaBclo pan~ lo que descubrimos, el mundo de repente se sentía como un h'8ll' 
muy pequeño y oscuro. 
EncootTamos evidencias de eocubrimientos de asesinatos, de enlaces aure la 
potiela y el submondolla lwnpa, de detcnciooes ílcgales y eoearc:elamiallo 
basado ea acusaciones inve:ntada$ y evidencia falsa. Nos enteramos de abOIOS 
horrorosos, físicos y mentales, de presos eo <Meeles y hospitales psiquiátri<os; 
m&licos que <:Qf\Scicntcnlcmc proscribtan lo que ascendía a equivaler a vcomo, 
que no podían ve< los mocetones causados por lll cortesía de los oficiales do Su 
Mlijcstad en el cuerpo de un preso - se ruq¡a a alcaldes y poticlas en 
interrogación pe@'~' bajo la cabeza doode los familiares que vienen a visitar no 
pucdeo ver los mocetones. Nos eo•teiamos de alcaldes que, panl-, 

ponlaD • los "'""'' unos contra otros y daban ayudas ... cambio de mamal y 
favores sexuales. Nos cnt.....,os de que habla penonal eo los hospitales que a 
propósito daban otros medieamemos a los pacientes sólo "p.:a ver que posa"; 
qwenes, p..-a divertirse, amatrabaD a pacicotes c:o sus camas y los torturaban. El 
disc:wso oficial que el propósito de las córoeles era ...,fomw-' y de los 
hospitales psiqWálricos f'ucr¡¡ "curar" es Wl eogailo total - d propósito es 
"castig¡tt"; crudo, CI\ICI y simple- castigar. 
Más allá del mundo de poticias, OO<tes, Wtcles y asilos nos encontramos coo el 
mundo afuera, tal \'tt aun más repugnante. Eo este mundo, la gente respetable. 
inlelígento y segura trabaja todos los días panl oumten ... la mentira. Saben del 
abwo y de lll Cl\leldad, sabeo de las mentiras y lll corrupción, sabeo de la 
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cnc:migos unos y otros. El c:ma, oomo muchos anarqui~ qoe la gente en el 
fondo es OOlllble y buena y que son lliS .....ncciooes y lúnit>ciooes que le 
imponen. mucbas veoes violentamente, los sistemas desprtocupados, que aean 
el mal. 

"¿Qué es malo pero buenQ, torturado por su propia hombrt y sed? .. 
Phil Russel, 1974. 

Wally Hope teola la fuerza y el valor de atenerse a sus principios, pero como 
OOOOirOS esu.ba muy mal infonnado del Nnc;onamicnto del Eslado. Rcclomo el 
dera:bo de vivir su propia vida y fue eobcntado con dura resistencia. Fue 
asesinado por un sistema que croe "'saberlo mejOf"". Opresión de izquierda ea. 
Polonia y opresión de dc=ha m lrlaoda de Norte, ¿cuál es la diferencia? 
Los <:ároeles y los hospitales psiquiátrioos del mundo están llenos de gente que 
no lUZ<> Dada más que DO estar de a<uerdo oon las aceptadas "normas" del 
ERado tll el que le$ toca vivir, los disidentes rusos soo los béroes 
esllldounidcnscs, los disideole$ esllldoooideoses soo los héroes rusos; la olla 
simplemente se pone más negra. Pata ,.encer al opresor teneotos que oooocer 
sus medios, si oo fracasamos, como Wolly, acallado po< su puño. 
Wally buscaba la paz y la creatividad como alternativa a la guerra y la 
de;tnlcción. Era onarquist>, pacifista, y sobro tode iodividuoli.sta, pero po< los 
tiempos eo los que le tocó vivir ingenuameot~ y morir iogenuame:nte, lo 
ctiquelllr<>D • bippy •. 

• 
El oficial polic!aca responsable por la investigación de la moa1e de Wally lo 
denegó con una frase sarcástica, ''Se ctey6 Jesús Cristo, ¿no u c/ertQ?" De 
oíogm•a m&Der1l Wally se OODsid«ó algo es!, pero eoocluyendu de la maoera 
o6mo le trató el ESiado. parece que eJ.los lo aeían. El mismo inspector de policla 
aseguró haber emrevi!.lado a foodo a toda la gente en eontaclo con Wally desde 
su deteoción hasta la hora de su muerte. Aunque habúomos visitado a Wolly dos 
''cces eo hospital y luego se quedó coo .oosotros por unas dos ~ este 
guardiin de la ley ni una v~ se babia puesto en cootacto con llOSOtrOl. Los 
poc:os lestigos que convocaron obviamente habían sido elegidos con mucho 
cuidado pata .. ser conformistas con la linea oficial"'. Uno de dios era uoo de los 
médic:os responsable por el traWniento de Wally. Eo su deelaracíóo dijo una 
mentira tras otra y luego, en ,·e.: de exponedo a la posible verg.nema de un 
imerrog¡llorio, el juez de iDstrucción le dijo que no deberla perder su trm -
asiento oen la eabe2a, guillo del ojo. 
l.a corte pasó el ,·crcdlcto de suicidio sin ninguna refm:ncia a ese traramieoto 
bonoroso que babia sido su causa ironedíata. Pro<esWnos de atrás del tríbuoal 

~() 

• 

Pregunta: "¡.ff.sJarla Ud de ocutrdo si fusila$e.n a uno de sus hijos so/amen/e 
porque ando descalzo? " 

Madn: "Si .... 
Habla ana madre después del tiroteo en Kent. 

Los días de j/<JM..,. powtr habían pasado, los puercos estabon afuera p-en 
el c;ampo. 

"Estoy orgulloso que me llamen puef'C(). Significa orgu/IQ, integridad y agallas,. 
Rooald Reagao 

A finales de los seseola, d "pueblo" había regresa& a las calles en todu el 
mundo occideotal. De la pesadilla nacic:<oo los sodios. En F..,cia, el gobíaoo 
cas:i. fue derribado ·por estudiantes anarquistas; en Holaoda. los Provos 
rid:icul.izatoo la política oon,1:11cional; en Ale.mania Baadcr-Meinhof (RAF) se 
vengaron de un Estado que todavía estaba manejado por viejos Nazis; ee 
Estados Unidos, la paz se hizo más importante que la guerra; eo Irlanda de 
Norte, los católicos marcluron reelamaode derechos civiles; en Inglaterra. se 
"'ocuparon" coleg.ios y universidades. se tomaron embajadas. La gcatc m todo el 
mUDdu estaba exiSieodo una vida sin miedo, un mUDdu sin guara, estaba 
pidiendo una libc:nad de lliS autoridades que durante allos la habla desestimado 
casi como si oo existiera. Durante demasiado tiempo, el sistema había tenido 
todo únicamente de su propia manera. Sin embargo, entre la ¡cote se estaba 
evidenciando tma antigua animosidad - los intereses contrarios de mu-quismo y 
socialismo . 
lgnoraDdo las diferencias, el movimiento para un cambio segula. Anarquístas. 
sociolistlls, actívistos, pacífi...., la clase trabajadora, la clase media, o
blanco$ - unidos po< lo meeos por uoa cosa, una causa COI:IlÚll, "" factor 
universal, una bMdera oompartida- d bueo rocl<'n roll. 
A finales de los - coo Woodslodt "' Estados Unidos y Olasloobury "' 
Oran Bret>ila, se =O una tradícíón OOD respec10 a la m6síca rocl: que se hizo 
parte de nuestra vida - el fesrivollibre. Mósica tibre. espacio bbre, m"""' tib<e; 
por Jos menos eso, como el .. érue una vez .. , es como va d cuento de: hadas. 
Muchos de los cboques entre 1 .. autoridades y el movimiento de los jóvenes a 
finales de los sesenta y principios de la. setenta """' gcoeralmeo14 de una 
naturaleza política, DO tanto las anárquicas demandas del individuo a ""'er el 
dc=bo de vi'•ir su p<opía vida, <.ino más biw. pbaformas izquic:nlisl>s del 
dcsoontento social Los fcsrivoiO$ libres eran celebrociooes anarquistas de la 
Hbcnad. CD eorurario a las marchas socíalíSI3S 00111ra la opresión. y po< lo larlto 
las autoridades se ''eian enfrentadas coo un problema nuevo · ¿cómo se puede 
lograr que la gente no se divierta? La solución fue la misma de siempre -
aplastarla. 
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w- PD es ..,. e1e 1oo .......,..,. janhaos e1e s. Majestad, y .. ....., 1oo 
H•ppoeo clecícfieroa que m d t- óclcaJ pon hocct "" fesrival libre, ello no oe 
- muy "oon~eata", El primer Winds« Ub<e Mbta sido ..,. ..,.. ""-"' 
trlllquila, los autoridades se portaroo discmas. El ello ~ c:arnbiltOil las 
cosas, y los visitantes no-lnvilados por la reloa fU«<n forzados a wir por .. 
polla., y los eo<gÍS reatos Jin dllda quedama -iadomeooe aliviadoo ol ..,. 
hln - vu pon - b'11DC¡wa-oe En el fiaue ele loo d!oqoJOS de- ello 
X ~baba PhiJ Rus:sd,. ~ O nada O UD01 YW¡IIIICI'05 ...,...idol y UD1 

p¡_. bordada de c:olo<co..., el si...p. .._..¡. "Hope" (""1"'...,.) Boíllndo 
.., mecho de ~os ru .. de poiiCias .. burlaba de .no.. p<e¡uaoán6olcs ·¿~ tipo 
de c:abollcroo son ustedes?'", o i¡natmcnoc "¡Qu~ amables soo usoedcol" Los 
moc:haobos en azul aegurammoe no eran muy amables. PltiJ ~ -
de Windsor¡ rech•u.N la violeoci.a y lo que hab4a visto lo Uen6 de l'lllbia. 
¿Amor7 l)'at!l ¿E.spcnrua? Poco despub de que oc:utri6 C$10, nos .._ 
por prime¡ a veL 
O...O.muclloslilos __ ,_ ____ _.., __ y 

_,._que q-umos _..,¡o, ~ .. ._ doode la 8<flle podla 
.._,,_ lnlbojmdo y V1VÍCiado "' un amllicaoe aaoivo, o1 ~ a lo 
sofocante y CllCC!11Ida aomcltfm familiar en lo qoe nos hablan c:ri.odo a IO<Ioo. 
lncvhab&cmcnte una persona como Phil tarde o temprano iba a cnazar nuestro 
canino. 
Pbll lfopc en 1111 guerrero hlppy, IOIItÍente y brooooodo. Sos ojos ocnüa el color 
del aelo azul que amabo, .. pelo .............,_,e ooolllllo <radel oro del oo1 qoe 
- Eq ... _ oopiDosa y---y ...... _ .. y 
~ Sus ideas ..., - !llCliCia nn ele loo ~ele .,.._.. que 
lldn!otaba y -· los que 1labla vivido. Loo boalado<os nbcs. Los c:am.,...,.. 
c:hlpnoou. Los oOOies Masaí. Los lndlgcoas de N~ silenci...,. y 
triscct., con los que senda una verdadeta cercanfa espiritual. 
Phíl hablo viajado por todo cllllWido y se habla .._,Indo oon c:ompoileros de 
iclcos en coda lup que so pwó, poro siempre blbla n:¡rc:sado a taaJaoem, Tol 
•u por lo wropasióo que -. por su .,.- m-, el Rey Anuro y Sus 
~o cat•upooqoe--. opatque..,_oa, que"" caN>oo W~dodao 
t6lo ~- togado ... d lupr que .... - - ... ., lÍCITO. Pltil podla 
habllr y babllr y b31>!ar. La outad de lo que dec:!a po<cda como pon flll1cula, la 
- mliJid c:omo pura pocsla. Eslaba dotado oon una extr11ila forma de m-sla. 
Un d.Ia de verano en nuestro jltdín bjzo aparoocr como por ane de mq,ia una 
torm,... de m.-•e, con copos bl'"""" coonncs c:oyendo m medio ele las 
moopitos en el pasto. En - OCOSIÓO ac6 ua ciclo de varios arcos iris de todos 
colora.; fue como si hubtera COf1ldo ua lrCO ms y 1\"'t~Mado la piezas al aarc: 
c1ooc1e " ~ co18- ronmac~o un dueño cxtro~~o o1co1ono 

e; 
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ele todo...., poro la risa Pemp-c dlba .,..,¡,,... a los.......,_ No~ y 
!enÍIDlOIIIIICdo. 

Al finol, ele clcsesperaaóo le llevnmos con un OlÓdJCO 111lÍ!O de nooo<roa quim 
diaan..Oc:ó su oondición ooono "cbskmesia c:nlnic:a", uno cnfennedad c:aUJOda 
pot soiJredosis de Moclcc:ate y otras drogas parecidos. Hablan hec:bo un repollo 
ele Wol.ly, y lo poor, no hablo cura. 
Poco o poco, lo wrnpnmión que..,.- a vivir cn un~ 
ele i- Ulducida por~ .....,..ó el<aDiao o lo que~ del ca obro ele 
Wally El 3 ele Dici<mhre ele 197), ... ..,.. ele ..,.._ 01n> dio y cal •oez 
...,.._ qoe lo muerte le Jl<ldiCfl olieocr mis de lo que le quodaba en la VIda. 
Wllly tlopc tomó una sobredosis de somnlferos y murió ufixiado ""'el vómito 
que causaron. 

• 
En el tiempo - cono que pasamoo "' - m1111c1o tal vez ,_ 
_,_coa mílcs elepenonas coa los que-- poco mis que modaao 
IOftltSM y con'<'asa:i.orcs concses. Coa suene mcoaJrmKIS oaa en metbo de: 
estas mil aras que realmcate nos responde mis alli de las formalidades 
previsíbleo. Hay pocos amigos vudadetos, es di flc:íl lograr un verdadero 
entendimiento eotre penonas. y cuando so logra es le experiencia mú proclot:a 
de todu los ""p<rimcias hwnaoas. 
Yo be teoudo lo suerte ele formu parte ele un 8I'JPO ele .,.._as que couidcro 
amip y coo los que eot_,. un IOIIlido de realldld y tnlbojo bacía 11110 Wi6e 

oomponida del Ñlulo. He -·· • - - cuyo imico olljeo»-o, 
por ,. <imsmo y "' falta ele propóotto, --anped¡c a smt• como ..,_,. 
expc.. naestro ptOptO sentido de n1.1011111 EWOP•• vida. voo Cll geate como cta 
las sombras osans que hacen que nu.estro mundo 101 t111 páhdo. 
Wally era un genio, no puedo fintir ......,lo querido por c:ompleoo, en 
demasiado exigenle pon.,. querido, poro le amabL EQ el......,_ mis lleno ele 
ookfto que b.obia c:onoc:ido "' nu vida, - _. que t<nía ue omtido 
profUodo ele dc:sliDo y niocl'm miodo pan - a ......_por él. Si loo 11Diaos -
dific:iles de mi:(W•"•• ~ OOCDO Wefly toa meDOS fiO>•. 1 l6a. h"o c:rco 
que vayo • ......... • Olp100 como a - vez, m milico, -
visionario, y me dernoou6 mis sob<e el ságnifi<ado ele la vida ele lo que tocloo los 
¡pises noches de si<m¡><e no podóan C$po11f a hocct nunca. Wally era un 
Individuo, pura energll, unJ 8JM luz plateada brillondo en la oscuridad. quleo, 
por ..,. amable, tiemo y cari"'*>, les piiRICÓa como .,..,... a esa gente aria, 
.,. an>enalll que '"SÚII elloo debla...- deson!ida. Wally oo..,. demen1e, no 
c::sUiblloco, DO cbif)edo, era UD D iltlmlnO que DO qucÑ. ter obl~ a~ 
d lll1llldo ans que ..,.... <1101 <O todo lo que elebcrooa ...,..., en la .._ El 
qucrla .m. y se ~~mio otopwto No CllkDdía ~ t<oemos que vmr como 
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casas se campolla y lipis, puestos de comida libre, escenarios y bandas, músi<a y 
magia. Bandenls en el aire y c:cmew volaodo. N"úlos desoudos jugaban .., los 
bosques, pequeños Robin Hoods celebrando su pobreza material. Los perros 
formaban bandas ladrando y <OOondo palitos de las ÍM..,....bles pilas de leña y 
después Jos deseehabon, como bultos oodulantes de pelaje. Dos tiernos caballos, 
atados en un árbol. miraban en silencio las festividades a cravés de la luz 
moteada que bailaba por su• OI1CipOS. Hombros viejos eoo botbas IJI(gas estaban 
""'lados en tocones de llfboles, munnurando oraciones a sus cüoses peoonales. 
Poqueilos SJllllOS de pmoaas ai<odlan k>$ fucsos humeantes sobre los cuales 
borboceabao ollas y so codaD panes, meu:l6ndosc los distintos olores c:n el aire 
caliente. Grupo• de &ente museulosa se ibon en búsqueda de leila y agua. 
siempre aoompallados per niílos riéndooe e imitáodoles. En todos lados babia 
cantos y bailes. - incüas ondulabon dibujos extrallos de sonido alrededor 
del canto de los p4jaros presente en cada momento. El ritmo de los tambores 
resonó el hueco ruido sordo de las hachas eo la madera. Viejos ~ se 
eoconttaban con nuevos, manos se tocaban. cuerpos se entrelazaban. mentes se 
expandlan y, m un poqucño lugar m la tiert11, el amor y la pa< se hadan 
realidad. Solameute a unos quinoe kilóm<:tros de alll se encontraba Wally Hope, 
el hombre que eoo su visión y su trabajo duro babia hecho posible eSia realidad, 
ahonl Umo de vmeoo "' la obscuridad de su celda hospiml. 
Unos dios despo6s de que los últimos se babútn ido dellup del festival, Wally 
fue dejado libre, de rq>ente. Los hombros grises babian mantenido a di-.:ia al 
guerrero hippy sonriente y brenoendo de su festival. y ahon, tcnninada la QJt8, 

cebaron a una ruina nerviosa a sus caUes grises. 
Wally tardó dos dios en '"""ejor su carro de oolores del arco iris del hoopital a 
nuestra casa. 100 lcil6metros eo dos dias, dos dias de honor. No perlia manejar 
durante muebn tiempo y tatla que poror por horas enteras para =uperar la 
confianza. Nadie sabóa de su libmciÓil y él, tal wz para restablecer una Ollllletl 

de dignidad para él oti$1l10, .-decidido a -o sólo. CUando por fin llegó 
a nuesn c:asa, estabe en peores roodiciooes que cuando Jo habíamos visto en el 
hospital; casi no poc:tia <:aninar y la mis simple tarea era impOSible para ét fue 
to<almatte increlble que babia sido capu de manejar estos 100 kilómetros on 
realidad. A esta p~da sombra de la penona que antes bablamos oonocido le 
ctmsaba dolor sentarse en el sol. su cara y sus manos se hincharian h&sra 
deformarse. EJ sol que babía alabado antes, ahora en oscuridad para él. En las 
nocbets se aooscaba a Uorar; soUozos silenciosos y desesperados que seguían 
basta el .......,..., cuando per fin se dormla. Parecía que nada le perlia ayudar a 
mejorar de su condición fatal. Tratarnos de en.seftarlc a caminar bien de nuevo, 
pero él estnba incopaz de ooordinane y su btw.o il.quicrdo giraba por adelante 
con su pk:ma izquierda. su dmx:bo QOD su derecha. A veces podiamos rt:imos 

lU 

Rccordáodo~ parece una cosa increíble, pero yo recuerdo bien y vivaroeote las 
dos ocasiones. 
En nuestro prime< CtlQJCDtro noo contó del Windsot Libre; siempre babiamos 
evitado ir a festivales, así: que no sabíamos mucho de ellos. PbiJ oos dio una idea 
geoeral de las historia< y luego nos expuso m detnUe sus ideas para el futuro. 
Entonces pa.W a revelar su plan que: a nosotros nos pam:la algo ridlculo. Qutria 
reclamar Stonebcnge (un lup que él coosidcró sagtado para la flCDle y robado 
por el gobierno) y cambiarlo a ser un lup pora festivales librO$, música libre, 
eopacio libre. mentes libros; por Jo menos eso, "y vivieron felices per siempre", 
es como va el cuento de hadas. 
Da pena ver que nada de esta "libeotad" fue evidmu: cuando nosotros 
intentamos tocar en el Festival de ~ diez ailos despuéa. Desde la 
muerte de PhiJ babia sido ouesaro SUCilo tocar m el fesrivaJ un dia como una 
forma de oomnemoraciÓil para él. En 1980 teniJmos la banda y la opommidad 
de hacerlo. 
Nuestra preseocia en Stooeheoge -jo a varios c:cntcnarcs de pnnb para k>$ 
que la escena de festivales fue una novedad, y ellos en cambio atrojc:roo baslante 
interés de Vltrias facciones que por su porte no sabóao nada de punk. La 
atmósfera parecía nel~ y al 8IIO<:IIecer otiles de pmoaas se reunieron 
alrededor del escenario para cscuchaf la tmlsica de la noclle. De repente, y por 
oingona !OZÓil obvia. un grupo de molocicliSiaS asaltó el escenario, dicieodo que 
no iball a tolenlr a pnnb en "su festival". Lo signiente fue una de las 
experiencias mú violentas y ._..,... de nuestra vida. Los motocicü....., 
annados con botdlas.. cadenas y miiCfiNlS, violentamente atacaroo t cada punk 
que podían encontrar. No babia a dónde huir; toda la noche inta1tamos 
protogcmos a nosotros y a otros pnnb """"'"zado5 de su absurda violoncia. 
Hubo gritos de honor cuando se llev1roo a la gente a fucna a la oscuridad pora 
darles cl>ses de pa< y amor; no se pudia oalvar a na<Üe perq .. era imposible 
eooootrar a alguim m medio de aquella noche mú negra Mimtras, el 
eowentro de hippies m su m~a, perdidos en la suave nube de su realidad 
drogada, ni se dieron CUCOla de nuestro destíno. 
S<manas después, una boja infonnativa de 1<>< hippics defendió a k>$ 
motooidistas, diciendo qne se trlWiba de un grupo anarquism que habla 
malentendido nuestros motivos - ¡vaya malC2ltendidol ¡Qué ....-quistasl 
Si Phi! y 1<>< prim<ros Festivales de Stunebcngc eran como nuestto prima- Oineo 
coa la cultunt hippy "real", éste seguramente fue el último. 

• 
Los hippics limos de sueilos en111 un fenómeno de principios de los setenta, 
almas perdidas cuyos cerebros fueron determinados IIW por marihuana y !leido 
que por sentido común. OeDcralmente <no basWrte aburridos, parloteando ., 



.. 
oo1n como "i* a..,. las cosas de una....,....., realisla c:omo por .,.mplo 
dctcnDiria la nie\--e como va 1 hacer para sobrevwv un di:a de sol de Hnno. A 
petar de todos sus idcu exU'II\as, Pbil parecla ..,. dlrcronte. Para 61, las dtOSJS 
oo eran un medio para ccnbri~ sino eran una comuni6o con una tcohdad de 
colono y espaaoza que él aaivameote rq¡resaba a esle mundo gris y 
de M _..so. El usó las dropo ooo cu;d.oo y creatJ\'1dad y oo pon ·-·· 
tmOponayudara...._._.......,. de ese_... 
A DOIOU'OS ., se 001 podrta describir CQI1)0 ltlpptCS por nud• razones 
~ de lo I!OODOI de expcnlll<1lla" .., poco. - d ... de "'
porque -rimos que c:ausu una confiiROO de •deas y en gmcral dlltao las 
rdac:lones en \-et de c:ootnbull' a ellas. 
Hablamos •bicrto nue5tta casa en un tiempo cuando muchos otros e!WLbao 
bac•cndo lo mi$1llo- El lllmldo "movimaento de comunas" fue d resulmdo 
Ullll'll del deseo de 8"'"' como noootroo 1 cr.. .;&.s de cooperoci6o, 
~ y ~- Las \"'VVCCId88 l!Jdr.'Jdu;al.c:$ son ..a Oc las 
CM&Sa m6s obvias p1111la IJW'"e falta de c.M. )' vi\lf ea ,.....,.,. prciCIItl -
ooloaón pticóca dd problema. Si padiéumoaapotrdox 1 compor111 ._.... 
casas. w vez ~ lqlfOIIdcr a QOillj>lllllr oueotro DlUlldo, y - serúl el 
primer paao hacia un estado de cordura. 
La casa nunca fue un hlflll' para lA gente a refUjlane en lAs drop.s. mil bien 
quaiamos un lugar doode la pte potdleu - y dme cuema que, ....,endo 
1U piOPIO tiempO y 1U ¡wop10 eopocio. podrlan CO.. $US propioo p<OpÓSIIOS y 

- y. lo ....... -. ... """"" ,-.~a. Qotcriamos ·-- eopacio 
- la ..,.. pudren - alp> que d .. ....,.. leo unc>tde ,..._ dloa ....-. En 
muc.bos aspectos oos eoooolrlbomos mios.....,_,. de 111 tradlaooc:o _.,..... 
que de lu hippies, pero ,_,toblemealte babia ....,_¡ooes. 
Compotllmos el dlssuoto de Phil haciA la S<lciedad "convenciOOlll", una JO<tedad 
que da mil V11or a lAs cosas que a lAs porJOOIOS. quc n:speta m!a l.t nqueza 
-al que la sabtdurla. R~dMmos su vu•óo de 101 mundo donde la ¡ente 
rooaapOR del ERado lo que leo blbia roo.do d ESllde La- de .-

como - polm<>o - • - eo - - de - · J'cnroé doberllmoo- por lo q\10 qnimarncn1c .. _,¿A qui ... port--
nomdo? 
Tal verla idea de ocupow Stoneh-no fue tan mala 

• 
Plul IISWó vmieodo a la CIJI coo naa'OI plan... Nos ooo~~¡~ó ooo su 
-mwno, y~o--ao¡.'Udorleeu_...,el Pnme< 
FCII>val de-~ Sobbao de Va.o. lUDIO del 74 

u 

boop<W le ímpidió C>lllq- OOOIOCIO COO Wally; las-..,l.lcpb. n...ca y 
en anpoaíble oootoaaio por ldéforoo. El ~- _. Ollllle 
"deaeonJIOdo", y lo$ _.a lo fucfoo -bdOJ IIICOI1'0CUIDC:O. 
CUIIldO tntmlltmOS vrsiur a Wally en el boo¡Htal oos di¡eroo que sol-• le 
podriao ver 'u$ famillatet tnú cercanos. Su padre Mb'a muerto y su madre y 
bmtllN caaban lejos y DO q- tener nada que ver 000 éL Espenodo que el 
pa'10Qil supkn poco de &u:l CUQU'ISCMd• fnilllrcs. una de DOIOit'OI 

- piÓ - al """'w. lwób ... _ - por la - de \lially. 
Llmcu de-,.._ -'"de •DIJ*no••-- a Wally, fue ploaaficar 
la-de-powa llevarlo a uo h.- doftde pudiera ·-•se de 
su mala expenencia. 
Cli.lfido lo visitamOS la segunda vez. dos de oosotros conseguimo.s vato sill 
.,.,_ 10opoc:has. Esperamos llevar a cobo el plan de se<:U<S~ro, pero lo 

""''""'"""" ....... malas o;oadJCK>Oes Q\10 deeidimoo que le podría - da!lo 
11 .,VI<ll'll que.._ <:OOloo iDO'UDI<IIklS que hab- pliOOfMio. 
& 11rt bempo ..tie de 0010001 DOi daDOI c:ucaca que su <XIedK.o. fue el 
1-"odo-del-qoo roacibia y 00 .. - de loo • ._.. de 
- eof<JrmOC!ad IDCIIlal F.- ........,._.. tru1e1 que oc ""' a tn•• de las 
•<Ojal de ..Wquicr ho~p~tal mental soo as! DO por la eof<JrmOC!ad que 
su¡¡uco~M~Oflte tienen. sino por los tratamientos a los que estJin expucJIOL El 
cste-ipo S<lcial dd loco visllendo su impowmeable &1is es Wta tor1l6n de mal 

BliiiO q.., peneoeee .. • .. peliatlaJ de l.t -· 8 que 1 - -
civüuoda. El"*"tlUIÍ'"' •-que es...,_ QUII'IIIII'I o ~e, al 
"poaaate• cuya"--'" imb6cilc ,¡,-- ... _., usoda por el mi..., 
"""""'pon ·-..obol"la •·mren,.odad" del.--
Doade su 1ft81<S0 .., d boopoW, Wally ilabla reab•do patllllas pan ·..,... sa 
eofmnedad" e illyCOC>Ones pon eonllaucstat loo efOCIOC scc:undanot do las 
pastiU.. Poc supuesto habla <I<>Ondido lAs patllliJis ba¡o su lengua y las hablll 
escupido después. LIJ inyeoc:íones DO se podl.t oVIIJr, la mlly<l<á del pmooal 
del ho!iplw oran bootlxea y mucho mios fuertea q• Wally, as! que sus.,. •• ""' cor1•• no -... udl de ef«:eo. pero de IOdo& moc1ot.. como crw~ 1*'8 ~ 
loo cr- _....íoo. ao w.,- _, Lo que oo - • 8 • 
_.... en que d paoooal del hot¡nw 1e.....,. .... - a Jl'OP(IIIto -
cuM "mccclana" en ""L 0011 el multodo que las UI)'Cl<tl<lGOS. de las ouola 
recibla dOJiJ mocllo mis alta que las """"'eodadas por los fabricantes, crcaboll 
UDOI erec:IOS secundarios Cldl \'C% mas graves que no te atendiao El personal 
ddJcria ootar q"" algo Ollllle mal. segusameote ae d..,.oo OU<Illa que Wally 
e~<opla las postiiiiS, pero -· delplés de todo, era Plf10 de su "cun" - -
- ......... .-.. -de5CIIIidodea 
~ St01""""B< 2 bl\ .. 1 .... &e IAo llepr001 nuleo de pc:noaM. y por 
mio de doc ocmanaslas &ldM<Iac1eo oo podiao porw el fc:otMII. F-de~ 
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imposible apelar la suneocia de la Corte; no hay cbaoce de ser liberado hasta 
que los mismos 1llédtcos decidan que el paciente ha sido .. curado ... 
Haoc poco, Grao Btellllla fue oblig¡oda por la Corte Europea de Dcrc:d>os 
HumillOS a p<nnitiT a los paci<Otes, pr<sos, el d«ec:bo a apelar la 
hospitalización obligatoria. Aunque esto pueda aparecer como mejoramiento 
comparado coo lo que existía en los tiempos de Wally, los pacientes tieacn que 
esperar todavía seis meses basta q_ue se escuche su apelación, y en ese tiempo, 
eomo en el caso de Wally, suelen ser tan ineapacitadoo por el ll'Otamiento 
recibido que no pueden 1ra1ar QOO la apelación para nada. 
El ingreso fon.ado pennite al Estado lleVliTSO a cualquiera de las ealles y 
encarcelat&o, por tiempo indcfmido. sin haber cometido ningún crimeo; pennjte 
al Estado por ley tortllf8f a los presos sin tc:o:la' nffiguoa coo.secueocia. 
La hospitalización obligaroria es la última arma de nuestro Estado Opresivo, uo 
horroroso re«lf'datorio del punto al quo llega el sistema en COllU'olar al 
individuo. Mieotras la bomba es una amenaza comunal, el ingreso forzado viola 
los concepoos de los "dcrccbos humanos" "' su 8lllCOliZ3 directa a la libertad del 
pensamiento y la acción de la persona. 

Cuando supimos de lo que le había pasado a Wally, c<blbomos seguros que es<a 
experiencia le iba a destruir; de hecho, algunos de nosotros estábamos 
convencidos que destruirlo era la intención de las autoridades. luevit3blemc::nt~ 
unas personas más liberales nos aseguraron quo .. sólo estábamos paranoicos ooo 
rcspcc;to a las intenciones del Estado'"; estos mismos liberales dicen lo mismo 
sobre cualquier honor de la moderna sociedad tccoológica. desde la bomba 
basta los sistemas de computad~ a Jos cuales temen a eofrentarse en esta 
sociedad y co ellos mismos. P""""'iCO$ o no, intmwnos, primero 1~ y 
luego ilegalmeoue a asegurar la liberación de Wally. Todos nuesuos in1entos 
fracasaron. 
Pasamos días hablando por tcléfono1 i:ntentaodo a oontactar a geote que: 
pensamos que nos podria syudar o acoosejar. la ayuda mejor y mis compasiva 
enconu.mos en orgatlÍl.aCiooes como Relea.se y 8/1', grupos clandestinos, 
algunos de los euales todavía boy en din eslán ayudando e la genae con todo tipo 
de problemas. desde viviendas hasta detenciones. Los aitiOODes de· la 
•g........,;ón hippy'' no se deberían olvidar del hccbo que la moyoria de esas 
organitaciones, incluso librerías. imprentaS, tiendas de oomida. cafés, locales 
etc. altemath·os todavía están manejados, a beneficio de todos nosotro5. por 
estos mismos hippies; tal \'tZ viejos, pero gracias a los grandes esfuerzos de 
muchos a .. datle cbance a la esperanza .. no aburridos. 
Nos dimos cuenta que apelar era casi imposible y que siguiendo los 
procedimientos "'normales" nos tardaríamos meses y entonces iba a ser 
demasiado tarde. CoolralarnO$ a W1 abogado para actuar por Wally, pero el 

u; 

'Despul..s el Rey Arturo 1/Qmó en ,ooz olla, "Aquí enfrente de nosotros acosan los 
paganos, los que aseslnhron o nutJtros antepas.ados, ohora vayamos hacia 
ellos ... y cuando 1/tguemos, >"' t. 'O y a ser el primero en empezar la lucha. "' 

• Brut' Layamon 

A principios de 1974 hablamos impreso miles de volantes y pósten anunciando 
el festival. y Phil había mandado cientos de invitaciones a tan di\'crsas 
celebridades como el Papa. el Duque de Edúnhurgo, The Be•lles. las azaúlas de 
British Airways y los hippies de Kaúnandú. Como se podía c:spcrar, no muchos 
de los in.;bldos llegaron en la fecha indieada, pero Phil es<aha muy QOOtento 
por q_ue s.i 11cg6 un grupo variopinto de unos centenares de Wppies. 
Durante nue\o·c SCI118fla.\ Phil y Jos demás dispuestos a desafiar aquel verano de 
lluvia. se instalaron en el viejo monumento de piedr~ observados con cada vez 
más ooofusióo por los viejos guardas dd monumento con sus caras de piedra. 
El bumo de los fuegos de leila se lCVlllltaha eo el aire húmedo de la noche. bwno 
gris frenJe a piednts grises. !As flamas bailadoras iluminahao a los cueolislas 
que esblban sentados como manchas del úrCO iris en medio del paisaje plano. 
contando historias de cómo fue C\Wldo se alumbró eSie fuego en estelugat, en 
este tiempo, eo nuestra tierra 

.. NtMSirá generación es el mejor movimiento de masas en la histcrio 
~perimenJando con todo en nuesrra búsquedo por amor y poz. Sabiduría, 

emociém, religión. la vida, 1:trdod. aunque nos lleve hacia nuestra muerte, por 
lo meno.s eslbmos Intentando, todos junios. Nutstro 1emplo es el .sonido, 

luchamos nueslráS batalla.~o· con mús;c(J, tambores C()mo truert()S, clm/xJlos como 
rayoJ, baterlas de equ;po electrónico como misiltt.f nucleares de sonido. 

Tenemos guitarros en vttt de armas. " 
Phi! Russel, 197 4. 

Revolución rock'n roll, "' In mallana, en la noche, seguía la plática. bajaba la 
lluvia. y si este llilo nada más había una vieja grabadora medio C$b'Opcada para 
pootr la música. el año próximo eso iba a ser mejorado. 
Finalmeo.t<\ el Departamento de Medio Ambiente, guardas de los viejos guardas 
del monumento con sus caras de piedra. les Uevaroo a los ••waJJies de 
Stoochcoge" la orden de retirarse de la propiedad gubernamental. Los divmos 
habitantes del campamento se pusieron de acuerdo a sólo rc$p0Tlder al nombre 
de Wally en caso de intcn·encióo por parte de las autoridades; el nombre tenia 
su origen en un perro perdido y buscodo mucho después del Festival de la Isla 
de Wigbt bada muchos all.os. !As citaCiones ridiculas contra Phil Wally, Sid 
Wally, Chris Wally etc. en gnut eseala crearon el ambiente para el absurdo 
juicio q_ ue siguió en la Suprema Corte· de Londres. 
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La prensa seosacioaalisla escaba eucantada. oo babia sucedido ningún asesi081o, 
~- violación, guerra o catlslrofe "natural" edecu•damente d_,adable, 
asl que los Wallie$, ooo su lldet Pbil Wally Hope, fueron hechos las estrellas 
"dese<:hables" de esa .....,._ Ceda ella _.a.. los hhoes sooriemes en las 
pOgíruls de los periódicos. lllOWM!do seilaJes de paz y prcctieomdo el poder del 
aor, al u.do de los """' y los culos del dla. un viejo mensaje en 1m D\10\'0 

emomo. 

Perdido "' <aso y """ la orden de abandonar inmcctialllroeote el tcm:no, Wally 
Hopo salió de la sala del tribunal, rediaote de olq¡ria. para p<_.,. aote los 
periodisw esperando, para anunciar, "Gantnru», gonam<>~~. Tqdqs nw aman. 
go11l1111M. .. Todos estJobu, si DO eaJIIllOraclos de él, entonces ses-te 
confundido$ por Wally y su dec:laracióa. Al fmal de a-. por un dla o dos, 
los Walti .. hablan aumenledo las vemas. Y en ciena tnan<nt si hablan ganado, 
habían IMIIIl'.edo, pero sicmpro ~ OU'o oño y babia oacido una tradición. Y 
en ciena IDIII>Cft si babúo ganedo, pero al sistema oo le gusta si se burlan de él; 
la tredici6a se hizo abora uno de los únicos y más grandes festivales libres 
anuales. A$í que, .., ciena - si hobían ganado. pero Wally Hope hablA 
lesionado al sistema y el sistema no Jo iba a dejar salir impune de eso otra vez. 
En "' re<iro, los Wallies se fueroo a Windsor. Aquel oño, el festival hablA 
llrtido más geete que DUJlCL Miles y miles de penoruos bablao llegado para 
~ de que Su Majested siguiera descoet<nta, y ella, por "' parte, estaba 
cspcraodo coo una presencia masiva de policía. Hubo tensiones entre las dos 
facciooes desde el priDcipio, y finalmente estalló la situación tUllido una 
madrugada la policla realizó un cruel asalto a los visi- dormido$ del 
festival. Cientos de pcnooas sufiieroo h<ridas cuondo la policia ...00 al azar y 
bnrtalma>te a todo• los que ientan la mala suerte de estar"' su eamino. La gente 
fue qui1ada de sus casos de c:ampeila a la fucml P""' 5CI'VÍrle> un deoayuno de 
bocas y .OOso. Los bippie$, prot<slaDdo, fu<ron llevaclos a las camiooccu de la 
poüela que estaban alli esperando para ... insultados, intimidados y golpeados. 
Los medios fingi«oa estar ~ y el gobierno """"l!ó una 
investipción públi<:a, lo cuol no cootribuyó mucho a mejorar la oondición de 
cientos de """"""' b<ridas. • 
Las investigaciones gubcmamentales con frecuencia tienen el propósito a 
bac<rie ere« al público que se está batiendo oJao bueno oon respecto a 
situaciones donde se vio al sistema saltane las reglas. &tos gestos les pemUten 
a las 3l.ltOridadcs cometer almenes fataJes c<mtra la gente sin tener que temer 
rq>resalias. Esca láctioa ha $ido usada en <asos de violactoncs miliblrts y 
policiacas en Belfast, Brixton, etc.; violaciooes del medio ambiente como los 
escapes monaJes de ndiaei6n en plantas nucleares 00000 Windseale en 
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Muchos de los ~entes que reciben este tipo de tratamiento mueren por él; los 
que sobrevh·en ya no poeden esperar recuperarse del estedo de carencia de 
seotido q\le se les han impuc$to deliberadatnente, 
Diario se están reali.utndo cxpcrimep:tos asqUCJOSOS en animales y seres 
hwnAUOs en el nombre del .. progreso mód•co .. ~ no hay maneta de expresar qué 
horrorosas nuevas fonnas de tratamiento eDn Siendo inventadas para nosouos 
en miles de laboratorios en todo el pais. En la Alemania de los Nazis, las 
emprcSM farmacéuticas usaron Jos presos eo los campos de muerte como 
.. conejillos de Indias" p.va sus nuevos productos. Hoy en día. las empresas 
farm.ac:Q.aticas., que en algunos casos son las mismas todlMa. usan a los presos 
en las cároelcs y en hospitales partL el mismo propósito. 
Pacientes mencalos siempre son ,·lotimos de la ignorancia del ESW!o y del 
público en general, y por eso, Ull vez. son los más oprimidos del mundo. En 
cada sociedad bay mJies y mil<> de pcnooas eoccrradas en asilos sólo por 
cucstion•lo& \'aJores impuestos; disidentes excluidos por la etiqueta de locura y 
s.ileociados por la cura, en muchos casos para $iemprc. 

• 
A Wally le reoetaron dosis masivas de una droga llameda Lorgacti~ la cuo1 le 
obligaron a tomar, muchas veces de manera fl.sica y violenta. Drogas como 
UtrgaCti1 se usan en gran escala no solaDlcntc en hospitales sino tambféo en 
cárceles, donde su a<o "oficialma>te" eslá p<oh.ibido. El "tratamiento" del 
docta< de la cárcel para la "esquizofr<llia" le deJÓ a Wally .., un esledo de 
incapacidad. y cuando le vohicron a Jleo.·ar a la Cort~ a es1aba CDvue1to tanto 
fisica como mentalmente eo una camisa de fuerza de drogas que no estaba para 
nada capaz de cnt<Ddet lo que cslaba pasando, dejado sola para ofrecer 
cualquier forma de defensa para él mismo. 
Finalmente nos llegaron noticias de Wally en fonua de una carta casi 
itlcomprcmsible que parecía SCI' escrita por un nifio de cinco años. En ese 
eotoooes le habían sacedo de la oárocl, llevado ante la Corte e "ingresado" bajo 
la Ley de Salud Mental de 1959 e intemedo por tiempo indefinido a uo hoopical 
mental. 

• 
lng¡csar a fu<rLa. es decir la hospitalización obligatoria, es un método aplicedo 
por las autoridades para encarcelar a Cl.lalquier pcrwna que fue declanda "loc:a .. 
por dos medtcos. Por supuesto no es muy dificil eocontrar médicos dispuestos, 
como las cárceles están acribillados coo tipos peugrosos de los que han caldo 
hasta lo más bajo de su profesión y están listos a hacor el favor 
Una ,.., Ulj!JCS3do, el pacimte pierde todos los derechos humanos "nonnalcs", 
se le puede tratar de cualquier tnanera que proponen los médloos, y oomo es casa 
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-
a-... La eriqUOia de •enrennedad mental" es un método de lnt3r -
tDdividuos, desde ftntdiares no deseados haua criticos. soaaiC$. que cstU 
coosider1dos "molestia" y "olbc<ocldor<s" por ao _, .. coochct00<1 que 
les ÍlnpOIICO pcnonu de fioora. 
Los tl1bojos de loo pac6losoo. - Freud, Juog y !A escuda de 
pcnersos que siguea .. emee..,... 8dllndo •ar~ rnnrtaJes'" y dcfuucodo 
.._,. de dloo como "aaodoc de loan" 1tan excluido todos trpos de 

clesauollo posible de la - en que vc:moo, o pockiamos ""· o-. 
r<a6clad. Si oe pc:nnrtJ<n a !A &ente aoprcnclcr de los ClCJl'I1<0"AS de ao IJomoda 
"'oaaa" eo ""'-de -.pico por-"" pockia- """' ... formao de 
pensamiento, ..-•-v penpocO\'U y lograr .-os horizoDtes. ¿De qut ocn 
- ba c:rec:iclo y clesarrollado )A mente b..,..,.? Casi todos los .. .._ 
n>ayo<es eo !A sociedad han 11do ruliEodos por pcnonu que son airicada~ 
ridicatiradas, y muchas \'COCS casri8Jdas en su tiempo. sólo para ser odebrad. 
como •pnc~es pensac~otco• ollos despuo!s de su muerte. Al baccne más 
controlable la salud mental y Osico con drogas y ciroglas, nos •
acercando a Wl mundo de W10S Sefloros y Sdloras Nonnales, mutilados y 
quúnicamaue procesados. cuyo único propósito en la vida es de estúpidamente 
servir ol sistema; no tu.bri mú p<c>gmo, y los cabrones habrán gonado su 
batalla """"' el cspíritll bWlWIO, 
Una = etiquetado de "loco", un peoicnte ponde llegar a ser vlc:timl de una 
serie de tAXtUras bonot<lool, Uamodu •curas· por el s.mcio Nacional de Salud 
Les IIMIT1m """ cinturones y an-. conusa. de fuena. así que ,... cuerpoo 

quedan mo<aclos y .... """""" deno<ados. Los eocittJat ... -
acolc:boudas poro que el - de ... propio - y d olo< de su -
mierda loolle\• a,.....,., ...,.¡es -vos. Les oblipD a.._ cln>ps que 
les - 011 UDOS UJIDbiJ poroQdoo a robcxs. UD efeao """mdario oomua de 
U& - 0 ~ pWo es JA FA''< bmd!!I?Ún de .. lca¡ua; )A Wuca "'"' 
efeeri\-a es la c:in'8Ja-..,..., la lm¡ua ¡)ay mojoocs métodos para m-ol 
profc:b? Les ct.. el"* <doquea .., la Cllbeu que les dejan sin orieotlci6o y 
memoria. ECT, tcntpl& eloctroeonY111SIVO. es oma Idea que pnn.;e,e de los 
mataderos do.ode se llon.tln lol puetCOII coo una similar fonna de tratamJaJto 
antes de rrudariM; ECT et una fonna primitiva de castigo que time mú 
tradició11 con Jos c:azadotcs de brujas que con la ciencia La Ultima .. cura•, la 
hazaAa de la profesión psiquíMrica. es la 1obotomia. A los víctimas de eMA 
broma obscco.a pricdc:a les meten cuchillos en la cabeza que se menean al azar, 
así que partes de su c:«ebro qiiOdM hechas carne picada. 
Los cirojanos que baccn CSUIS opcncooncs no tienen idea de lo que baten: d 
cerebro es un objeto ín«eiblemcnte ddic:.ado sobre el cual oo se sabe mucho 
todavjo; sin embargo cotos caruicer'oo oe sienten c:ahlicados para meter c:udlillos 
eo las caba>s de J. ......, crey<ndo que esdon haciendo "servicios científicos" 

l•l 

CUmbna; órda!es adqWsitivas obli8>Joria, robo ofioiol, de tíerra pon hacer 
Mlropi-, _.. y más pL.nta. nucJe.<S. loo .,..... tienen su princ:ipel 
.._...,...poro los plmes~ eo caso de..,._.. noc:tc.y no 
en 110rvu al públi<O en geoenl; otros "uo01es" ...,., !A~ de oficioles 
de p>bocmo. el .._,de p<e50S"' los droclcs y en loa lloopotal.-~ 
la - de los "*"'"" ea los coc:ud•. a.- - de becáo. los 
~ MCC:t:itM ....... ohñmimlo ....... Ktl~-.dade&. 
Loo dd..,._.., ..._muy biCil quedloomumooy las-· Ju..
les dat poder-c:omd<a--d púbhc:o, y .... ti 80-
cxpoo-. por .... púbfic:o que""" rucio-- por .. --· 
oooehKo!llda. 
Los caaos .., los que d público se da """""' del comportatll<llto injusti6cable 
de las autoridades, el gobierno arma su propia investip:i6o poro "aclarar'" el 
........ "Pwoce" que oigo esti pasando. y la 011)'011• o:Oclula, silc:ac:iosa y 
violenla ,. queda sarisfec:ha de que •se baya hocbo j..Uc:ia", l.a V«dad. sin 
embargo, es que el gobierno no habrá hecho nada aparte de producir unos 
Papeles Blanc:os qoo casi nadie va a leer nunCI y nadie te va 1 dar cueata de 
ellos.. Mientras tanto c:ootinú:M los .. crímenes ofic:aalet .. , sin obsúcuJo algunQ. 

• 
Wally Hopo r<>gmÓ de Windsor -ullado y deprimido. Otra- babb bailado 
en modio de los muchachos vestidos de ami en un VMO latenro de calm.tos 
coe IU humor y SU IIDOf - le dieroa UOI pe.I.Ua Cll c.obio IIUS esAierzol.. 

"VI roooo la po/Ida :w/lrr6 o la fwr.o o 1111 jown _,_, gol~ y 
polt6ndolo. .,; ~ golptoron a una~ tlltb4ta:ildtl m 14 ptiiCII y o 111t 

MICO p<q- <ttlo """- E1t rodc>rladM loa poltdtu uiOb<m oro«JJtdo o lo 
~ lA -IJ o., poltdo qw --~~~tirado o go/p<s/01 iM•J<S de 
"""""'~"·y 1< ~por qvllo ltoblo lt<dto, - CD<t~nt6 qw -largara, sr 

"""" ibaopasorlomwao. M6J ""*· .,.posdlo ..-. • 
Wally Hope, clcoputa de que tammó la 6esoa. 

Poco a poco ibomos aproodiel>do. Los ellas del Jlow•"'fH1'1"' (ptxkr de lo flor) 
habúo pasado, los puercos estabtm afucn...,......, en el campo. Nncstros 
padr<:o, o por lo mCIIOS sus servidores públloos. - m~troo primeros oprcsoros. 
Las margaritas ... se las estabtm comiendo, La pesadilla oe hir.o ,....idad. 

"¿l>dnt.k utdn hoy los numero:sar y podtrosáS tribu.' tk nuestrO gtnJ~? Han 
ikwptu'tcidc onte la avarlclo y lo ~.sión tkl Hombrt Blanco. ~Omb la nitve 

ante el sol de nerono " 
Jefe Indio 
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...... qoo< la C0500 DO - llllltbo. lo clobcriomoo bober sabdo Poco a 
poco-opmclicoldo 
Ea el invierno de aquel allo Wally anpez6 a p<_. d sepndo F.,..val de 
Stondleogc: póster1, volantoo, invitacioocs. EJil vez ya podla contar oon el 
cuetdooable éxito del primer fesúval, ui que 1\oc má fáal. Pasar la palabnl 
siempre ba sido un "'-pod«oso del olfd<'fi"'J''IId, y la genoe ya cotaba 
..,_qoé ibo.-.,..que-
Wally poo6 la maycria delll<mpO cu loo primer<» doa ..,._del 7S ._.,_ 
\- Cll y alrededoo de Lcioldra. V'..uc.do .. "lwf'OIUIO de ............. -
....., .. -·de ..,.,. de .pcioo del Modio an ..... y -.-y 
manejlodo su carro piaqdo coo rayas de .-co iris coo. tm ripi 1.1\dJo entero 
cneima. 1m1 casa de campd.a de varios posees, liada en la a:zoc.ee. daba un_a 
imagen evideoro y c:olorida, una imageo que los ""' ¡risco que ~1 en ~p~~icocia 
y pal-•0110 ses-re no te podíon pcrdc<. Ea moyo salió de ·-cosa 
t11 Conowall; baN"""' hocllo lo .. posible .,.. P'"*• d fesci>'ll. y Wally 
qucrio .,. ...... - IÍCmpO ea .. IÍpi - qul con>pc:z&L El di& de la Abda 
t.c1a .. booc:a c:alor, ...-..,. _.....,. eo el )l<do.o 110m1n<1o té, o-.lo Wally, 
alii>Mclo d sol de oro, 001 dlo - .....,.. a oosocros y a aque~ coo ua 
er¡>eedculo salvaje "' ... ramborco rribolcs. EJilba sano. feli• y lleno de 
eontideocia que esta '\'C% íba a ganar do ouevo. 
CIIIOdo el carro tic loa c:olores del arco iris se alejaba tic nuesrno cua. Wally se 
- po< la ,._ y cloopidió IDl ¡rilo ....,_ al¡o Cll medio de 08 fVIIO de 
_... de loo bodios y ... polalns "tibertad y paa", )'O - -ado lejos 
s-a e r 1edo bia:L 

l.a slpieate va que lo vimot, como om mes ...,... babia perdido unoa 6 o 7 
kiloa de peso, .., pód era de c:olor - y dosacrodol>lanenoe hinchacla, cotaba 
d&i~ navioso y cuí incll)u do bablar. Elllbo ..,.ledo coo su Clbcza colgada 
de su oucllo, su leopa - dando vuci!M ea ous labios ooono ., ...,.viera 
bo•temdo 11 .,..,. de la que .,.. llaNa formado pone. Sus OJOI, llenos de 
..,.._ ..... - ... ..,_ ............ bnllo y ..................... 
CIOI*) ..a cm.lla mMara de Hai/Ot+wn. Sus~ liembaat.l «MJJIW=• "'D1ie 
C0CD0 lu de UD hombre \'1()0 aJ UD día fiiO de BIVICrDO, EJ IOl que tllbtba IC 

hobla oublado para ~ DO podía o¡¡uanW ni su luz m su calor. De ve• en cuando 
eohaba viswos doloro101 o involuntarioa alrecledo< del jatdln ~ por 
mw-os en el que estábamos sentados. N_,os ojos scguian l<ls ouyoa, y sicmpo: 
.. ........-. coo orroa ojoa ,w siniestros que ... csrobao obiervllldo desde 
uW allá de las lineas pcrfOCIM del pasiO-- aDd-hODie Wally 
Hopo en p<COO m - do loa bcopitales --de Su My:oud. .., 
llomb<o ... IÍJIIÚO filcuro IDOS el tic ellos. Üll ,..,. d DO esWoo --
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Poc:oo dial despuls tic que - habio dejado, -~ a Wally J>Of la ¡-.~la 
de ores loados. l.a policía baboa armado """miada en la c:asa oo la que se -
quedando J>Of la ood1e. docoendo que andobon bu-.do a .., deterior tlcl 
ejérciro. Por pura coincidencia, m1cntras estaban bu.scando. decidierot~. por 
ningw>a nwln obvia, revíw los bolsillos do la chan1llra de Wolly. Por su
no "' bablan dado .....,,. del -o tic eokores del arco iris _...cto .r....., ni 
-poco Jalri"" que el duelo de la "-""' en el luppy marquisra _.. 
que_.. el lilo posado loabla de¡ado"' ri4icoolo a 11 Cone, o que en el.,..,., 
....... .,. -que babia-- .......... sobre St""""""' 2 .. las calles 
tic Lcndra - hacia "" por de días. l.a poloefa oo se da .....,., de ..,.., 
C<>mO áw, al final do c.ucntu su lrabajo es eneoniTar a fictocios dcta10res del 
ctiér\':ito. 
Mionb'IIS la mayoria de la ¡enre hubiera recibido un lar¡o serm6o de los poloclu 
y """ poqoc:Aa multa. 1 Wally le _..., fwoza ola""" y lo mecieron .. prisoóo 
pte\-cnbvL No le c:x:w::odi«oD acceso al tdéfooo o • lllllenlles pera 6:nbrt. asl 
que DO lalla poaíbilídad ...,_ do avisor a la pie af....a tic lo que le llobío 
posado l.a smre de 11 cosa ca la que le .,..........,. oo ayudaroq. proboobleow~e 
porque rcmlan un -onro IUlllJao J>Of pone de laoiUlOridades. Él qued6 aolo y.,._,. mol prepondo poro lo que le iba a pasar. 
Deipto6s de vori<>s dias en la weel apacoció quej*'<lose de que la ropa de c6rcd 
!jue de\Ma \'esüt le daba JalpuJiido. Eo vez de lin~anente permitirte vclhl ¡u 
propia ropo. la alcalde, _.. expena eo los - medicinalto. le 
mondó 000 el módico tic la '*<d que. 00 .. sabiduna ,.finjoa, DO 1eoJa ....... 
problema de&...-- "escpazolimia". 

.. $6/o potque diun q·~ tJtds po.tfi'IO~ lt() slgnljlco qw no tt tstón 
pe.rstguiendo. " 

Un I<Stí¡o bippy desconoeido. 

Desde el l)nDClpoo do l<lsliempoa. las mfc:rmedadea lli<Utllles baa sido - onna 
.,.,.._ - los qoe ~ o omneja _,booa aoáales. Mudtao do la 
ddi- de "'ocora" ... faJaos - que l)- • las -.dodes • 
exdwr 1 los que te lbe•en a nM""fKww su rc*ICI.d. Térmmos como 
""''U'Ufrerua, neor60oo o ponnoieo no 5igci6con ...ta ""'que lo que "" 
indovoduo portl<Uiar, o no 11n particular, quiero que sigrufiqueo. No hay 
evidencia nuca para nin'wm de estas .. condiciones": lAs definiciones varlM de 
un poiqw- a ouo, y depcndoc:odo de lo que se ooruidmo iodosc:ablo o 
sub>·cm•o. oon -~ ct.fcrm101 tic un pes • otro Po< <POS eJÜIIclar'el 

''lliadoo -- las dunoes de acr di-....00 _..,fremco ea E
UIUdoo ..._ado ..,. Onn ~ lo cual lle\ó • un _.;.,. a COOKiuor 
que lo mejor euro pn mudloa pocícmn menrales m EU seria ~ a Onn 
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JORNADAS PUNKS/ANARKl~TAS 

PLATIKAS DE REFLEXION. ANALISIS Y DEBATE 

OKUPACION AUDITORIO CHE GUEVARA AUN LAOO DE LA FAKUITAI) DE FII.OSOSH/1 
CIUDAD UNIVERSIT/\RI/1 METROC.U. OCOPILCO DEL 11 1\L 13 DE JUNIO DU 2003. 

MIERCOLLS 11 DE JUNIO 

15:00 HRS. rEMA LlllERACION ANIMAL. ¿SI NO ES /\llORA CUANIX)'! INVITAIXlS FRI:NTE 
ANIIRKOVEGIINO. RUSSO. COLECIWO ANIM/\LI/1. 

17:00 IIRS. TEMA I.A I'RENSA IIUTOGESTIVA EN EL MOVIMIENTO l.IOERTARIO. IN VI 1"1\lXlS 
EDITORES DE LOS ZINES, ESKUPE TU ODIO. LETRAS LIBERTARIAS. RESISTENCIA, CRirTIIS 
RECORDS, ESPERIINZII VIVA. LUCIIII IRRESISTIBLE. ANTI-CAPITIIL, COMUNIDAD PUNK. 
PERIODIKO AlJfONOMIA, DISKUTIENDO LA IDEA. TERCER MUNDO. t'ENSARES Y SENIIRES 
.. 111\BRA FERIA DE FANZINES Y DISTRIBUCION DE MATERIAL .. 

JUEVES 12 DE JUNIO 

15:00 IIRS. TEMA FEMINISMO Y PUNK. LA LUCII/1 Y EMANSII'ACION DE 1.11 MUJI.R I.N 1.1. 
MUNDO: INVITADAS KIIRI./1 ZINE INS\JRRECCION. MAGOS PlJNK. BARBARA OK\JI'A CIIL: 
GUEVARA, ANA UU/1, MUJERES LIBERTARIAS ... MUERtE 111. I'IIIRIIIRCADO. NI DIOS. NI 
liMO. NI PARTIDO. NI MI\RII>O .. 

17:00 IIRS. PLATICA SOBRE EL MOVIMIENTO PlJNK. ttiSIORI/1, VIVENCIAS, RI.IIIIDIIDI.S 
DESARROLLO. CREACION. TRIINSFORMACION ¿11J QUE PII.NSAS'' ¡, 111\CIA IXlNilL VAMos·> ,_O 
CADA QUIEN VA POR SU LAIX)? INVITADOS: PLINKS Y 1\NARKOI'UNKS DI I.A CIUDAD PI 
MEXICO. 

VIERNES 13 DE JUNIO 

13:00 IIRS. DEBATE DE 1.11 1.\JCII/\ 1\NTICAPITALIST/\ EN EL MUNL>O. INVITADOS CI\RABIINA 
UllERTI\RIA, COLECTIVO DE QUIMICA. COLECTIVO CONCIENCIA Y LIBF.RTI\Il 
CONVERGENCIA 1\NTI- CAPITALISTA. Df.SO!'IEDIENOI\ CIVIL 
NO AL I'LAN I'UEBLI\ I'ANIIMII. NO AL TLC. NO AL PLAN COLOMI\111. NO 1\L ALC/1. NO A LA 
OMC. ''GLOBALICEMOS LA RESISTENCIA .. 

16:00 IIRS. CONCIER rO PUNK IIARD CORE. 

TODOS LOS EVENTOS SON GRATUITOS CON EXCEPCION DE EL CONCIERIO COSTO JO PESOS 
PARA GASTOS PARA EQUIPO Y TRANSPORTE. 

ESTOS EVENTOS SE HACEN CON LA INTENSION DE PLATICAR. ANALIZAR DIFERENTES 
ASPECTOS DE LA LUCHA ANARQUISTA, LIBERTARIA Y PlJNK EN NUESTRA ESCENAS. SIEMPRE 
ES NECESARIO INTERCAMBIAR IDEAS PENSAMIENTOS E INFORMI\CION. Y/\ QUE ESfO 111\CE 
PARTE DE UNA REAL CONIRACULTURI\. LEE. PLATICA. DISCUTE. I\NALI7..A. REFLEXIONA Y 
AKTUA. MANTENTE ACTIVO Y KON ENERGII\. 

ORGANIZACIÓN PUNK POR LA LUCIIA LIBERTARIA. 

FANZlN ANARKOPUNK # 3 
~ , .. , 

t'1 

~sKuPe Tu OdiO 
Coop: voluntaria 

H t:t DNIKO MILITAR sUEN° 
T ]Es EL MILITAR MUERTO· 

M MEXIKOD.F 

~- -- ... p . ..,_._.. _______ -



EDITORIAL ~ 

sirviera para algo bueno komo k1tarfe el 

habre a las miles de personas ke no t1enen 

OUn fraternal y liberta no saludo a todos los k e komer ellos prefieren matarlas y este es 

ke se en kuenlran luchar.do kada el pais en ke nos ha tokado vwir y en el kual 

dia en kon/ra de este maldllo s1stema lalucha por tan bello ideal ke es la anark1a 

kaplfalisla k e d1a kon d1a nos mata un poko es larga y dificil pero esperemos ke kon 

más, en este planeta ahora kon la guerra ke nuestra lucha diaria un dia se realice akel 

es solo un simple reflejo de lo ke hacen las bello ideal ke para algunos son lokuras y 

personas por obtener mas intereses sueños utopikos pero nosotros sabemos ke 

personales por aumentar sus nkesas a kosta pueden ser realidad. 

de la vida de miles de personas en el mundo 

deporsi sin guerra kuantos miles de Kontakto para sugerencias. krilikas. 

personas mueren en el mundo pero al 

pare ser esto no les interesa a esa bola de 

cerdos kapifai!Sias y fascistas k e ¡uegan a 

las guerras komo si no pasara nada y 

ademas estas guerras les sirvenb para 

justifikar grandes kantidades de dinero k e 

solo paran en las bolsas de estos 

gobernantes en lugar de k e kon ese dinero 

interkamb1os o lo k e sea eskribir a: 
~h ' , M :e M' 

,j,$:1!1sp 1 e U• '!,._o ka/le viveros #19 col. Sta. 

Ma. tomatlan c.p. 09870 mex1ko d.f kon 

Roberto Diaz "el didí" 

d1 eh o k o pun ~@..hcJ-n"'\0 \ \.cc.ff\ 
00~~- +e, __ cd10 @,~h()C.c.Drl\ 

SALUD Y ANARKIA. 

i VIVA LA PUNKREVOLUCION i 

somos todos 

KO OSDELABANDA 
EN LOS ENKUENTROS REALIZADOS EN DISTINTOS LUGARES KOMO AKUERDOS 
KE I-IAN KEDADO HA SIDO EL DE FORMAR UNA RED DE KONTAKTOS DE LOS 
KOMPAÑEROS DE LA ESCENA PUNK Y A KE ES NECESARIO HABER MAYOR 
KOMUNIKACION DE LA BANDA DE TODAS PARTES PUES ESTOS SON ALGUNOS 
KORREOS DE ALGUN@S KOMPAÑER@S . 

CUERNA V AKA.MORELOS PUEBLA prcnsubpucúll,yahoo wm mx 
I'IRRA p:rrapunk(dl:otma:l com pucblapunk¡(Ayahoo com.:nx 
SARA· !lL<U:rl 15fé~hotmail com HIDALGO 
SIIANE: amoral cs:lllhotma:l .com CHEKO sinpatrjaounk@yahoo com.mx 
FER fcranarkW~hotma:l .com SI NO ES AHORA CUANDO? ZINE 
K L A T klat anarko:Cii'hotma:l com Grioocrust25@hotmaol.com 
MAFER skoc07(íilhotma:lcom COLECTIVO ANTI-FASCISTA HIDALGO 
CELA Y A GTO Htdalgo punk@vahoo.com mx 
Anttglobah7.;¡ 163ra'hotmatl~ ENSENADA 
MalcstarXMi'~ com ALIANSA SIN FRONTERAS 
GUADALAJARA - - Sallasdclsistl9@gotmatl COill 

LA COMUNA LIBERTARIA· sallas(tilardtcntc com 
lacomunah~rtana ·a' ahoo com 
TEKO ~~~md.!!.Phoo COl!! 

tcl;f>pu_ni.!J!tnd'<(punk zm col]) 
MIN ~manul)qmr:utc 'a '.:~,1\0o COl!\ 

SAN ORA h;l_sandn·a \ahoo com "" 
PACO ra~h!:di..Q..hotm:ui_!Ooll\ 
PROGRAMA DE RADIO 
narrt~d3.J9~nt.:~:tl!..l;l)\QP_~J!!J''~ 
GUERRERO 
COLECTIVO S!'~"CI9..Jll1Hka 'ahoo com '"'' 
FABIOL:I\ k'l!13r u hOimatl cotn 
CAST AN EDA c;¡~tapunl. u hotmatl com 
ESTADO DE MEXIKO 
ROLDAN ratas rabtosasd~'<lolor;d,ahoo .com mx 
CARLOS (kompaikro preso) 
~losktnot'a'vahoo com 
OAXACA 
PEPE a punx'dhotmatl com 
MILK HOUSE somosast'dhotmatlcom 
Oaxaca ounkít'i'hotnKul com 
Rcstst1:nc:a madaptada í1 hotm;ul .com 
CRISTIUAN homomthua <i'hotmatlcom 
NOEL anarkotroz:ko<ihotm;ul com 
LEON 
C~nllo gtVl."CC'fihOtn_l,~tl COill 

Kalo kalo ala ~a'ardh;ntc com 
VERACRUZ 
vcracruzounk~'á'\-ahoo com . mx 
TOLUCA 
tolucapunk0 vahoo com 

olantapunkfa' hotma_ll ~!ll 
DF 
BARRICADA LIBERTARIA 
mutcn..~yanarti'hotnl,;lt1 com 
pobladores tycos csltcrntonos/gcntdbarncadabcnas 
ESPACIO ANARKOPUNK anarcopunk77!a~hOLmat) com 
ZINE LETRAS LIBERTARIAS 
lctrashhcrtanasra;la(tnmatl com 
GIOV ANNI strcctpunktar@ch:do com 
FELIPE fchpc¡(~conlcms 7.Zil.com 
PATRIA AMARGA p~trta_i!marga "'ahoo wm 
LOKO Ioim nol<,>ktto@vahoo com 
EL DIDI(ROBERTO}!ltdtskapunk a'hotmatl com 
TIJUANA 
lahtapunk¡(llhottnati .!<On! 
dtScullcndolaidca¡{~hQ!matl com 
AGUASCALIENTES 
ORA P DANTE 4antcpcrc:müihOLmatl com 
AUSTRALIA 
fucgoroio®rockctmatl com 
CULIACAN, SIN ALOA 
NO MIENTRAS VIVAMOS 
www.goocillcs.com/nomtcntrasvtvamos 
nom:cntrasv:yamos@yahoo com.mx 
EMMANUEL doloryravia0'hotmatl com 
HERMOSILLO, SONORA 
KRILIN (CARLOS) 
aquel que tanto od:as@hotma:l com 
BOTANA (ENRIKE) botama.xtía'corrco.uson.mx 
NO MAS NO no_nas_noac@hotmatl oom 
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U .NA. LA lli\NI>L·JA DL KOMII)I\ SI El'.'l REGI\ POR 
l:'A IU:NDIJA I>ISI'O~I·.N DE DOS llORAS DE PA r10 
AL KJo SALEN 1\KOMI'I\ÑADOS POR FUNCIONARIOS 
O COMO MUCHO. CON OTRO PRESO ESTANDO. l'N 
OKACIONI;$. EL REKORRIOO !>ELIMITI\00 I'OR OOS 
111\NDAS BI..ANKAS PARALELAS DE LAS KUALES NO 

1 _.")VI...:) 1 1\"-I'UJt.C 1\:0.l r'\. l. t.l\ MI\\ VK.&I\. HA 

INGRESADO 1\ l.A l'!t!SION I'POR DFUTOS KONTRA 

SI: PUU>f.N DESVIAR 
- LOS RFKONOCIMII'NTOS MEDIKOS SE HACEN 
ATA VI:./ DE lA Rl NDIJA DE LA PUERTA I)L LA 
CI'U)A MEDIANTYI·. 1-.1. SISTEMA DE -AORIR POKO 

LA PROI'IFDAD ES t>ITIR . EN'l"R. .. N PARA KUMPl.l!t 
KONDENAS NO EXC!;5!V AMENTE LARGAS PERO SU 
TALAN'llYRflVINDIKATIVO SUPONE LA ENTRADA 
tN EL FICIIUW. Y t...UAL.KIER !N(!Dl:.Nll' LEVI': LES 
SUPONE UN NUeVO JUICIO Y UNA NUEVA KONOI·.NA. 
YA KE !.OS I'UNCIONARIOS SUFU:N Dl.NUNCIAR POR 
DfLITOS Dl·. 1 I'SIONLS. 1\TFNTADO A t.l\ 
AUTORmAD 1 LN'll\ !IV A DI IIOMIUDIO 
SUMANilOSI . I'OR 1 O I ANTO AÑOS Y AÑOS 01: 

1 O KE RESULTA 1\11\S INIIUMANO SI TI.NEMOS LN 
Kl;t NTA Kl 'I.IU\IIOS TIENEN GRA\TS 
I:NFERMl 01\I)I:S KO~!O 1:1. V 111 . NEGANI)()ILS l ~A 
ATI;NCION MLf)fKAMINIMA LO KE AGRAVA EN LSII 
KAS() AUN MAS LAS ENI FRMEf)ADES KE I'ADI CEN 
SON FRI KUENTES lOS MALOS TRI\ lOS. /\IlUSOS Y 
1'1\11/.1\S SAI.VI\JI .S Kl i\lJNKI Kl DAN 
DI:NUNOADAS. LA \lA YORIA EN El MI\ YOR m ; l OS 
KASOS. SON ARCIIIVAI>AS POR LOS Jl:LCI'.S Al. 
KONSII>l RAR Kl· ··st. IIA UTILIZADO LA MINI\IA 
HJFRI.A Nf(TSARIA FSO SI NO SI· I.FS K0Nf)l10 ' 
111\ LA MUERtE OISFRA/.1\DI\. MUCHAS Vl'.SI".S I'OR 
lOS FUNliONARIOS DI SUICIDIO 0 A 1.1\ IM)l'KCION 
Al. SUICIDIO I'ROI'OI\('IONAN!Xl lllANKII 111\N 1 LS 
~IUY I'OlENII·S I)I!'RI SIVOS 0 I:Sfll\llii.AN IL\ 1\ 
1 OS Kl. 1'1\DI.CI ' ,\1 ·\KI.S DI' o\NSIII>AD 
KO,SI RV¡\I'OIXl \11 CIIA\ VI.SI.'i lll: 1 Oll\1-\ 
1\11'1\SIIII.E. A I'I.S•\H DE 1 OS Rl Kl 1\IMII·.N 1 OS 1>1" 
O IROS I'IU SOS. KO'I.!O U,,, 1'11\SO'<·\ Kl ' SI ' '\llll·\ 
'>1~ 111\('1 R NADA l~lR 1 VIl 1\1\1 () 
1 '.: DIII~IIIV•\ 1 Sil 10 (ol\11' Ml SI ,\I'IIK·\ 1 N 
KO"I RA lll !.O K! SI I'HOKI.A\11\ i\ 1 OS l'lll ,()<; 
1 \ llll ~11\I>AI\.1~111 1'1 1 l(o!IOSOS O !NAIHI' I \IJOS 
Kl I'O'iGI\1'> 1 ~ l'lfl(o!Hl 1 \ 1 S!Alllllll•\ll 1' l •\ 
!'I(ISION SI Ml 1\Kl YOS Kl YO KOMI~JII L\~111 "0 
11.1 SI!! lo\ INK0\10!Xl !'ORKI Kl ' ISIIO'.:A~ 1 .-\~ 
\K 11 \('!OSI S IHRI (,1,1.·\RI S K! SI : 1>.\~ !JI S IRO 
nt l \S K·\11(1 .11 '> lOS \! .\lOS IR\IOS. t .\S 
l'- 11 it\ 1 '('10:-<! ~ !JI KO\Il NIK ·\CIOS l.,\ S \t\1 AS 
Kl):>.IJI('!()NI S fl l(oll NIKll·S\NIIARIAS ,\ · 1.0 K! 
1'111 (it.''JIAN 1' lllll" 11\ A POR K! f'l:t'>IO K l . 1 S 
1''•\ KARCII NO SO! .O SI 1'11 Rlll ' \ 11111 111 ,·\ll SI 
'-0 1·\Mllll .f'oó !.N l.\ \ IAYOIUA lll· LAS ()K,\rtO:O..LS 
LA ll!GNIOAD Y !.OS KE SE RlSISTI:N A 1'1 Rlll lll.A 
SUU 1 N Tl-RMI~Aill N El HC'III·RO 

~'+-~~~u 4N~-9q~ 
! ~~J\ . .. ~~ . 

> • "' ~ .,. 
~ ~ 
~(, ~~: 

'J'p~w~~~ 

KONDI.NA Y A KH SU PI\! ABRA NO VAl 1 NADA AN ll '. 
1 A DI ' I.OS l lJNCIONAII.IOS 
11. ~ 1 H.S ES UN INS 1 HUMl N ro DI KON !ROl 
AllSOUJrAMI.NlE I!Hil\1. 1 !Nlll ll 01 UM!rAUON 
MI'.NOSKI\110 Y DI 1\()(;A('ION PURA lll LOS 
lll.RI.fi!OS 1'1 NIII .N( !ARIOS. Kl l'\IGI.N K!· !.A 
AKT!VIl>Ail 1'1-.Nlli .N( '!ARI A !·S 11 Dl'SIINADA A !.A 
IU·.I!)l'KA(' IOSY RIINS! R( ' ION SOCIAl. !)[; !.OS 
SHN'li·NCIAIX}S. RISI'EI AN!lOSI . !.A PI RSONAI.li>AO 
1 i LOS IN 11 liNOS Y 1 OS lll RIC'l !OS H INTERt:SI.S 
li·GIIIMOS llL FSTOS 1'1 RO AO!MI\S llH Dl.R!TIIOS 
lllJMANOS Y 1\0N'>IIIlJCIONAI IS 

El pasado 15 de mayo del 2003 se dio una charla en kontra de la 
represion de la kual somos viktima todas individuos libertarios 
y de kualkier movimiento sosia\ en dichas charlas le kayo muy poka 
banda pero si se llevo akabo kon gran satisfakcion. 

En el transkurso de las charlas se komentaron varios kasos de presos 
a los kuales se les tratara de ayudar un poko o porlomenos 
mandarles kartas de apoyo ya ke estar encerrado en una prision es 
algo de lo mas horrible y tambicn trataremos de informar mas 
hacerka de estos kasos para ke tengan mas solidaridad kon los 
kompaiieros presos y estos son algunos de los kasos. 

Loxichas 
- Carlos (el skin) 
- Zapatistas 

Hermanos Cerezo y Pablo Florez 
- Giovani Garcia 

Claudio Lavazza 
- Nikolaz Mnzoti 

Las propuesta ke se dio es difundir mas estos kasos y mandarles 
kartas de aliento a los kompañeros para ke sepan ke no nos 
olvidamos de ellos y ke seguiremos resistiendo y si kieres participar 
en los proximos proyektos ke realice la fundacion libertad no lo 
dudes ya ke el dia de hoy les toko a ellos pero mañana puedes ser tu. 
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La~xima reunion de la FUNDACION LIBERTAD para kontinuar 
-kon las charlas kontra la represion se llevara akabo el dia 19 de juio 
-del 2003 a las 15:30 horas en la BIBLIOTECA SOCIAL 
RECONSTRUIR ke se enkuentra hubikada en la kalle de morelos 
n°45 segundo piso despacho 206 en la kolonia centro a dos kuadras 
del metro juarez. 

Participa y difunde esta invitacion a todas las personas ke kreas ke 
les interese estas charlas y participar en la FUNDACION 
LIBERTAD 

Si kieres mas informacion de esta FUNDACION LIBERTAD 
puedes eskribir a: 
Fanzin letras libertarias 

Fanzin eskupe tu odio 

SOLO HA Y UNA KOSA MAS GRANDE KE LA 
LIBERTAD ... Y ES EL ODIO HACIA KIEN TE 

LA KITA 

..... '· 

(HC IIERO DE INTERNOS DE ESI'ECIAL SEGUIMIEN fO) 

L·S UN HCIII·R() I(READO POR INSTITUCONES 
PENITENCIARIAS EN EL /\NO Dio 19~1 I'ARA OllTENER 
AMPLIA INTORMAC ION ASI KOMO UN KONTROL 
RIGUROSO DE DETFRMINI\DOS GRUPOS DE PRESOS 
EL FICIIFRO INKLliVI' CINKO GRUPOS EN VIRTUD 
DFL DI:UTO K0\11'TIDO PERTENFCIA A 131\NDAS 
ORGANIZADAS POII.NCIAL Df PfLIGROSIDAD 
ASI EN 1'1. FICIII RO 1 - SI' INKLUYF A LOS KE SE 
I(()NSIDI RAN 1 SPISIAI \11:1'-TE PI'UGROSOS V 

MA VORIA. DE OKACIONES SOBRE TODO SI ESAS 
PERSONAS 11AN ESTADO DETENIDAS O 
ENKARCEl.ADAS EN ALGUNA OKACION 

¡.,_()NFI.I'-TIVOS. 1.:-. 11 I'ICIII RO 2- LOS 

• SIEMPRE KE SALEN DE SU MODULO LO HACEN 
AKOMPAÑADOS DI' UN FUNCIONARIO. INKLUSO 
PARA VER AL AllGADO. PONIENDOSE EN 
KONOCIMIENTO I.A IDENTIOOAD DEL MISMO Al 
ARE/\ DI:. GESTION 1'\oNITENCI/\RI/\ TIENEN. 
IN'-LUSO KO'l ABOGADO LAS KOMUNIKACIONES 
INffiRVLNIOAS 

NARI(Ol RMI!; A "II'S \- LOS ~IIEMllROS DE 
IIANI)AS ARM AI>AS ~ - LOS FLI'CIO~ARIOS DE 
l(t:FRPOS DI' DI SIGI RIDAD OH EST>\DO V Dl 
INSTITIICIO'lFS 1'1 "111 N('IARIAS KO'l EL H~ DI' 
PROI'ORCIO'>; 1\RII ~ \1·\ \IMA I'ROII KCIO' <-OTRO 
GRUPO 01 1 'il'l ( 11\11 S I(AR·\'-li·RI:-11'-AS K0'-10 
I.N SlJ 1>11\ Hlll(()' 1 ()S I'Sl,~IIS()S 

AUN"-1 TOIX)S 1 S lOS GRUI'OS FOR\ 11' I'ARI L I>EI 
llt'IIF RO 1'\'IDI ~11 \11 Nrl l \S DüRISI'I.I'\S F 
INHUMANAS "-0"-l)ll'IO:-.Fs A "-t SI: VEN 
SOMI: I II>OS 1 ·\S 1'1\DI .(I 'li'RI'It'll' \l.\11:1'. 1 E LAS Df 
LOS GI\UPOS 1 Y 1 , 1 ' K~ "-0'-ISIS n: I.STE 
SI (,UI\111 STO) KO' 1 ROl ' 
- SE 111\CI \!"- l'·\1!11 l)lo\RlO ¡.,_¡ -;1 I.I .FVA IIA LA 
SlJIIDIRI KCI0'-1 1>1 SI GlJI\ IIlAD DI Lo\ I'RISION 
IX)NI>I. SI DI 1 \11 \ 1 O Kl ' llo\ IIITIIO DURANTL EL 
DI A. '-ON 1(1' O 1 RO~ I'RFSOS SI' 11 -\ ~LLACIONAIX) 

SU AKTITUD KON LOS PRESOS V KON LOS 
lliNCIONARIOS 1 AMiliiN SI RFD>\"-To\ UN PARTE 
SLMANAL DO'-DI· KONSTAN LAS \"!SITAS KE IIAN 
TI'.NIIX>. ASI "-0\10 lA RH.ACION O PARI'NTESKO 
KON LOS MISMOS 1> N 1 DOMICILIO V KUANTOS 
DATOS KE SF PUHM'-1 REKOPILAR OE LAS VISITAS. 
/\SI KOI\.10 LAS LLAMADAS DE Tl:UFONO KE IIAN 
11EC'IIO V LA LOS NUMI ROS KE 11.\N SIDO 
LA KORRESPONDENCIA SUELE ESlAR INTERVENIDA 
FOTOKOPIANDOSt TANTO LA Kt EI'VIAN KOMO LA 
KE RESIDEN V ENVINDOLA A LA KOORDINACION 
SLGUR!DAD DE LA MISMA NO Dic-E NADA EN 15 
OlAS SE Lf DA REII.IITF"'ll" A LA \11\1A. KON LOS 
;,.ONSIGUIENTES RFI RASOS "-E SUI'ONE 
• DEBEN DE SOIICil AR AlrTORIZACION ESPECIAL 
PARA KOMU"I"-ARSE KON AMIGOS FACILITANDO 
INUMLRI\IlLES DATOS DE DICIIAS PERSONAS V 
ESPERANDO PI RIODOS KE PUEDEN SUPERAR LOS 
DOS MESES A '-E LA KOORDINADORA DE 
SEGURIDAD LO AUTORICE LO KE NO SUCEDE EN LA 

- SF L(S SOMF 11 11 •\ KI\CIIFO DIARIO 
NORMI\LMENII KACIII·.O INTERAL. U .O KE 
SIGNIFIKA KFOARSI K0\1PII'TAMENTE DESNUDOS 
IN"-LUSO 111\CILNIX) 11 lc\IO'IES SE LES IJ EGA HA 
RHOISlllAR 11AST A IXlS O TRES VESFS 
"-AMBIANI)()I.ES KON ll"ü A 'l. liNTE DL LA '1.41S\1A Y 
1>1 . "'IOUI.O I>I .N 1 RO DI 1.1\ I'~ISION 

- SE LIOS 
T IPO DE PERMISO PENITENCIARIO O BENEFICIO 
ADEMI\S ES 111\lliTUAL EL Ki\MBIO KONTINUO DE 
UNAPRISION A OTRA PARA EVITAR KE PUEDAN 
HACER 1\MIST/\DES V KONTRIBUIR A SU 
DESESTi\lliLIZI\CION EMOCIONAL 
- NO REALIZAN NINGUN TIPO DE TRABAJO. TALLER. 
0 KURSO. KO'I LO i;E INPLIKI\ LA INAKTIVIDAD 
TODO EL OlA EN LA PRISION NO PUEDEN TENER 
MAS DE DOS LlOROS NI MAS DE DOS PRENDAS DE 
VESTIR 
- LA MAVORIA Dl ELLOS ESTI\N DE FORMA 
KONTINUA EN REGIMEN CERRADO. KON LO KE ESTO 
KOLLEVI\ 22 llORAS DIARIAS ENCERRADOS EN UN/\ 
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En sevilla la baza fuerte esta en T ussam 
(ServiCio de Autobuses urbanos) donde 
estan parando masivamente 2 horas y 
donde bastantes pe~as, unas 30 
aprox,se situaron en la salida del parking 
de los autobuses de Tussam para infonnar 
e mtentar por tanto que parasen, pero 
estaban rodeactass de polida secreta, 3 o 4 
furgonetas de los am~goS/as y fue algo 
complicado hacer tal cometido, aunque han 
parado algun que otro autobus segun 
parece (uoos 10), mas que hubo un atasco 
considerable, el ultimo autobus en salir 
llevaba un atraso de casi 2 horas. El 100% 
de los autobuses marchan ahora por Sevilla 
Oudad con unas 1000 pegatinas contra la 
Guerra, por delante, por detras, por las 
puertas, etc, inclUSive algunos llevan 
COilSigo carteles por las ventanas ~ 
con pegatinas contra la guerra. 

Siempre quedara tomamos los males con 
algo de humor y reconocer que hemos 
disfrutado bastante de ver los servidos 
publicOS drcular por Sevlna con tales 
pegatiniiS tan llamativas v ver aquella de 
Aznar, Bush y Blair vestidos de vaqueros!! 
junto a las puertas de entradas de todos 
los autobuses. 

Tambien recooocer los paros que estan 
llevando a cabo de 2 horas. en un 
Incremento mucho mayor. 

Por otra parte, Correos tambien paro 
personas 24 horas, pocas, el resto lo hara 
2 horas. 

Hicimos un piquiete curioso en Repsol de 
unas 15 personas donde mformanos a 
loS/as transeuntes de la guerra y el 
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Al final, nos enlazamos bastantes personas 
de CGT junto a la manifestadon de 
estudiantes v otros colectivos (aun por 
confirmar), donde fueron unas 2000 
personas, lo llamativo de esta 
man1festaoon, es que fue realmente 
colonda, rojo y ~~- ;>or todos los Jugares, 
banderas anarquistas unicamente y 
denvados de tal junto a la de otros 
colectivos que tarnbien estuv~eron 
presentes, como el Foro Social de Sevilla. 

El recorrido fue desde la Plaza Nueva hasta 
la Plaza España. 

Al pasar por la sede del PP, nos dio tanto 
reparo de pasar por delante de complices 
de esta cam!Ceria, que pasamos todOS/as 
de espaldas para no verlos. Por otra parte, 
tambien pasamos delante de la acampada 
que estan llevando los obreros/as del la 
Fabrica de la Cartuja donde les cierran la 
empresa para precarizar el empleo en 
Marruecos. Les intentamos dar bastantes 
anlmos. 

Leimos un comunicado cada miembro de 
organizaciones alli presentes. 

La ma~ana de momento esta interesante 
en Sevilla, a la tarde queda la protesta 
unitaria contra la guerra y la huelga. 

- ·-
MASACRE EN IRAK 

Y se prodUJO lo esperado La ma.sacre de Ira~ por parte del 
lmpcno nortcam.:ncano era un horror anunc1ado. Estaba 
diSpuesto a llevarlo a cabo fuera como fuera. 

lll fuerza ocsual es su lenguaJe. el mazazo de poder .:s su 
h·stona Un reguero de sangre y atropellos es su carta de 
p ·esc:nl3clün Una larga cadena de mfam1as 11ene en su 
luocr a través de sus inlervenciones. sus asesinatos y 

jue~os macabros de su CIA. Nut!Stros pueblos de 1\mcrica 
f atina conocen en su carne sus efectos: balas v hambre. 

este 
dispos1tovo no es exclusivo del impcno norteamericano. es 
el de todos los días de <!SIC sistema Aphcado. eso si. 
acorde con múltiples condicionantes 

Solo en la fuerza y la violenc1a descansa este SIStema de 
privilcb'IOS para unos pocos. Acostumbra, claro cst:i, a usar 
un ropaJe con el que cubre su monstruosidad: instancias 
instttuc1onalcs de fantasía, símbolos para JUStificar su 
ex1stencia, mecanismos represivos que aseguran su orden a 
nombre del orden general. Hoy está son ropa y entonces es 
eso que vemos ahl. Y EE.UU. es la exprcs1ón 
parad1gmát1ca del sistema, es el hegemómco, es el 
impulsor nwnero uno de Jos dise005 mundiales 
ncohbcralcs que han matado de hambre a m1llones de seres 
hwnanos El que asesina a través de la m1sena y los 
misiles 
A no confund1rse, es una estrategia friamentc culculada, el 
impcno norteamencano qu1ere más poder, red1seilar el 
mundo en su beneficiO, 
disciplinar cuerpos para esta etapa del SIStema, sct la 
primera potencia económ1ca, qwere también la total 
pr01ección política a las transnacionales, quiere el petroleo 
Para nuestra zona quiere el ALCA. 

• 
..... 

® 
liD 
AIAiiUIRRA 

El con1smo asqucroso de llush es cruelmente 
grnfico de una od<!Oiogoa de poder No omport:l 
valor alguno y es desprecoo tol31 a la 
onteh¡;encoa del mundo No Omcl pudo 
omagonar tal desparpaJO. la voolcncoa ascsma' 
el mocdo lcgollman todo. Una lcccoon que da la 
hostona a llboos v 11morn1os a o¡u1cncs ¡::::~:: 
pcrrnO>o para hacer una cntoca, a quocncs aun 
creen que en el seno de este sos1cma hay lugar 
para los pobr-.-s del mundo 

Es momento hostonco de bru13l voolencoa d.: los 
de amba. Pero hay 13mbocn una const.111tc 
hostónca los puc.:blos socmprc han respondodo. 
soempre han resostido 

Con el pueblo de lrnk en este momento trágoco 
Nuestro total repudio al genocidio perpetrado 
por el lmpcno noncamcncano y sus lacavos 

1 ~ 
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t'n .\/adrul d IU ele: abrtl <11! !UUJ. ,¡,u de lalwdJ.:u g~nc:rul nmtra la gr~t·rro 

Que no os dogan, como atorman desde el Goboemo, que nuestro hermano muroo en un "doloroso accodente", 
que ha boa francotoraoores o que ya saboa el peligro que corroa. 

Que no os dogan, como aforman desde el Goboerno, que su muerte la utolozara el regomcn oraquo, o que su 
muerte crospa mas a la oponoon publica y hay que olvodarse . • o que es "algo sorprendente" 
A nuestro hermano lo han ASESINADO. 
Lo han ASESINADO los mercenanos del Impcroo. 
Que no quoeren tesugos. 
Que no quoeren voces a]enas a sus notocoeros marca Oosney, donde las bombas son "ontelogentes", las guerras 
son "numanotaroas· y los muertos covoles son "danos colaterales·. 
Han ASESINADO a nuestro hermano para advertor a la prensa que o camona con ELLOS o se tropoeza con la 
muerte. 
Lo nan ASESINADO desde la ompunodad del poderoso, sabiendo que no hay que dar expoocacoones. que 
ontentaran que nadoe sea JUZgado, que ¡amás sepamos la verdad. 
En estos días trostes Davod, Bárbara y Javoer comentabamos que, si son capaces de ASESI NAR a un 
pcroodosta acrcdotado como nuestro hermano, en pleno centro de Bágdad y a o¡os de toda la comunodad 
onternacoonal, <Que no estaran hacoendo con los covoles o con los que consooeran enemogos que encuentran a 
su paso' 
EHos sonverguenzas que en nombre de la moralodad son onmorales, que en nombre de la libertad la aplastan, 
que en nombre de la ' .da matan ... 
Pero hay otros, PEORES. Como decoa el poeta "los bueyes que doblan la frente", los adlatercs, los sumo sos, 
los comploces, los que se arrastran, los comparsas, los pelotas, los chupatontas, los ondognos, los arrastrados, 
los " b1enpaqaos", ... que desde este gobierno desprecoan a su pueblo y se alían con el fmperoo. 
Y en mcdoo: nosotros, " los leones que levantamos la trente" EL PUEBLO. 
Que hemos salido a la calle, con nuestras manos, nuestros punos, nuestros gntos. nuestros cantos, nuestros 
lloros, nuestras canc1ones, nuestras hendas, nuestra resrstenoa, nuestra valentía. 
o Sabed poderosos• Que en este pueblo aún hay dognodad para enlrentarse a la muerte y la barba roe, para 
decoros que vuestro lmperoo roo nos gusta y lo combatoremos Siempre. 
Hoy, lOSE COUSO, NL'ESTRO HERMANO, estes donde estes t e dogo, rodeado de este pueblo valiente, que 
odoamos la c¡uerra de los rocos y que BUSH, BLAIR y- AZNAR sólo toenen un nombre: 
oíiiASESINOSIIII 

Davod, Bárbara y Javof'r Couso Permuy 
Madrod, 10 de abrol de LUUJ 

Huelga gen er.:ar.-
. --

huelga. 

Refiero brevemente la mov1I1Zadón de la huelga 
general contra la guerra en la oudad de Pontevedra 
{hubo mov1llzaoón de CGT en la provmda tamb1én 
en VJ/Iagarcía y Vigo): 

Impos¡ble valorar el segu1m1ent o de la huelga en 
los centros de traba¡o, como consecuencia de la 
convocotona CTUZiJda de las huelgas de 24 horas 
(CGT) y de dos horas (UGT, GG y, en nuestra 
oudad, CC.OO, que se sumó ala propuestiJ de 
UGT). 

-Nu.v t;1er. ;;ccg1éa por la generalidad de Jos 
traba¡adores la inioatJva de CGT de paro de 24 
horas, así como el contemdodel mamñesto repartido. 

-Hubo reparto masivo de propaganda allí donde hay 
secaones sindicales de CGT, pero también en 
general. Se repartieron m1/es de octiJVIIIas con el 
d1tico-mamfiesto de CGT, nules de pegallnas y 
dentas de carteles grandes y pequeños. 

En sev 
- Hubo una concentraCión por la mañana en una *a la 
las plazas pnnapales de la audad. A las 12,30h 
éramos unas 1.000 personas. Poco menos de la 
m1tad eran estud1antes, los dcmiis traba)ildores 

Permaneamos a111; aproximadamente una 
hora. 

• Por la tarde, a las ocho, se celebró la 
momfestaoón biJ;o una fuerte e mcesante 
lluvia, pese a lo cual se ;untaron (según la 
prensa local) unas 3.000 mamfestantes. En 
la pancarta de cabecera se SJtuaron los 
sea-etanos generales de los cuatro 
smdicatos (CGT, CC. 00, UGT y GG) más 
un representiJnte de la Pfataforma Ga/ega 
por la Paz (en la que la CGT no estiJ). 

-La valoraoón mmediatiJ del Comrté Local 
de la CGT -a espera de lo que analice la 
próx1mo asamblea del smd1cato· es que se 
trató de una moVIIizaoón muy Importante 
y pos1t:Tva para la CGT y, sobre todo, para 
el corl}unto del mov1m1ento obrero y soaal 
de nuestra audad. -
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Emall: janeg@b lythu.org 
F..$1.?. mttevim fue QOI'\tt.Slaóapor Snaider 
Y Ailui'O voc-aliMa y guitarrlsca.un sAbado 
de OCll.lbrC a• d banguis del chc>po aqui 
V> 
tl. ·Cono 'e h han pa.a•do aquí "" 
H~;> Snaldtt 1 bieu,\w poco caocieos,la 
a.ctiiC 1'10$ hll lflllldo blOn,y la (lue 
orpnizo eJI.O hizo un Sfllll 

C:St\lct'U>,fl'lUChll 8Wlt~ ~ Cl'l:ly<l bund-a 
11t11eriaru• y que ~niarnoJ llenos de 
dolare$,eul fue lo neaaeovo t. gen~• Q\IC '* 
d•O!Ja lkm11=riado y llíl po!Wn vil.llent~» 
Arturo /la actllfe no' D. ''*11do 
e'll'.t,oíl«ad&mffltc bl~.tu;)-l'Of (luu y 
• •••<kf) '"""'"' '-<'>Mouoo._.,.,,. y ""'Y 
bulame llimilitud ~ se:nlimos bien 
•a.·CORO veA la Mi~uacto~ 
P011t1Ca e" MIIX1CO y 
lat1nooll~t"1ca? 

Snl•lk• 1 por mi elqM\'I'iencia como 
«Jolombiano veo muc:h.l Jirnifitud de to 
Que oewrio en Colombia e11 11» 'O&lt 
gu«ta de baja inlallSid3d,IOt t8Cu-.adroou 
de la mt.tt:ne_her't'IQIS "'*'0 Q\16 hl situllción 
econáo'ouca C$ Ul\ poi)!,)(> mal! homo,gen~C'I 
l'llvel ele VI.,_ ca Ull poco rn.a.s aho de lo 
(luCes en colombia.c:orno r~.I1.A61) de 
••• pn:st~ion eeonómicn la gcM.e te 
or¡anizn poliaieamence,.entl)ietll a tuc:har y 
ahi Y1cM: t. rc-ptes.i6n. En E.U. si ba.y 
tentc J)Obfe,gem.e que akupa por que 
n~a un lugar donde viv.t,S'Iet<> ti ni>.•el 
d.e vid• H un pc>CI) 1'!'11118 a lto,ontoncoe-J se 
o•entC' meno• 
Lo Q\le 5I 1'10 bemol! visto oorna vi\~ ta 
~nu: rica aqui pero hemos ..,¡liiO IJilllrdias 
euidadudo QUa!l,nos ha imptdOI'IIIdoo la 
illll'rllod$(1 <le polieias,.l)'et nas tOCO -.•er l!n 
el ~oealo aiOII hijo• de puu1 (lue llbulllltot'l 
de lot ~ndedorec ambi•IIUllü,rob.ndoJcs 
su rnoclc> de fub8htir,t:~o se ve en Nu.-c\'11 

York pc:ro la prtp<Ytem.:.•a eJ u~ca~nte 
'nt!lnidaelon l)lolofll n'ledir lar-e:s<s.tWCl,. de 
' ó 1a in1......,5}6n que \u eosa~ 1a ¡cnte,n\11: 11 v·-
&c vnn a pOI'ICt m.u duras. 
¡\n r0 /•VOO ma& U0)$!1lKioflaltll !,t. Otta . 
dJf~CAa de rnt~~t Y coiOtnbi.a,o::J qvc *~.\" 

hay srw• ~tido de la euhllla pr~P'a.~ 
wlamb\a 11c la perdido 1odo &en6do cks 
ldtt'lhdlld 
;111 . NOot 01....,1il eo.o•nf.~ •n ~~~· 
eco'~Cl•rf.Oll .,..., tuob1• pOC• 
~~cr•a.c~ lo ••~cn•·~a.o v-n 
oulte I)I'Obl ... ? 

Sntlder 1 e$ obvio 11\W e~l .Ji~enl$ 
econ6mico ~icmpre uta bll$adO tn ca.u.u 
y en dir~nciu .wdoeoonómic:ao )' 
dentro de CJ:U <ln•iSiO•Iei u1a la rau y 
&cxo t..amuj« lliempre hl &ld.c> obhgada a 
p«maneeer en el hag¡u ,e, dla qultl'l se 
d~e enear~fl' <k tos pfoblc.mas 
f(lp!'()ductivoJ y tod11:1 ~d e08111,1a:~ 
'hombft$ te han rehundo 11 IOntat 
re:e;;ponw.bilidadíl$ d• eo&aA qve son 
nvcJOuao,de ~laborat C!rl ti ~y dc- que 
haya •nas •Q:utlda.d 
Y la ucc:n11 reftc:jalu '"''*"'u 
c.ondieionu,en 6 V pQCIII$ I)Andllli punk~ 
hCI'Ico\ m1embro5 negroJ o lalinoll y en el 
mundo en senernl rou.s band:u lic:t•W 
mic:mb~ remet~inos y (1$10 loo lQnU;mos 
COl'llO " fueran nos-mal~.•• I'II'Ht'lla.l que $e 

ftabll..ll cu.uro o dnco hombrd a lOCAl' (olll 

pvnkrocli:,y la mn)'Ori.a de lo!! qu~ e111an 
baiiMdo son bombl'es.eso parece 
nmu.l,pero no lo eo.estamoJ um 
;w()$(umbrlldOs 11 CS$ preslon que no• 
puc-c:e c01Mliano y lC:tl\'tiWS (lue bl19<:ar 1.& 
fbrma de eliU.blecer vn dialogo .que M' 
empl~e • dar e~~~eioA para tod.u 
u. ·Ud• ere•" 'f'UI •t put~k ya 
on..do e<l(U) dtccl'l. por ~hr o;r••" 
que el ~nk CQmO ~vimi~nto c•n~.& 
un t'.lturo o ya pttrdto tn:. 
vioern:h? 
Sraidcr 1 lo (jll<' p.ua es q...c C'l J'"'n.lo n.o 
1i.ene dC'tlnicton cac:ill quien detlne lo quC' 
~.~1 punk para Ji nutml.'l ¡¡a• a mi et 
nwsiell,móliw.dn dC' p<:rmanecer 
independient\',dc: luchar <:onu-. laJJ 
0Q111001cione~~ yo vengo de micu rn.u 
pohliW,y •5CuebO 8ka,pl)"fllr sal§a rnv$1ca 
qu" di.g¡t algo,quc hable dt dol'lda 
vetli moe lo c¡ve $0fl\O$ y de la l!uc.ha qua 
tmc:moJ tódOi.p()c' eSIO nos m&ntcncrnos 

•nd~;::ru!icnté$,1)0• (lua 3et\.a ut'la 
Cónu-¡¡ofi;;,oSI'>n C'6nl., en co'"'a Oe ef.M 
cos..u y a111 ~·ez p«tenc:ec:r a ello y 
lw:ctlu 8Jitlllr de algun.1. for-ma. 
Atrutol el punk co•n«cia!..;~ es•.a 
,..,.,.er1o ya va a rl)()fri.et punk ha venido 
0'\'olucionii-IldO..llt ln.nJ(orma..no ~~e pero el 
punk Jigue vibo 
.s . • eorr.o •• la ••e.o:~a pul'lk • ., "" ,,.,. .. ., . 

S!totic!er 1 C;$ 
Comp.tra11 ~u'':" P'C'qut'-.'ia que . 

C'<lrno 1 o O.t,u JOn am 1" <llc4.~1 
ITJ.bfl;.,_.., Vf!Ce.t,.aq11¡ fa•••<p •flt:llda11 

•-· .... o C'.ll COJ . e Ul.t 
mu 8mr,de ""'IIOJ y 'Odo 
~n.dAJ ••· PW la come.rc,-•· C;$O St ~ 
•• :¡a., de,..,_, "''.Zac:jón d 

lu 111111 rl() --·••r eoM.f ' ~~~IJ prop;¡, llf.pacJ•orms tCtJcmoa ~ Bunar ~rn 
c.,a,. .r•bad o Y POdco~ h• m 

Tati$1.11 f.ot ? no dllmot l:ol)c COr to~:ilda:~ 
JX>dldo·erJCiRt,., u h<>ll)()fob,c •e.~ • ktme 
mucha, b.a: un e$Ncio al);;:;)' ~J, hí>t~~os 

llild.tt A$ •114 alktJ o, ay 
~.:.~1""1 Pal<~~bw-a n~ bveno, Of•&t 
d 

. . ..... .t .t ,. <:'4; 
'""i4ui• cm,. u 111 

tCI(k)$ J que Mlui b.ty b.t;r "'Cho "'"" 
hooll ot .OUIJ.lc tiP<) 4'<'.>( • "'donde Vllln 

t',C!.fta ~t Ptr k . PISto,!~ 
que van a ABC n POiftico q~ Are,g 
ftllls llh•c.rr · .'lo Rio QU(! J,;m los 

fC\11.-(llf O J>Wo aqu, M \ ('$ d qpaCÑ) •t. o .ffr'l!l¡¡; hcd• ' fex \'Cmo 
Poti 1"te.'le.t lt~{N eh C. y Pun,\: J fO<Jo 

S" 
. C•ca <tet!ll$"*~,• 1r:J~tol09:e 

lllfkrl . -
eo"' .YO tllll(:;)m osr., ¡_,.,d; .... lll'ltc rcpu&dQ 

8r'l.IPQ C!leá ':''•~'UaJmente 
Jt>ndenc. . qu,t., tiene .-, P<lr que C<>lno 
'T.<Juf~•aJ •deofoaie.., • Pl'clp.las 
ll•lllrco .!.~•sru ~liCio~ ic:IMlrl!t de 

Uab . '*nct•c.ar,,;u ..... • 
IIJ.U eo. ·-amo., a· 

COrld,'C!fo '<=uUQuier fom, 'JPII<!$tos 11 
mck. . """' COt~ cu11 t.. • 

11 . C".SrabJt't'....-
,-~,la .rir . .,u,W'8 •• 

'' -"Ce-ro~ Uotc:,,s., q~ lo e lr.tte dt 
me,.,c ~,., holeiendo 
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Anuro 1 k> ~e yo ... .., en l.ol EU u el 
imperio-la gen.\C' v.vc fiC:tldi•"'• de la 
mad10 ,•\ s ruP'> dot """""'•· t..'f'l·v •~ oo1- '"'Y 
...,_,_ - .... ""'\'""'• ~.,_-¡\ y .. " ·'"" 
t.ne:.stc:o;;ia.la gC'nU: no ve f'I!&J alla.1i re:~ 
hablu de polilica lOe ntarc. .lt~J da miedo 
Lu dtó8)1S $01'1 Olro llllesteo;;innle,e~ dcck 
alguien quec II!Jta bian chemo eon un 
cf'l ... ¡o d• '"istol no v• a c:atal'pen,.ndo 
en nada. y eso~ ~caulrlc el ju,.go al 
s;i1;1ema.ellos !1(1 ea.311n de ti~ 11-l vernc» 
deUI\I)'CntiOnoo 

11a . · •o ~reen ~· •~lO "'• • un10 
<!.acl• tOn per•ona\,toQoo,...r o no 
a .. 09•• 1 
St~aidf!l' 1 mientra.s na 11fce1~ filOS drm.u 
ditilat:nO!I quC' el aaba6Q t$ <lwiert"·Y ..,¡ 
domingo te 1$vfntllll a lajuntn del 
coleeawo.a 111 mut:hll C!'lC,"'ta bien pero 111! 
realidad "'~e la gente no s.e lev$nla ., 
t~ll embruttdendo hay Ul"' U!nit& Cllda 
quicl"' tie•IIO (lut poner su lirniae,al re,lslo.J 
na le YOO ninguna dtvct&lotl 
Anuro 1 qua cada Qu¡w hJS.illlo ~ 
quitra pecro qve no ve:naa a l;u 1oeadu a 
destruir el «¡uíp<> o a golptar !Ji:'"" t$0 
no bcncfu::._ a nadÍC' 
•9 ·Que plonelil t>a~ Huas1pungo 
P•"• el tuturo1 
~nlhd~c/ $0'llir vivo.t <le aqut(ris.u) Ahorita 
hay pl~net <k 3fc:ar un dilot'o 
probal)lemer.te "'11 • ull r en japon n1an 
ha.ciendo unu colectas p11ra IIC'Yarno5 11 
tOW de rcg(C$U tene~ d~ de volver 
a latinOIImeriea.&~dil a Europ11, fJC'fO IOdO 
dtpende dd dmera y lu eirc:un~tanC'ia' 
por aho~ lo que ~-eo mas firme:~ e' ir a 
j•POO 
p(unero leM:ml)$ que volver y J'l'li*J' tod;u 
1&!1 dcl»du ~· ountfll.lmo¡¡ $.1 venir 
aqui,quc: l'i.krot~ bien fuencs lo batlito fue 
qwe «<not:imo.s a mucha il<eo'lte y ~~-.~Aun 
lr~I»JO "'" ha h«.hCI ,ll<lflf)CIIIlOJ.IIIJV.,InOJ. 
el\lc:(;CtY'()$ y dcSoelll'll(l$ llt'jtVif ~ Q(.\nUICtO 
hllbct '1\10 u 1)\icde haet'f' 

j 



HISTORIA DE LA 
REBEUON JUVENIL 

~"'-~~···~ ..... ,.'" 
.t ltl'licl'lt .. a, t~ .. n•• dt' l;u """~ltu 
~'•'"''"••tok-. H tnt11C'IfU'all '" 
AI011111Uoi11 fll 181~ C'UIUldl) 'f' ttll t4 
p!'l tltl'l' •~·omedntif'OIIO f'll t'i!llll'll di' lfrt, 
llllt(lt~lllí1" llc:.lld# .. ,i.tllh ..... 1'\lt' 

pri•tto• mo~·l~ttlcotlo COitlf'"'jHII'illlt'iot 

apllfW~,... IJtllllll$ dt 111• t&Ut.U CfUf' 

•••• ~· l't't•"'"''"' """',..u 
~• , ... ...._S.~ .. pretnea dd 
•iJeo .. , c:&u.r -.IIQ. n~-aca. ...... 
...... rt IIIHIN"'U'" 1 111111 ...... ,., 
fMn•lj"MIIt' Er._.. f!'lhJdiantn q .. , 
ct•trl•n u1ta ~~•d u~tl'k•d• 
¡,.,.,~h·•c•• '" b df!fnoc ... till. 
Er111t 11111duu:bo• a .. cabrll~o l llrtl}, ttllt' 
HC1II1111 f'lt(U IIdlld OJ tll 81'11ftl}~ llbl'l$11• 

dto tu.rlto "'"'i'l"'- .. ,..... dt' o11iralfa 
-. .. ¡na.lllb* r.-.'""16oJt. , ..... ~ 
nc"w.•tn •-,.¡,_ '-ah• 

'······~ ... .., ... _' .. " ..... 
-···-~ M -.:;rftaa... C0.. ... ..._, ~ ......,."" ,.,,_. .... ' o..,. 
fl'lllt hiV1fYIItft Ut)kft ck ........ a lll 
,.¡...,"'""~o 3uc:"'-iG t•a .. ttu '' ""di' 
eiiOM ''"'"" a un d eal)4tku' 
IIIIIOrit11rlo ¡wttf~r, A pan lo• Qf '"'• 
hbce~rill •••rtt t i ro..u.ntlth~tw dr la 
n-b•IUI11 ttfwdia•dl "•bria~ta•rolfllla 
... ,¡lttf'•tal, dc....a.c-.._~ w ... ,,,, 
"""'''"',..,.._ J •~ d.- n•bo•tt. ....... ,,..!Oi.,_..,_ .. _, •• 
~ ...... ,. ... &. ,.,._'"' ~ ........ 
c.arn.twhw"..,. FraJtC:ta.. •• ,..,._ 
c..M• 1w ... ., ... j••~•ik• 
ra-.l'llllblln .,..-la, ('alh-• de Parh )" 
aa(l11b11n t..rbudeJ y .. drtuuJo• '" 
''~" lir ••tln y tr•cl~rrl., ór •..-111••••"" 
Ctlktl'l'. )' ~f'Ud!n! .-n lcU U I IJQ) I IUh 

,.,,r~..,ae-. r .. n~~aball trupet (j iU' .. ., 

bar1111b••• dt Ja Jt>e~ad l$lllbff'flda. 

&......-~ .... ~ ... .., ...... . 
,.....ec:wnot.-. ~ ...... ,.... 41- .,,.._ .. . 

'""rud ....... u ~· • focla lory 7 
enka, tl'll• ptna~rn dt 1• PN 
.............. ...,. •o«•~ 1 \bd(l~ • 
.,.,.,~ .. rr1.w,1aln dt kH!.-'""''""••r•. 
En rnw•lttlt, kl$ j6\'rllr• df' la buh~ltliA 
df' "'* a4aJO t.rd•••· l'f'bddn, 

r''"' •ollador« dtl llb~lura 1 
•••of\mdtootl"'"'" .. bd f.O• ""di"""' 11 la 
' "'~"lit (ll!nblarla "'~itd11d urlu• 
P.• ••f'tlio de ,,,...,,.y 111 ~·iek.,.f&ll 
M•ka ,.._,y q•r .... ck .... .,_HIR(f 
.. P"'pWI ~~, ..,. ..... , ..... ... ..... 
eh-u~...._ a. a.ti"Wh,.. IWllof:a) .., ...,.. ........... ...,.'"" .. 
-·•"'"•• datldnu- rvM. ''"•"'') 
t••hb uair111U. prll'a:.a tt¡u'd"haa, 
IIJUII('~fl rat~ tampninM) 111 ttu.
obru·~~o, ltn'Clrismo p<>lfrit•y ri ~ur~o 
dt u o1 h'~ll lllllm iwll) t-11 11111111, 
A~l lif11,flmOI 11J lhiC"'O 1i_gl~ 1 '1(1(1, 111\0 
41~ 111 pa.r, .. ., ... ,_ptnld•d ' .. pocttt', .. 
l'l'b.-IU• H-l•Cli.-.•til h.lbia )-. ~ri"'It 
.... ,... IIW ... f"'"' .. , '--•• !k> 
'''""...._ ,..r;tia nu .... ,_. 4a1w. 
.... ·~·lf'lloc:,__ iba.'"' ... 
ntaU• 4k la priMotra IJ•f'l'f'll •wad.•L 
1 rt "'"'''•do df' ~ g .. ,...,.. llt-11 11 .,.., t. 
lllflf' C.tl"lf'llldf' Strin ll.a ... "JitllfiiiCioOtl 
f"'•"dkt" .. · \'i• H $ur;tinnr•re~ ílt I.;J 
j61 r•" ,, • ., D(ll" jux, que dt~tt•bri• •• 
Ñ P'-irtollflltl,...iJ y d ak'ot.•l r•r• •'"id•r 
JoM .a~ dt la dr~ii•y la cunr•. 
)M•• ""J"'~ fthNhantn ...... "*".,.• 4t .._. ~"'-'"· a..y..,_ .. \chh a ........... ~ ..... ~ 
-.. ..... ..-'k ..... - ... "'~~,... .... ,_,,.. 
lid ••••-• t•piQlulr., Dnt•tww-"""" 
q•f' ti •nrl• ~t~tnta .. t""••• 
'""IN'lllbll a 1t1orir. 
Et1 k o1 •lluw ve-iru r 1~ otluJr•·,., 
f'lltabo•run 111 f'to'(lllld6" t'll N •••••po 
de la mura.l y al:~ van.~tu•rdia c•t•h• 
Scsón l11 d~11crib1en r-: ~011 
• it#trntll t111~ ick.lllr,. •AII 
_..._.. ... 4f R101- f:ll,.._, df' .. _. .............. , ........... , .... 
, ... awa.r .... 
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"••••.b• , .. ,,.,,k •. btllt• 
""'('"•· wub• "'JIU rrll.llto~ 
"'PIIIIIbrouu", 11.11d11 lf' t h•fa ba, ,,. 
fi'II IH'II., .... l'll ld lll fllbill.n Clldll ~·,.-;( 1114J,, 
Sr \ 'h la ff •••••tttfu dd dnpl"''~lon p•r 
lll ~r•t 1 IJIJ k, r~ dd p.U., n· ,¡, "
~ llij• f'l~--ld .. ,.. ....... llf4 
~. r .. ~.~~,__.......,...... ... 
6aaliut' .. a-f'f'L ~ ... -w.-"' '+M41-y- ude.. .. ... 
«<iwft. •i .. ·~ •i" ........... .. 
a. rid• ltD>I'fi!IIIMtrkana. t'ft ftta 
&eftffi!CJ61t nt1tt. H~rmillgway, 
l)c)'pa.ull. 
F111llu1er, u .. t••du dt e~~ .. bl•r ftf 
"'unde dtt •••""'W.11.. 
La tpet11 «1" )11.1..1. l~llli•i bl'li!M'I.IIIf'lllt 
" ••n.t·w tf mrx. _., ._., .. dacN 
• '-'N ...... O:pitaüst.. ~ .......... • ...... n.,..,..,...__ 
Ll I'NO ... Ll. ~toh~ a -lntf'.,. 
~·,.., ........... u ........ ckjlldo. 
t:rttf ta la p.Mil 1 d tiG.If', y 
.osp«hlitllill 1111t .._,.,. .r.it.i.c~~ .:~•• 

fll rlltt de C'IIIOt~, --~--"",J 



.. a.~n.·•-u.t-••""'• 
~ f'lllot ato•il.._ ,_la ..Wir .. 411k 
No.~ ..... '" ...... ,...lad~ .. 
l•dllltri• dd I"M"Iit.. "t. 
E• 1960 Jn• ratll S.rtri eu:ñbW. quf' 
el ~.Rda&o dr la Rrvohtt'611 (.'vb••u 
no rn. npi"Gplar l.ot birnü 
aonr: ... r:rlou.,.... ti •• q•r: lt.ab&a 
~ ..... ,.....,. .... *~""1· 
.............. .M ....... t ... 
~ .. - ... J ... _ -,....u.. ""'«"r 
.. """ .. t.PMo ....... •fll'd• ...... 
~r1i~•Y ... t'••P«l..._ 

/I)IJ ,,.~ ttefliwiiHt lff il•.rit11t 411-(W 
1 ~pw'W .,,_rltMftJw.Mn fU# 

~-~· .. --~-a,wtJ'W(WJDtnr tll ¡., MI'# tk!ipt'J ,_ "'' -_a. ..... , .. '·( -.t~t .. '"-n 

-··.,~~-~· ...... knaUI .. ~
*~*"- fllll ,_ffl Nifk-. Sil.,... 
t'M"'t• ,_b;;_,. lfN<e M 64/ld<NIH 
1"41pi1Mii$Ul ltfJ //)(f ,. tvJn-11,./M -~~ 

)61101n.. si «W:tfl • •lg1uttu "/-., 
,..,-~, f!IU. iHI N\f /• Ji~ 
rylr.N..-~ ..... .,.¡~ 
~...-~.,... ~-.IM6._,_ ... 
,......., --- .,. t-Jii e .. 
-71'*%., _,.,.,_ ~ 
.,..,.,..,.,. ~ ... -v~- «M «I'VII 

"'""""'Oallol )t~ln ~tn, ,_.. 
MHdm ~ NJd¡ flit}tlll• kr ,,.. Mlulhf 
NIHIU•J'"' u~iltJ f't1#' 1• li~ IN 
4 ..... ),....,_ • jilt111#'' dtt kJc 1f'$ INI'611 ~ 

~- Pt.~tlf. n. '"z~Mn'N t-1 
,.,...H~JW,.,...-.~ ,__ __ ...,._. ' ""~> 

..,.,._,.... ... n.. ,_ _ __.., 
M>lhli""'-t • .¡,. ............ ..; ............ "' 
~".k _, •P-' fl"'*'-mihtNotnk# fN 
NbdW. fol-11 ~·ca 1• ri4a «JM.Ñit, 
lff/-11111 "'"lf#lt•rl•, y mtttri,..tNtÑ1t, 
I~IU'I' .,,.. C.WrN'f'lll. l!fl'n# /N·~. nt•/Hiffhul 

~--··~yd~ -.QI"' ~. fll ,.,.,. I"Mlc::- ....... nMII, 
-~-·~-- .... --~ 

....... _.. 
lnic:IM ............. ............................ 
Ctllriel c.,... ..... , ..... 
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F .. l~ch .-.. .ao.,.,.to Jll~ck ll. 

IS, y 11 lllld!l, 1\Mroa wbdu • .. 6.orn •
Q:ll!ll(lll ... ~.n.o .. ~ 1'\obhe;a 
y 11~ 1 lu onttalM:~ el. 11 polida 
mont.lld.a "" 'l" .. huac: (MC'XICO D 1'} Dur.nce 
cuatro diu t lt tnffiiOS de la l)()hcu nVIoro(&d& 
l.u vlol•ron. lat obhaaron • 1\a.Nlrh!t de' 
COmer, 1 ....... pla.t~duw y lu ''"'~11ban "' 1.a 
piJna clond.- ........,_ ...,.. 101 cat.lkM; 
,......_.. llu JO'Io'efla lrottWOII ~ y 
.. ........ - .. 10Wol .......... 
~ .¿,..,.- •0116ermo- A•••--1 
"'" ji.I»Ctt ..- ..,., mu de 16 horu Setl 
murrupdon. pero mu que ~f\lulcl•r • 1 los 
po!i.c1a5 lt lfiiCI de Ulll (Ortu:ra J!f,i<IOIO¡&:ICa a 
luo J<>'>'en" y11 '1'-i$ tuvH:ron QIH .wpan.tr 
amrnu;u. holf~enro y dti.Jll" .,-e:A'>'Ol 
de' COCICtiVdo .tCW;II JI« I*fe • Joe ~ 

~- ... po5au Lu ~·
,........ ,. .. - ...,.. ....... 1 lo& 
~ l.M ~ qotc ..,.._ IJ'IQ.d 

-- .. _ ........ ~ ~- $01Yl0 

re!IPUr"'• d~ .-.. t i*fr:mll y ""' eutOo ... f~ 
QIH 1-.. lll'lf_fla!Varo,. la._' lt8!01Mitl y l&s 
~llalaroo con•o culpables de '"" vlll)ladu. 
ha.aa qu• eblll•m" a 11 JO~ne:ita el. 11 allos a 
tet~Kt.,..,. por t....-or La ¡.woc:t.lf"a.lo¡;na Gel D .
~ pot .. l'fU>. Pf"*UO - Jlftllda 
...-.-.....,..¡-._,..,~e .._qvo...,. a"Wt....- ~-.. .,....,..., -
... Ql.lt ni .. qy••• ...... _ hu-11111 .. -
COmo e\'tlk•.cia., dltldoltf mayores 
po"'"lid•dct <ht quedv lol>rct a b 1 S (IC)Iiciu 
vioi.MI(WCt El HCrecario 1M SC'@urldad f'ubhca 
ruvo el doe"'*ro de e.MiQf e~te crif!Wft como 
S1"'9~' " fMI;u. ~· de 1• polic:ia , 
..,.,_. que: .. ,..,._. ~ lo (ltÑ.IfO • 
,~ ... c.,~~ ........ ~ 
de 1995·" ..,_ ....... ,,. ~ ) 
....... )"CCnto .... ~. ~ ... - de 
ha~ ¡o61) "'10ltdu Ou-. '\tU lu •ulondade:J 
(C"::l l \>tl' Clltll-111 y fWh!liU ) C.'ll lplllfllt a la~ 
propia~ '"''d«o• de •~ <¡ve k-1 palo!) Olc .. n ·$<' 
debe' • tkt ou•"I»>••ruento rnQf'll, IlOft ,... Jft"l'!t 

muy hbr..J,..-. uat.i•" de mwr~ ., eMo 
X pt"nt. a qolot' 'IUt ~ lu ~.,.....,._ 
Mudlu ...... _,.~ er.. ...... .......,.., .. 
ib .... il....... ""'"""'"- h .. ,...,.. 
ptllll!kaJ ,., .......... ~) f"or -
,IOVWel, por lt•"-J• col ~ndo tW!Io'\ l' por .r 
• la dliiCOir<ll rill nii!JoetC's: 1\iftOtt ... .-.n.dali 
y 111, auWf'.,l.cl '" qu1eren JU"111e&tl0 
IIIPIIlndol•• ~putu' y CUI¡)llndOI.tJ dC' liU 

ílrop•a ll'aiM~ POR El Df"IU·CHO 
AL A90k ro rn \'1-ec>~~t., b ,.....,. ... de u 
l!!._h .. _ ......... d ..... .n ...... .:...!10 

.s.e-,......_ ... 11~ .... ,_......,.,,. . 
c:u~· Uolu4 ""'" .... por d ~_, ... .,...,. 
lkca • l"'f'•IC"'' • amo.l\a(arnos 'U.•• 01•naun 
•nexicano w ltolll'\& • \'l.!llwrar el ,j.•n J••n-•uso 
y ~~oa~tl<1t~ di.' In .,,¡U M el "'l'nll• ,.,111n-no~ 
DoNk euu k ¡wOC>J(l,Cio~> r~'>• • .. 1 4o'ltln de 111 
"tlid;¡• .W le• !!loh ,1.- 10 mil llliUittol!...,.tl~·afUI·, 



LEON CHAVEZ .. 
la !1ó91tenW ~....,_,. 11. lA(W'I 
O. ... t ..... nto;M _.. ..,.S_,_.. .. Alicia 

...... 1111"1.& ........ ~·:;;;.... ... 

...... «'"" ~ .... pet'O el QOndl8f1IO 

.-....o ct..uro ........... ... 

l"U"""Bf'lV\. ·~ 
~TU TJIVI,yt;CTONA.PA.RA lA 
GENTt Qt.J( NO lE CONOCE 
A mi ~· '- \111'-l4lbtll& lira, y OJW\00 yo 
eo• a c:t\li\10 htlbi• n"'IICha gente CJ.Ie 
cent&ba •n lou o-... a.oaspuos <t& la 
M'YOh,cló• 1 O.IIJ,..na ttml)l(ltll'lacoer vntts 
~"do J,IVIII"·._·•" ol ó& 8$!.ólba yo en
CUEC ""la t~tiQil r.aclltfldo la pellcula 
do EL oruTO v .,.,pece a can~.<~t llñ 108 
mu,, • ., ... n~•• Que M hadan en 10& 
batrlos y ~o.f'N<ttl me fui IIOilndO a 
,.,..,,..,m~.,nllcM p(>pul.l•eA.hiAIQIQ et~ En 
~·"'*"tlr~.Cfllhu~hiA ,efl tle"-
.,t bf!MI:I (141 M .....-ru) .,US QW M 
""'"'"''_. .. ~n 
Fy~IIQfU$bOAWiil.dll!!* 
~.,.~_.lloCIOel 

~-·-........ ....... ~ CIOft IJIIf*' q.Je Nda 
~- e:.... [ 1 ---- ... cfileC(II5 q..e 9"CCit 
~..,..,....,,.,..,.,. .. muy~ 
~~c:r.ww~o~ ........ 
2· COMO '1( ~1\.S SENTIDO OU~E 
TU VISITA. A. t,I.I.XICO'I 
Rec:onlraclliOO ewtr•ho mi#CI'IO mellico • 
e.JtcUe/'10 011 •IV'In•l'l\loMta viVir loóo5 
los ca•r.UIQI qo.¡e ••uan euceOionciO y que 
los c:0!1!flAt 101\QIIol'l una ,.,18.(llón cllreel& 
con 1~ y.,.r.la oc-a que tlll' (lona~es) ni 
m.or.a. 

~' OU6:. r&, MOTIVA A ESC~BIR 
806AE V.$ ~UJER'ES? 
Úl ~,.yo~ \IIIQ ~~y 
~~I'IIUChO- ....... .......... c....,....,... ... 
~ ...... o.mo,. ...... ~ 
hOr,.._,.,..,........,~·•c lll'ltiS 

- 11 ' ..,. ....... ~ IOCJO lol"'8.., 
tiiPI!Cilll c:on .,... '""" oon la ~ ttNe 
b ~· Ul"'ll~ YCJ6a.llta 
much:l ~ oonl<a O. tu mu;anrs 
fe,"'""'M•a QVO I)Odu•n eeleno de lo. 
mell<loe pl'l•,~ • ~ a lill5 
chiJYU,f)U~II· !'le ?11'5llln,l.ü !"!lUjeres 
lnl.lt <le 1'18ectt oonc11enc1a e1e Olmot pero 
ót •"•of1 Neo no de peMefadas..ml ,.,.OiOI'I oon 188 •nujero.s h• 5ldo muy 
ln1Mt41.n!O g...tiO cateane.s í)Orque 
"'"'muy c.bronu,mvy comoai5Y&S y 
•orendl • •"'"" da un• m.aonera muy 
l)ro/unda o lu HfiOt" .. 
U. c:~~nclon dlt le l'nUfiH me &a pDetOn 
pa,..loll'llo pe*Woit '/ Mt f'NY ~por 
qr.,..,. \~'le~ de MCOI'~ • 
..,...a.- .,..._,. .... 
•• fltf "fUS~S HABLAS DE 
lOS o.M.A08 DE. SUS l"AIIUNFOS.DE 
SUS MSEfii&AS ~ OUE EXJSTA 
UN MOV CleAffiiO FUERTE 
A~.QUE lAH tMPORTANTE ES 
PAAA ti 1 l M0V 081tEAO? 
Y muy II"I"IP(HUin• por qu• mi pad~ fue 
OC»re!'O y vo lul OOtoro,n'li 'amllla f\le 
PfOiolar1a ... oenM q~.J• const.tuye ol 
mvn<Jo ... NI M81 chida. El mov oorero 
9'\ mé11l00 Vjila mac»tMIO pcx:o que so 
togro en • 10. u QOa wllo ml!td~ ~e 
311"11Jice10• plr!Wni<JaiM,el Cl"larrl$mo.todo 
., .tlndocltiiSmo lf'ldt:J*'(IIente es puta -Yo cl90 QUt ahOft. 101414:1 atan. 
ll.#dl......, ,..... Wne.owtnee son los 
., " .. 'N!Iit)OII if'I<IIOI'IM ... lti«<e~ 
<fiel c.t'CIO 'f'O cr.o ..-no esun 
............... , ........... I!Uo.l ........ .,....,.,_:_._..., 
~ ......... tlf\ .. ......000$ ... 

~ ... 111 ---ctlli~-muy ............. ~~IIOt 
~tlttU,.clft .. J06 QUe $6Uii'l -lA peo,¡ent burQuMia esta JCXI•da,&ll 

aqu•IG• que M óNarroiO en el &a .en 
IOt '*"<<i08.10S . .fl110ra toma part• del 
Hlac:lo. IoM obrem« ct1ó1An cag,¡¡(IOS clt 
miedo <111 q.¡o m cortan y tSI$n ee vl'lfl 
dct!:il(lel:l 1:1o M c:l'llnpadól.~ na vvel«> 
O le. Qe"IO la !CIOilo Clt Ql:lt VI'\ g~ !J1t 
luó<lo. hM .... • \'lllf"'Ir a sal'llar la 'llldlt..pot 

Que v•" • C.f'l'lbi•r ur~.os leyes est .. p•d .. 
y tltt1 deO+.!• lado eflmpu.IIQ Ot l~t• 
Clt lueN CIClo" _. ,...,..~ PO" _ --

Dlgan'<lt qu• 110y llbertaliO PEtro no 
enAIQU16'1ii.HI11 oommunls1a en et 
•~•lOo ót que al creo en 1010 ;¡¡n¡¡,ll515 q.,. 
llltO MAl')! !In 91 CIIC)IU!il. O~Jet no tiene 
n•d• e¡ut ....,, OUI'l 19.8 ltn(IIW'Ir.lall 
relotn'IIII.N.• heluso l.etlir'li$1&$ ¡)O!'QU(t 
.on l~ulorc;l• t'I'U)' auto!tla11818 el ml&mo 
L.enln plantee~be que ilr'l un gn,po de 
(llrlgen'" PfOI"IONI!es qUé! 
~lln .. Cf'eef'ICia y la~ 
1,.01 ..,.,. ....... lncap&OH de hace! •• 
~..,. ~ f.M'I9Ce une mamillda 
f"\ ... ~40 ~ tnJY Clti'Ca de 
oef~U-_........--- PAG.S 

1• COMO VES LA SITUACK>N 
PClliTICA.E:CONOMCA y SOCIAl 
PAAA MDtiCO YL.An~RtCA1 .. -llaimO que liM C(W'JCIIdol-
..... LCM\ 1)&1'8.10$ blltei¡e'~ a.,.,., 
... 82Joa ......... hAn bil;ado.,.......... 
~~~hllft 
~.,...,.. .. ,......, .... ,.. 
.,.._. ....oo6 ~ ....... ..,.,._,.-..rt 
............. c:ontrolados por-.. c:.p&:lll .... ~ .... ~p&q· 
OU~ esta a toda madre .pe:1'0 • 
<~IN• tflltMQ•ctora lOS CleSOOJpeOO. •· 
eti11 de -a Cl'l~. 
t.a 111uac1on pollbe$ esg~, óel ce,..¡o POf 
Qut no Nly ul'\8. rueru rtNU de le» 
uao.¡•Cio,..,oomo 101 <le toe zapetleltl,y 
tll!l'( llNI luen:a mil)' eabf'OI'Ia er1"' 1'1\it~ 
CNH Qut se acomooe. en el tela® y 
Q...- 01ta de:t.tando la fuctfU polibca Cl4 
•• 0'1'114 



LA JNGENIERIA GENETICA (EL JUEGO 

LA C.C::'"'UJUA GPít:nCA ( 1"1 
J• .... 4d , •• _... ....... ,.. .. JM\te) 
c ..... 6o .. i•ttllit'ria vnk.tc.. p ..... 
d., la l.n .. e..tisat.W... a ofrH.tr "'' 
pli•~~~ proodwttM l'n el mtrudu 
ffo(lja, ""'bt. ro~t•••~• dr ••adurat.Wifl 
ntard-.da). q•id• dtbaia..uo. 
-¡w:.ar a rdttt ... ar ....,.,.. Hte
•"'•.c:t IC'C'I ... pc:.. .... ... ~,. a 
.......,_,.a .. 4n~et.,._~ ....... ,. 
_., ·~ .. .. ........ ¡. ~ .. 
,.,.,...._, dam.r ..... ariia dr.Wacla dd 
~n4iJ- t'.;" q11t optna lcat 
fkoalilif'"" 1'111 l'fiC! (IIIIMI. y qat dt"t' 
"" rftC10 poüti~:a t'\lldt~lffl fll'utrali:ur 
•• • ~-~ 1 ftf't, .. ,.. ,..,¡,._u. 
~.._ .. , at ... rc:acl,. ttaltkca. ; Qwt 
.. ,. p...,. ~ ... ift~n!. p,,.. 
n..-......,.,. ~ CfM d&¡..rar , ... •• 
, .... , ... ~"r""" ,.... .._ a.- • 
.... dnltirte- •• ...... podotlll .. 
ati'I'Y.,1141$ a uaa 'lt&6a rrhita que 111111 
ptnnira «<fllpnftdtrr kit inlt""" qat 
fllb)'at~ a esta "'""'' tHnolotb dt la 
vtda.. IUitiu .. ftl lt 1• q11r a ~rrWo q 
~IN tu. ~•1)1"i,.•at .. N P:"'H-"ta 
tllaa _..fNI;c .... .t Nf' ·---~ ... n.....,. ... -...nt. ... .-.... 
.,- w __.,.... .,_ d AD"' M 
c--••'41•iw ,..,.... M '"ida hu ....... 
'tll't.-1, aaiMal, mlc_l'(ll,laaa, tu. 1.., 
••dfcea, ttc•i4jco• u ti ADN .on ti 
kii-Jt••Je bioiOal«~ 1111 ud• rmna de 
, ·idl, COIIIKH" let ~Uaet Jtn-!!fiwll •• 
~llliftoitiud6 •• i••-... ~w. ,. dlo<s. "' 
...,_lll••c-~le~~ ........... ,.,.... .. , .. ....._, .. 
.... iatf:t' ..... .,... M ... ~ h ... 
......,-~c., -. .Q!t< .. •do6 ••r...-i•J 
I'•Mit• (hl.f-ecU.. b~11} M 
dfr•u•cn ~M!a, ••au q..e ~ la 
flll•nl fU¡ rra IOUihiiUile iniUU.II, 
CG•Ifl YWIG""' t'ft la fC'OGO. If• 

Upllllllisu, 1 IoN l"lltta eot a. 
....... itria Jf:•<i'-~· .... • .... ....... , .. ...._ .... "_.,....., ,... .., 
_.,.,.,. ~~ ff'l.a. ... N.I dH 4<r 

¡411 n••o-mi._...,,.rw~e, ..t u.•• quco H hlff 
ór ••• dtK•bl'io•lt"h .. r:lentíntol tit11e 
ttrll dlrttd6• fllt-11111'04"111: estl'tll.fl' la 
nt~lahiU.Ud t htt11t1•~lar la 
npto4:ad6• df. la Nt~~curaJna y ~ kM 
MftJI 11.-- hr• _,......, ol• ,,._ ~ "" .,........ ... 
_.,.,.,.... ... ...... ,ifiteol ,. ... 

.. ---~ ~ ... a.raa- • oon~rriefe t••• ~ otnu r'IM'Ifrt<04 •••u .... kt qu• 
1.1 eto•e•l• a ,.,.,q.,i•lll cl(lo. ltalt 
fllnll'tllldO q11e .... b lflltf d t llbr• 
tlln'fllt («<fllG hu dtf'l'lll tOflllllntlllf',. lcu 
b;Mc¡ '"""' bt aau11, ..... r, lo» rt'(u ,.,.., 
.,..,""" IJ(If.) .. ~~-~· "" ....... -· _...,. , ..... "" ....,.. 
.....,.,~ """" "'"'- ... .. ,. .... _... ..,...t••• " •• "'"' ..... 
...... y si •••"' ' ' ,..., d~i.fr•d• ,_ 
tl'tM!IIdill .,,.. "" ,,,,.... tomú•. •hora ,., 
"''• prñ-•clu•do, 
l'l'f\llllb.ll' 1111 i.IIIJt'IILfoti.a srnitkll ... n 
111.(1«1 dt P•~• .. -·'- I'OIIIG ...... ..,,.. 1' ,. 
"" poore la"" 414- ~1purar pero .. '""'' 
.. ,._. ..... tto.e...u.. 111M' .. " ··- .. 
·~·_,..... ......... ~ ... 
"" .. .._... tilo( ......... """'""" iE"""lor.t 
,,. "- hlll.n.c• dr .,.._. y labonturito• 
dt i•wnt .... rll'l•, 101~et a.,Wo-1• p~tr 

-

<~'j"*piG ... ••'"" dd ~"'~•rt• 11•• tt.cllle 
•• 1-..aJ .c:epie drt ..._..._ 
c'llluu"'" .. ,.,.. d ...... l.
...... ' ............. 4od ,.,, 
-ca.p•ra• ~•l•na.eOGuo ~~· flt ,_.. 
el ••n~ ) remrob• tkn.lut de 
mu1ipuladth1 ttll'aoMi!IKrt.IIIJ, l Cénto 
H 1aC'a dllltrn de "'" podt'r 1' ('0o11 lu 
Plflann; M 111.- tltfendido per ,..ne dt 
i:.t.1• l'•U• r:.,.,_ y J•fl6• t.N 
"'"~ ... ,.,......,.. ... i•tdwl ..... , 
!' .... ....., .... ca.-. ,.,.. .. - .. w-ac:• er-ttn .a~ ,.,n.&M., .,. 
~ pl"i• atidd.a. AJI IJ.tyw '"IH' 
l••tfltar tlltl "'•rloe(tad ct. •-•M•, 
p.ttftltarla r eobr•rle a..,_ aatir•lcou• 
que ll \llllkr.- rvyallies f:ll ba.tto a su 
"pl'(lpitdad J"ffkttuaJ~. Aq•l M da. 
adt .. b llllt liiHite CV~I lfl""'lnll .t 
......_ df 1• chuntdad pMtW• unt.a.. 
fe>rn.uJ 1 ....... ,... ~ ... ,..... 
l~lft 4..t fWir (~ .,.._. _.., .. 
f"'Cii•rii• M laf (eraa• M .-Ida fliN: 
co-•ntii.JIIf )' A.- ~k•d• al nt1 "1frlr 
lo' f'fttiO. dnballado'" d1 la:t 
ala<'latiUIIet), '' 90 % dt lo• b•lll'l)l lle 
''"" )' la pr~~ortlr11 dt la loua.Utlad ele la 
io~·utl:p;t~ e!ltl at. d N'O<I'ft (llot..cto 
lidt"r w.diM1niiMf .. e &V). a.- lftii,NM 
~ tiA ....... ""' ......... '"-"'...._., ..,__..,. . ... 
~ ;.,r-•'"- ~ t. no .. ••• 
d•bGI"'WJo """"'aJ t~t~~~ila' p.~~~C<~i"oCaclas. 

DEL FUTURO, EL 

FUTURO EN JUEGO) 

-rt••ria y 1~ m<li"n:o•na-. de lod~ 
n •tbldt~ Mn antt ••de~ y • .,.,,... eiKin 
l"luwatfa, r.~lf .:lt OCll""'lod611 df 
riqltrUI, 

1,.6 4f1H CK·~ " ~~~ "le prGCQG 

•«k•"- de wr "'J•••• telf la. ••Jft"H 'T 
.., ....,..'" dd S.u· • .-. -·-·~•• 
.... Non .... pu-. d -.d• ·-~ ... 
11-ML Le apa~ tk> _.., 
ttlbrld•• dt altO nndhlllf'nl• dc:~;dc ... 
1ft.U11 !'ICb t'llanda H flttja.-.cnittlto "'' 
IOodllo'(tll Wl~lo4il IIIIU,..f tcftt~ 
VJFkdilldlf:t ya u.i:fC'"Itl}. 111 llfftido ... 
tferto ,,_., de -•loba l.'"leln •• Mle H• ha• Jlfftllde ~ ntt'f"U .._. 
~- ............ -.r .... ,..,.,..... 
11arif.ll.._ e..,... ,_. • a.c,.__ ... ll 

.......... dlla, ... ----"'"''"' ... 
hi~f'ioctM. .... .m.,_.,do a 1 .. 
ttt•iUat aucOtc•••t. 1:1 lO'- de lu 
., • .,l>rdadn eltl 11111ra drl m11•do ba.lt 
elf'..o.t,..I'Hidt>. ti 90% elt~ I•J tri$••• la• 
~•-r•• ,.u., 11•• IIH&' .. udo •1 ,.,.,. el• 
leJ, 1.art.dodn ... .....,.~ ta pnde«W. 
........ ,. .......,.,, .. " ....... fMiq 'T 

ft&e ......... - v-a ""• ..... - .. 
MOJ•a pi-sa ~ IIIUHr ,._ d ~ 
f'VM, ,¡ J ••qal J' ti f'VI"'pM de ,.. 
.......... 
lA lll&l'llltrill. •enEtiu •••I•D"f wn 1aJto 
tlollllll llltlvo y Cti&Utlllive w f:de 
""'"" de dt ...... ati6o de la 
.....,,..,I'IWael aarit.U ,. paMf1'11; 11u ....... ., .,..~ .. -"''• ........ 
.. _ ........... ....,.,.,_ • •• .M • -

-"'·· ••tW....• ,... .. M:f' 
tefllp4"1ith·u. At' ••• tr•• aAo t4 
mtrrade •u•d;al (1• •limn~IIMI nra 
te•tf'CIIIcS~t 1)&1' ,,., p.a&ado dto 
IJIIIIOIIIf'U'"at mwld•arla•altt.. SIU 
"•••bl'ft ••• r•••ddlt lm.Mo. N ....... 
8a)tr. Clb .. c .. .,., ••••· S•dl.. o. 
,._..._ IIM!f .. l'-1 ~ ........ ... . 

·~ _t,..,. otH -~ -'" ... 
~ ...... ¡ ......... -ruc~oe. 
_...... - .. ck p ...... ~ .. 
f•""•tl"'~ ...,, el 11• .. ,,....,.¡.._k .. 
(fff'liliUifllf'- plaJ•Iddll!., 
ht••l)kklllJ •.•. ). tfl t'l de all111eot•r 
1111111111faflu,..do,., ro• 1'111111iftfillri••" tn 
ti ~,.61"' 1 ~tn~b•~• tilda .. 

iolhtu~t.M .-._k-. T..... ..-~ 

-......-• ad• ntolilc:•- F-l. te C•W. t:.,..,_ y ..tapM¡. ftt• ... a. •
UC"an rajoda de wr 1.de "~"" .. y lill 
•-.l•d• o.," pooe~~. ,.., ... ,.,. •• )'11 ~ .... 
d~ JO~ del t~mt'rda ll'lll•di•l dt' 

.u"""'IN· 
I.A~ ffre-1~ tGC'IIIIf'J. ilr f'Uc ouh~ "'" 
teda ,...... • la doJI<I"".o& d.t P'••ril 
-~ IIOliYW ck,.-11..-.. 4Jf lÑ 
r••pnMb y ,_,....,. 4d S.r • 
••ftM.Aof- ,. ..,..,.rw.._ • l'u 
~~~~ra • .._ •criadtiii'-A)t rfl '"""d1d. df 
lu J:nfldH "'"·Pkll•('klnt• dd 
ti'I.,.OC'IIIIh' , • ., l•ttbru-• y onU 
hatlllll'r, 
l.ü4 l't'utlilld~ dt' la f'IIOIIIIH·Iocifl ~·trdf 

"4" 1'""11r• ilv.ftnr t•m• a.. m•)&rt't '""'·•-to. .,We41u ... .., • .,.. ,_ .,. ....... "'"'-e-.._"".-.- "orn~e 
"-' Pf""d-.ha q- d •• ., ....... Mt S...r a. 
a .,...,_;-r, ) ~ •• ,._..,. la 

t•r'IWf•frii• attMfnt• "' alaw.w~ paM, 
~¡" flnluu'J.a ti h•mtu..., no fwto 
fl'rntiM'ohlfl, y hVy tn ~~·n n1111 en )U 
tnA,itnl) hlat6rito, 



• 

• 

lAt q 11 t KUrrlf u quf' 
l~n a~tnttn l'" ck prGthi~IWidad dt la 
I'Ot\'Giuf'"ll ~tnJt •• bf'ftf'AtlA.-.11 a .. , 
put:bole• ~1 b•"• .Jae a la• eli,;an¡uiat 
df 00111 plliM, 1 a "•"lnt epuJf'UIM 
t«ted•d.., d~ /lo 6,... .... ...... ,, 
-~•~tffl• r~•IIH'W.. H'nk t..- "a.tor-r 
.... Hpf.-401!•1n • Ion H"O'O....,.iu 
~ ............. ,,.,, ,,,.. ..... . 
• ....._, .k ..,Wutl....,.. ,.tMft tct-
__...... ..... nu.. • ,.,.. .an.--a'<i'-1 
).:r ..... , ...... ....,.._, .... ~a.,.. 

..-••r~• **" .... .... , ...... _¡, .• pa ... ftJI'"'A' 
~~~- .. ~.-.c-... ~ka .c-a-. ..,... d .... ......,. --·'--..... ,, ,.... .... ,.,.. q•- c-e111...U f•l• IK..eMcia y .-.:la 
c:k!KII. d ha .. b,-. lla " 11a ,......,._., 
f't p,.batma d4' lat •ulllaule•aln n 
ce•l~ar t'f 1Mf1'ta4oo. lltllllf'llla,- la 
Ul,..tclifl (1~ l)h•n·all.t, u•mwta,-, 
~llltlul ao' .•.• y o q•f' 11a Ita) l)f'Oyft"'U 

ttl t'f Capt'tal. •41kl dtll..-o., h11kJ11 "•ci• 
"'"'"''····· 1\hu:ha lf'lllf' f'I"H df' IIIU'IIa vohuuad 
f!lt la llftllfnlldat:l df' 1.11 f'lf'oltia, 
(utl~¡vitr nva!ll!f' j)uNff' ,.,,. bif'll u tnlll 

'"' Pk11d•, a•l 11111111 tG""•• "' la 
hl,l(tlllofl"lll 8f'llflif'a JIIU'(lf' .f'f' ''!)ka., 
~:mpl~d11., y ft(lf IM'\I!a • dt 
uia't"'nttat. SI 114.1'1 fHI"'•''"' • sol\ar 
,_,. "'"• MC"Iotdad - d&mlnadll ,....., le 
«••imk., '-" quf' la dtMMnuia mi 
JHnaltk~ f'ftlblr • ... ,_,bb Mbl"f' 
... Roan ck le '"""UIJIWW. C'iomdr\.ra.. 
f'tc~.. t~t na ..,iordad u.16,.Wa 
H&•,.-••~ ,.,m..- ,.,.. • ..- .. 
,,......,. ..,..HO"a..-lf'"" JM'ft ""' 
~ - •• ~ tt'"ald~ ..... 7 .. ........................ -._ ...... 
~ ·- ............ f'W ,_ ._........ 

IN-~ - ".,... la r.alldad La iii,...OH'ls 
.-&-• ,_ .................... ......, 
.. JoKioHI .............. w,.. 'Y .. ..--
•h- ,.. ,.. f\l•d•,."'''" alti•• 
aOlm•"-... • 4'• .. ,_, d.-J Cap.ilal 
....... .., •• all•tttl'l f'jfflt .... 'IO• d~ le qON 
., nlll cfn•r,..Uandct c-a la 
iav'-"tlta.cW.n &tafllc'll p~ra llllltt~ 
, .. ,,..,.. .. ~ .. 11 ,,.....,~ ........ 
•La mayer p111'1f' df" l11 lu 
lav'-"dt•dollfJ lfl•ak• U df'dka• a 
(kt.Arrell•r loiii'INIIIIIr'll ílf Plll!ll.a~ ()1tt 
"'' i~t• 11 ,,., hl!nl~kf•~ y¡lfiiiiiUtidllJ deo 
la mhn.a '"'fl'll!tll. ~ httf't'll'~ aqul 
to• taa lltJ'"'Io• f'-uflle Cllllflllllt, 
'"Oif'll ¡¡,.fll .te lavnlilliU.'il'lll tt. la dt 
iavt.nlar nwrvaa 8pMWt " '"' uutllwya• 
la~ ... l f'OIA• ha¡JoOrUtC ..... tf't ,.,..,. partf" 
clt ..,_ JNi~ lltt '~~•"e d~ JM'V41•cl.., 
p.l'tlofed~t" .... ., .. r. lf' '"~"·· ...... 
---tnlf' ~''-"''laiCHI ~JMhhHM 111.-t 
.. ,u, ~~~~ u!\-. dd -.ir~ • ,...,. 'Y 

.......... ... ·-...... ..- ........... 

....,._....,. "' ,. !'(ert~ ,. • Al64 ................ ~ ......... ,....,. 
""""'"""' •• ,. ri'll .... ,.._ ,..,._.... ...... . ..,.. .... ~ ..,. 
upoerta;,_ .... , ~... 41-

dhlrwu...~ •••l! dteca&alf", call .._., ...... ~ 
CoO.-e H' aprKia, •• ••Y m IIft dntd.,. 
al lrw.iu•• a 111l11haa #ll.l'a '"" "'' 
.,~;.,.. ..... l.ay ........... ,-ibk. 
Lva sr•t•u• «•loalua\ "" aftrradot al 
f!dq11rtadu. 
¡;,._¡•'" que al lllt••• rl f'fltU IIItlidor 
IIWf!dll tkoai.l·, 1 CJVf 111 1\U' ... fUI "" 
oOIJ41Jtut'l 11 4'111 ,.f'lllll'•<~•l \ (f 4111«' ••o. 
'-''•" ••d11 thr~ '"'" f'(IH'to• q .. ,. 
•••••IJl"'""' att~ftll'a 11., .u,.,.,,,<lt IH•tolt 

t-tr .c.bl"t' la .J&I"d 6t lA1 JKI'M•aJ. tk 
h«"Cl d f'fll ....... i. flltlttdt.lll 
a t ... f•rlllJI«adt. nos ..,,. t''"l'ltando 
._._ coba}IIJ df! uptl'io•tnt•tWIII dr 
un labor••ono qut ,_ ya 1011e f'l 
mu•d ll. En 1119 l..o-'1ri1UM11110, 
lffitliU.n~tnfr mar~ i¡ml.o•du 1•ro~~«< JI 
IIIUifrtft !000 llr(dadrfi' t'O I{;J t:l,.IJll. 

" ll•a detf:(tlldo u .J4Jt lle 11 111:~'1111 '" 
ntf' pa& lnslatf!rn ... y ntantoo t61e 111 
pi'IJidpio. 
.Lolo d't.ttGII • .,.bitllllllt'<~ 1 hu •11na1 
v•.r:lnlll4tt van 11 llidot el , .. _..,.., 
•a.n~ea.nadlfro ct•~ IOOIIUf'\laa: 
.. CIIICipoli:uf! .. oo, ·-··t•••ad0o~l, 
ckpotftdawúo. "'"J"Cif' .. ~ tlt ,..,ukkta' 
'1 ~id.u. adJr C:IHitamluta.cW... •J• 
~ ck t'Ob_,_, -''-•tu[-._ .......... ~. 
...__...,, ~Uo ...... - ...,.... 

rrfhWe a Aa ~--- ,-111ft " 
••tu. !F....," ~""·"' _ ... ... ,...... .. -~ ~ ....... . 
"fet,: .. UP'"......_ladH -~.. , 
,_.. w btaa .... ......, ~" 

'-'p!"hua•••n q•• ""''"'"""• el• .,.,. .......... 
~¡t¡ué ••ttrt-. •• pan« fkll 
C"'ntm•r • Hla P~I•P..., ta ,.CK!ofodad 
d,·il dt:&anKuiMa •• par'lflft' ''"'"" 
""'""" JMrra ,.r..,. ..... •• .... , ... ,. ti 
tritC~ df! ¡.,., «óóo5otas Jllll,.ff' I)IN'II 
(ilil. ~laJ ietuoa111r ~ la cltl 

u•~nadC~ df!l tllf' qur •r "''• 
OI)<OII itndo av~ ("1.111 el blto 11 f'ta 

oftnlh-11 l(tnftka. [11 piiiJoe' CtH•e 111 
India, DrasiJ. Jllfil)in•"' Mhk•~ .• r•lllll 
luJirk~td(l inkutiva~ el• euu• 1•11ra 
('(1113t'oM<al' 11'1 .. attrlal l'llftl.-e o 
JIIICOIOot:fono. Htnillu , .. ..,l'llli"N• 
lari'Od•nW.• dt ... tj..-at ttatOtk•~ "' 
d ,u,,. ... ck- nploofH:Ioi. l'lWik'-a.lt• 
qw .., "'"'"" ,.., ..... ,._,." ,.. ..,,. 

-~ ~-""' d "' .......... 
-.t•nll. n.:•P'-,....,. • W '*''",..' 
lf'Mfriaoa•b • .....,,_ N t:.,.... C. 
"" q"W ,. ........ ,....,.-:- • ........,.,__tilaut ....... ~.,.. 
T la ~ bd la • ......,.,. prrro 
~" nrirotk•,. ......, _ _ .
,.,. e-1 _.._ ....... ~nal4'a ..... _.., .. 

··~· '"'"''oteoaJ '""•~•·n.· ,. ~ Pf't'O que q111W l't:taa lll•kJ.•*'• 
pQt.ubd.A3 clf' ••Gt~la. df' ••• •••P'• 
•Jn•rka q lit' n P <\ RA 1)()(. t(· <\ 1 
lirndo •J»<of•t..ranut tlf'fftllf'W! ,~aran 
IOl.a.ltnffl l t i•Pinlbtf. 
V qui!'l llltty l•da~·í• "" ut•••C~l t'fl 

(;G•didOfi('J dto dar rn(llonl•.•· ('Oft kl 
qut (JoOr d munr~tntcr la \utl~11 f'tll!•lcna 
)Hl3ibk n: rtJblir .. m dorltfl' " .,.,,..," 
(boitot • lll' nu•lth••doot•l~. ttlllt'tt'lllo' 
COII IIIJ 1~l.rf11~1113 dd (llltll"l) y 
laborear 11 111 dund~ M: •lrjt-11, 
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tHbU~.rari• tOOUilllada: 
La biOII'I(ft~IGII:a y d f•IU.nl Cl« la 
•IJrlf'llllura lllltlldj ... Hffl.k Uell~l iell.. 
C"UoTru, Rt'dP& Edit. 
c. ... cnriu. Lfiu ,..,. ....... clura. ft 

~ aJ llf"•po u--.c•rrW. ~ li•k• 
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nadamas quo ellos mismos. sin apoyo ni solidaridad. ontr& si nos sometemos. privamos de nue•tm 
i1bortad y nos an1qullamos .. eso si demuestra que somos anll-todo .. contra todolfl' 

Nuestros propuestas son para ser cada vel mas due~os de nuestras propias vidas. lo mas que se 
puoda dentro de este s;stema cap<talista. hasta lograrlO del todo. propnemos ta autogesbon. desde para 
la sobrevwsnCAa hasta forma de vida. es decir. desdH formas de auto-producc10n auto-<lmpteo cosftS o 
.:omoda que tu m1smo produzcas. truec¡ueartos . darlO a preCIOS ¡ustos y fuera de 1mpuestos. etc (aunque 
para tent., una base pnmero quoza tengas que trab~Jar). que CB<la petSOna. comunid8d. 01!JanizaCI6n. 
etc Tenga su bbre determlfl3cíón. ~u autonomía y su forma de decid• las cosas. que sean el os m1smos 
no p~~ nada al gobierno. las pebCJOOes quo pueda haber. en vez de e!lta~as pidoendo. me¡or construoda 
nosotros m1smos. desde nuestros espacios y problemas. haslll nuestros propios medios. luch8r canfor· 
me el hempo y espacio en el que vivomos. no tratando de 1m1tar vieJas luchas que quiza en aquellos a~os 
triunfaron pero es los ya son otros hempos. utilizar la creaiiV!dad y coherencia con uno mismo. todo con 
diversión, ¡on protagonismos ni liderazgos. ni caer en alaburrlm1onto de lo políticamente correcto .. 

El colccllvo esta desde el2001. desde que formamos el colectivo y años atrás lndividuatmenle hemos 
apoyado al zapallsmo (como en el mismo 2001 en la marcha del color de la barra donda j11nto con otros 
punx esluvlmos difundiendo las 3 demandAs del azln y los acompañamos en varios lugarHs de la repu
bllca por donde esta paso.\. !amblen desde hace ya cas1 3 o 4 años venimos trabajando con comUcs 
clvll~s de dlaiOIJO del fzln . tambien partiopamos direclllmant• con ellos en los eventos de la campa~H 
elln 20 y 10 et fueg<> y la palabra en el a~o 2003-2004 .. 

Adornas de que con otros colectivos punx de otros estados hemos trabajado juntos por alzapntismo, 
como en el 2003 que hiomos la ·campaña de difus1ón punk y zapatismo· donde esluv1mos hac1endo 
nct1vidDdes como tocadas. Vldeoplaticas. informaoón •rnPHlS8 y por Internet sobre el ideal zapatismo 
dentro del movieflllento punk. que rindio frutos ya que ahora ya son mas los punks que astan no solo 
Interesados en el z.apallsmo. SI no que &stao ya traba¡arldo con el z.1pabsmo; edemas de vanas aclivi· 
<lades y vos11lls a las oomurndades indígenas chmpanecas (lndu!IO en d1oembre del 2003. en &1 foslcjo 
de os 20 y 10 años del El en ovenhk. tamb1en Junto con estos colectrvos del di. y edo.meo a princ<plos 
del 2005 h1Ctrnos la pnmera caravana punk a territono lapati•ta. donde se hioeron trabaJoS comunnartos. 
visitas . tntercsmbio de talleres. etc En algunas oomunldMes zapallslas. tambien híc1mos el viaJe ale 
convocatona de la sexta decJaracion. Ahora est• ~grupaclón de colecbvos ya formamos una red lla1nada 
' lazos-punks" donde estan por inlegrarse m"s colectivos. ya estamos trabajando en la "otra". mienlras 
pasan por nuestras respecllvas ciudades hemos oslndo hac1endo actividades y publicaCIOnes d~ difus16n 
de "!11 olro" .. 

Nosotros decidimos entrar a la sexta. porque nos Identificamos con ella. encontramos similitud on lo 
que hacemos. adamas de analizar la situaCión oclual no se queda nada mas ahí. (como muchos otros 
toxtos) s1no qua d1ce lo que quieren. como y que vvn a hacer. vemos como ayuda mutua ontre olzapa· 
lismo y el resto dol país. ahora los zapabstas c~cuchando y aprendiendo las probtcmaticas no solo ds 
mex1co s1no del extran¡ero tambien. haciendo un vinculo para luchar juntos ante esa problomahca . 

SimpatizAmos con la otra campaña. porque es una campaña por la autonom1a. por la hbre determina
ctón. sm miras al podi¡r, es un acuerdo humilde y sencrllo entre genle (como dicen las zapahstas) gente 
de abajo y de la izquierda. tal y donde esta el corazon. es de res1stenoa ata globahzao6n. es paro otra 
forma de hacer potólica. nosotros asi cabemos en eslft lucha. una lucha por la autononua. tiborJad y 
¡u,baa. no de la IZQUierda partidista. sino de 111 iZquierda de ilbaJO . 

En los medios drcen que los zapabsl11s y la gcnto que es la part1copalldo con ellos en 1a oll'll" estan 
locos. so. oso dicen. locos porque en plena campa~a electoral para la p~esidencia de mex1co, se los 
ocurre rewrrer el país. hablando de las problcmeticas y haciendo planes y vínculos para su s.otuclon. un> 
campB~a nacional de lucha de iZQUierda. s1n mrras al poder. una campaña alterna ala busqueda/Jel 
podar. sin promover la abstención. sino promoviendo ta autonomía. la palabra. la lucha. bueno. pues 
SI es asi. nosotros desde haco mucho formamos parlo de esta locura ... 
FEBRm0-2006 
KlaiPuNx 
htlp:/lwww.espora.orglklal . 
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Marcos menciona "la poca o nula diferencia entre los programas políticos" y cómo todo se concentra en 
personas. "Calderón treta de obviar la corga que para ol país ha significado elgob1erno do Fox. y AMLO 
trata de obviar la corrupción del Partido de la Revolución Democrática (PRO). Si un proceso electoral ·es 
eso. entonces por qué no se le dio oportunidad a la gente de elegir otros·. El delegado Zero sostiene que 
la crisis del sistema político alcanzó al iFE. "Si alguien Spl!lrte del PRI pierde en estas elecciones es el 
IFE, después del papelón que eslá haciendo. Es la crisis que se anunciaba. y va a traer un caos polillco, 
económico y social. Cuando el EZLN lanza la Sexta declaración de la selva Lacandona, prevé esto. La 
otra campaña no promueve el voto ni el anlivoto. sino una forma organizativa." 
Respecto a las criticas que ha recibido la otra campaña. Marcos replica· "Hay voces de lado de AMLO 
que ráprdo aceptaron la derrota a pesar de que no han perdido, y empezaron a buscar culpables. 
Nosotros recorrimos 21 estados de la Republíca; en 7 de ellos ganó Calderón y AMLO en 14. En el 
territorio que recorrió la otra campaña, AMLO tuvo más de 11 m1llones de votos y Calderón 9 millones 
800 mil, y donde estuvo más tiempo y más actos ha hecho (Distrito Federal y estado de México) AMLO y 
el PRO ganaron por amplio margen•. Aclara que la posició-n de la otra campaña fue 'votes o no votes. 
organízate, previendo que, gane uno u otro. la legibmidad está en crisis. EIIFE no la garantiZa. está en 
duda todo el proceso desde que se prestó al chanchullo de Los Pinos. Se está operando un fraude para 
que gane Calderón. EI IFE va a perder toda credibilidad". 
Insiste: "Ni la otra campa~a ni el EZLN tenemos que ver". Cita "esa estupidez de que somos 
responsables porque lAs bases de apoyo zapatislas debieron votar por AMLO. Nunca hemos votado; al 
menos no como comunidades". El problema no es cómo afectan "los 15 mil votos o más en que haya 
influido la otra campaña. sino la incapacidad de los partidos para convencer a la población que partiCipa 
políticamente. ¿Cómo es posible que gobierne alguien con menos de 40 por crenta de la votación? ¿Que 
con ol respaldo do 14 millones se gobierne un pais de más de 100 millones? Eso va a acabar por 
desfondarse. Hay que mirar 1\acia abajo y organimmos p21ra presentar una alternativa de izquierda a la 
crisis que vien-e•. 
-¿Cuál es ahora el camino de la otra campaña? 
-No tenemos el problema de la gente que prendió sus velas al proceso electoral. Hubo quien dijo 'estoy 
en la otra pero pienso que la electoral es 1amb1én una posJbllidad'. Siempre defendimos ese punlo de 
vista aunque no lo compartíamos. Aniba no hay nada qué hacer. pero algunos dicen que si, son de abajo 
y los respetamos. En la otra campaña sí sabemos qué vamos a hacer. avanzar en la forma organlzatlva 
de nuestro movimiento, tomando como eje todavía la libertad de nuestros compañeros presos de Ateneo 
-Una vez que pase la turbulencia y quede el presidente qlTe sea. ¿qué sigue para los movimientos 
sociales y para el pueblo de Méx1co? 
-La cnsis del sistema politice jala a los partidos. a los medios, a las instituciones que debían mantener el 
equilibrio y al proceso económico. Hay una señal clarísima: cuando se dijo que Calderón ganaba en O·l 
PREP, subió la bolsa. y mientras iba ganando AMLO en el conteo de casillas la bolsa cayó. Jalar el 
sistema económico abrirá una crisis profunda. La opción que queda aba1o es sálvese quien pueda: 
afronta el deterioro de tu nivel de vicia, busca trabajo en otro pals, u organízate. En determinado moment 
la otra campalla podrá presentarse ante la población con otra cosa, diferente al sistema político. 
-Los mercados y la balsa mandan la señal de que prefieren a un candidato sobre otro. ¿Eso va 
a pasar rápidamente o puede tener un impacto, al menos de corto plazo? 
-A favor de Calderón votan el gobierno federal. el iFE y la bolsa de valores. Para Los Pinos y ei iFE 
significa impunidad. y al capital le pr·eocupa que AMLO no dé suficientes garantías, aunque ha d1cho una 
y otra vez que por ahi no van a topar nada. En todo caso haria un pragama austero de gobierno para 
paliar las necesidades sociales. La disyuntiva no esta en quién tiene la culpa. s1no en el hecho de qu& 
ganaron las elecciones y la gente tiene que decidir si va a defender el voto. Como no hay una señal cla 
de arriba de qué hacer. el impasse lo aprovechan los otros". El sistema político "demuestra la mentira 
de que la gent-e 'deCJde' con su voto. Quien va a decidir quién será presidente es un pequeño grupo 
por el que nadie voló. A la Suprema Corte de JustiCia, ni a 1 TEPJF, ni al iFE los eligró un proceso 
electoral; ni siquiera los cinco científicos fantasmas de Ugatde. 



-Ala gente que cree en este modo de democracia ¿qué democraaa le queda? 
-Nosotros dijimos que frente al proceso electoral habla que pensar y dec;dlr. pero conforme avance fa 
crisis la gente se va a convencer de que es necesario constrUir otra cosa aba¡o. Esta la imagen de que 
no es posible construir el propto destino. Hay muchos ejemplos que ha levantado la otra campaña en el 
país de que no es así. y va a I:Sgar un momento en que la gente se dé cuenta de que no necesitamos a 
esa clase polí!Jca y es posible encontrar gente honesta. noble. desinteresada. 
"Se d1ce que AMLO recirnó fuego amigo. refinándose a nosotros. No somos amigos de AMLO. somos 
enemigos de toda la clase pOiiUca No estamos del mismo la® y esta ruptura se marcó en 2001 cuando 
apoyaron la contrarreforma lndigeoa Allora. el PRO en Chiapas propone a Juan Sabmes, que era del 
PRI. pasó al PRO y lo pm¡ero que hizo be firmar un pacto con (Roberto) Albores Guillen. el Croquetas. 
El PRO le dice al pueblo. y a las comunJdades zapatistas: 'vamos a resucitar al Croquetas. que ya saben 
qué n1zo'. Con qué cara pueden decir que 'es fuego am'l!O' cuando atacamos al PRD Menbra. no somos 
amigos de esa gente." 

.. ~EL ~'l!NOUE"• 
Tomado ds. hUpJipaiantehish . .tiaspsccnlartJogspotcomf EL YUNOUEFondac!s hace msd10 ~lo con el p.g!r~io ~los 
Tecoli O!! la Univ~M1Sd .A.utónomo de Guadii!J.a¡ara (UAG) y por priistas de extreme OOredYI adq:u~e su nombce por.w(l! 1015 
!Oidedo.s de Otos debao ~oor uo carcidor serneoj&n!e al del instrumento QV!t usa:n IM hombrM para forjal el acero. OQ acu~rOO 

con el testimonio d!t un :rnembro de i!s organizaoón que dod.l!'ó mi'nlsf~htimªn.t!. al carácter da IJl' milrtlllte debe set tan 
fu!!rte QUa por mi\s emba~s o más go¡pos que reOOa. no va a mod~rs•. 

Para esta agruprilc.On cla."ld("$tlna, w afianumKlrtro an c;rcuk>i de poder polilico. mitrlilif y mN••tico forma parte de \Sla 
Nlra~a püti ak.anzBt su obj.e1rvo f)linCi.,.,- ~ e•/3ngelfUr a ~s inst.1\JCiooe6 •. 
SP ra..2Jtrm para converbt1~ en "srAda.dos de Oi0$w No Ps caso<~l que oo :a cere . .,uma \:le jlJ(3me~ se P"''I'Iunaen ocaC!CII'leS 
'1 una trase c.ontundQnte • por 0105) por !a palr~ ". q!Jf! bane remarllSC~mo.as criS1eras. ;¡e.ro tambt&n :s.G e."'cen !as fa;angss 
e5p.::tholas. 811dea! de esros persona;es es que e.1 M9X1CO se instaute un r~gii'MQ similar fl' ~ Fr~lsco ffí:lflco, e!'l el que 
1"10 sóto exista un hombre Q\.1& oondutea al pals con mano fi~. sino qve a su la..~ esté ta lo'MI!:i.. EJ o~Svo '* "i~!a'l.lrar e: 
re;no da OiM sobte la lierta" a~() que e\11cl._~t~rMnle se conbpOflrl! a la Constiruclól". a las leyes)' a 1.! M.!or\a 
Lm datos. qw presenta el autor del !i)ro G Yunque. Ls ulbac!'erecM en~ poó81'" dal oeri~ta ÑY.:trO Delgado:) los f~.>e 
recopiando de do.;.\.L!'fl~ que- se encuer:!f'Sll oo al Att.hivo Genetal de la Nación \AGN) --abief't!) a 18 eonsuw.a pUb-':!cs pOl' 
~&ci&!ó.."' de Vteente Fox C&!de F.Jnit\ d9120C'2-. de libros. re•.~taa y pQriódK:os QUe~ han ocupado del t&ma a travé& do k.""J 
año!. ?artB ~poct1.1te de la iniol"t'N1Wn too p1oporcionada aJ autor_ pOf m.Gmbro' dA~ Yunque. qtUane10 !Cn mantenidos en el 
illl0n1m~to. protog'd~ por el seaoto profos.cnaJ di!( par.odista 
E! Yunque atac4J la Qducación o.Cjoal p.jblica. para tsner :a plena libertad oe educaeión. pues e! éitado no jebe adjudicilrn.e Gl 
óarvcho abs(lluto a la e<!\.lcaQC.on de bs hija&. Oef.eode ~ deredlOi avi!es. CrrtQ las política¡ dG pl.amhcaaoo filmÑI l ud\a 
~n con:ra á'' AW.o , a~ apo}•ad"S por '!'11 entoooes Anobtipo prwnado dll M4:uoo. Emes\0 Compio Ahumida. Eita sectil 

h.Jcha r::ontra !a I7Ql..'l6rda ';' el weta!r.,;mo flt~has mformas qu-a se ~erO(' a la Consti!uCt6n fueron promcv•das por e-sta 
organazación. que pmpon!a 33 001111e.1da$ a. la Carta Magna. tas cusles la ma;•llria se NfnpMieron. desde tas 4 as con 
ios temas e~ura~ hasta las ~formas a arlicutos coM:~tutionales E'l1 rr.atetia óe hbertad ~.io:s,a 
Son cas>ae&s de mentir 6-f\ el ncrnbre da Dios y ca.paces da o.s.ar l~r\ a Dios oomo akahu!!te p.sra sus tech«ías. 
"SaiVMIOS el.! mundo del &ablo cornUMia. seamos sold.ldo& j6 DIG!·. 
·Soy :s.:l&dado do C:'!>to y mi e-~twda~e es \1 Cruz_ .. vecsnos a c~l&btar a Ctis!o Rey)' al que no le cuadte q~Je> vaya y chi-ng"..Je 
!l su t"''dd~" ... Conslgnas de kls grupo& ;uve."''lO!> 10 Tes~on!-o y Esperanut. una dG tafttas tadmdM do E! YunQU(.l. 
E5ta et 1a derechil: rnox1cana mas mWgHlda que consiOOra o Hdiec e! bla.!o Dtl'!'.ado 00 Dios. 
El YUJ\Q'Ue 'la tiant oon~;rQqóo bmlmenta ¡1 PAN. •' QIIJ'll p&nWó rr.eóante much~simos meml'rst&a, dosaparuddos "/ ·iigan48S: 
Mov\ITMenlo Uflivt1~no de Renovadora Ommtación 1_MUR0.1. Pro~ "'tia, el Op"" Dei. L&giOC1afÍO'- d9 CriS1o. Lvgo1ancs da 
\C.ari.a. Cab,}ij&H>S '! EscodatDii ()O Cc-00. C05teroi. Vértebra. Consooocia CiudildaNI. COparmox. Concam•n. Movirrwnto 
SaOoo.~l Sino~:rquim. t=~nges Trad;oonar.s&as Me\:ICilnas. U;)ión NaQonal de PadriS je Fólr'nllia. Alianza ClvK.a. Centro 
Nacior..al da ComU(U(".aoón Socioal, Un.·.•srnidades. l a S~e, Panam&roCana. A.n~c. P('ptl!ar Auttmorna 1!~ f>uebla '/ d!N Valle 
de Mé-<lco. Frente Ufllve.~ario Anllcomun.sta, Asociaci6rt Nacoooal Clvlca Fermt\lna (~CIFEM), OesarrolkJ Hwna-no Integral 
Ae.aón Ccudadan.a 1DHIAC}. ~~ism Me~ncl d9 OE!'&Chos Hllmaf1os \CNOj. SOI•d.a:ridcJd Popubr Cn~tJana . fuerza de 
Opinión Pu~, t.Covimiento Famc•ia., Ctisb.lno. k~xico Llnic!o ConUa la V.'Olenoo. A F 3\•or de lo r..~r. CabaJieros de Malta.. 
Cursi!~ Je c:ri~UarlOOd. Datnds J~ab~s. Uov&m.·ent.o C!l~!i.1nismo Si, .kJventlJod.e.s las.a!fista~. Vida Hu"··ana. Enlace. F oeja. 
'Ao\1\m.e.nlo Te&lirn.,:.ruo y E.sp&ranza. Asociaoón oe la .htventud Ca-tólica f.!exican! (AJCM). Const;o Coornmaevr ~vesa
r~ (CCf). Juvent' ... odgs Nacion<llista! por~~- Doce Apó!ilofgS. Ut\tón SOcia.! de E.mpre!I!Mios Mexicuoos. G~o En:a.a~. 

Rod Familia {pera opon•rso al 'omanismo. er latti!mo ~!a mvok.tciOn SI!Xli.a.L adamas apoya 8i gobwlrno óe 81J'd;}, Fll."tfic 
;dedicada a~ ~x¡¡¡mcióo dula hllfOOOa OOionial). las H~s óe Maria Af.ioc¡ciól"! Noch.-na. C\;~!llos d~ Cristiandad. Ado· 
r;dOfill dG f¡ Vllt! Porporua. ·-
1\l.GUNOS DISTINGUIDOS Y\iNQl>JSTAS 
earnao'doArdavin t.bgor'll. Jefe t;.1áxitno. 

Ana Rosa Payán, Directora dol DIF National, ex.presldeota da la Asodación Naci0l1.ll Clvica Femenina (A.ndlrun), organismo 
de fachada t.le El Yunque. 
Ana TíUGsa Ara.nda Oro loo, titular da SL:OESOL, 9l4'residenta de ls Andf91ll, a J.llincipios de los 90 ftW skaldes.a de Mérida. 
Vuedt~n. donde S9 hizo f<Jmosa por irupulsttr la ceusura mutahsla de espe<:1Acutos y obras de arte. En al DIF. astil cooliouan
do con 1.a linea tnidada por Atantla. de apoyar a las Ot<Jani.Lacioneo y tedes tntetnaclonales do Ja extrema derecha. qua con
templan lo mismo la k.lcha cootrct ellaiclsn"'CC y la tibertad ~exual, que el apo~-o a proysctos neoliber-dles, el anticasttismo y el 
anbehavisn1o 
TeresUa Agut!at Mélrmoleto exprasidenta de la Ancife1n. 
Cecil'la Romero. e)(ptesklenta do la Ancifern, hoy Senadot'a. 
RamOo Mucíol GuUértéX Alía~ "Julto Vérb.t', lnl!uyen!e Consejero ds Fox. 
Carlos Maria Abascal Carranta. Ulular de la Secretaria da Gobemación, que prohi\'NO a su ht;a la lectura de Aura. Ob1a de 
Carlos Fuetltes e hiz.o que despidieran a la maestra de su hita en !a secMdclria donde estudia. 
Arturo ChAvez Chávez. miembro de Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana (OHIAC). quien como ProcutadOt dG 
Justcda de Chthuahua dejó ltbras a .asallanles miembros de este otganismo de fachada de El Yunque. hoy namante Sub~é
ereUuio de Gobernación. 
Loonardo Garcia Camaran.:t, milrtanle del Partido Oem6crala Me)lir.aoo cuMdo erR controlado por El Yunque. hoy Rtlmante 
raspcmsable de la Unidad de DesatTOilo Polltico 
Manuel Espmo, Presidente Naelona~ d~l PAN. Vicepresidente de la OrgM1zctc!6n Oem6crala Cristian~ de América (COCA) 
que Incluye aJ PAN Cuenla oon antecedenle& de agtesrón. actoaciOo sin escr\tpulos en contta da adversa.fios. cohecho. 
extot"si6n v ltálloo dé mflue-t~cias wmo responsable de la Oficina OesconeflnlradiJ de Gobetllaclón eon ciudad Juáre:t. en el 
gob1emu d~ Ftanclsce> Sarrio Tt~rrazas segUn el tibio Historiad& ut'a Infamia del panisla luis Carlos Moneada. 
Fnriquo ArandB Padrosa, subsec:relarto. pnmo hmmano d~J Ana Tert:tsa Aranda y compadre de llUs Felipe Bravo Mana, 
ernbBJi:idDi anta el Vaticano. 
lauro lópez. subseCietario da Asunlos Migratooos. 
J·uan Manuel Oliva. Candidato dBI PAN a la gubernalura de GuMBJUato. 
Erndlo Gonz:á!ez MaJquet., Candidr~to de! PAN a la gubsrnatura de Jat'sco 
Mt~tGO Anton1o Adame, candidato del PAN a la !Jubernatum de Morelos. sellador pOI" el PAN y exdldgente del grupo Testimo
nio y Esperallla. grupo orvanb;ador de las paregrln3CJOnes al C&rro del Cubilete. 
Guillermo Ve!fl.-¡co Arzac, presidente de la Coorctinadcra Ciudadana. Unidos. Union lntegrodOIS de Orgaoizacione¡ Solidarias 
y Economia SO<:ial {Unimos:;), todas agru·padas en Sooadad en Movimiento 
Jorge Mrmlanem. exmi&mbm da la DHtAC. 
César Nava. hijo del fOrarca de El Yunqufl en Michoacán. $8r<-l ef entace con el CEN 001 PAN en la Subsecralaria Gen&ral 
Adjunta:. 
Luego ciican los rorareils del PAN que El Yunque no axisle_ Paro es como lilS leyenda¡ esoléncas: ·las brujas no 9JO'iten, 
pero de que vuelan. vuelan .~ 

Lws O.ea. osposo do Ano reres• Aranda, candrdeto d•l PAN a drputa<lo por Puobla 
Jt1an Carlos Romero Hidls, Alias ftltu-rt:Mde', Gobamador do Guan.ajuato. 
Ennquo Gam<k> Palron. Gobomador dfl Que re taro 
En Guada1a,ara. en la regtión que en otroo tie-mpos fuQ escenario de las sangrientas acciones de los cnstaros. tendrán lugar 
las actWidados &001'9 •Familia y Vida~. axpresión fiufemisttca para al aclivismo contrata despenaltración det ilborto Y en pro 
do unn moral sexual da la obstiooncia. 
Frand~co Gooúlet Garza. exprf.f1iklanti <Je la Unión Naciooal dt- Padres de Famil~ v dirigonta de A Favor dri lo Me:jOf. 
organización qua pugna por la censura da los medios. y fue fundada en 1~96 por Lorenzo Sorvitje. empresario quo unceb8Za 
el grupo Bimbo. de la indu¡tria panificadora. 
Fernando Sánchez Argumado, de ta red mGXiCana Yo influyo. organitaciones qua apoyan la-s opctonos de gobiamo con¡er~ 
vadort1a. 
Manuol Antonio Olat Cid y Josó Antonio ArnWarrena . do larga trayectoria on grupos opuostoi a la oducaaónlatca Y on 
gaMml a la sopi)radón enlro la lgloGia y ol Estado. 
Cristián Castaño. titular do Instituto M@xicatlo de In Juventud. oxdirigentQ juvenil del PAN en Nuavo lo6n, Y uno da loa prm· 
e~palas rmpulsores da! anticílstrts.mo on el gobierno d& Fox. 
Federico Mugganbutg, Q\Jii n inició su trayac1oria on eso sector dllsda principios de kls años 60. eon af \t1o!ento grupo anli· 
comonisla dcnommodo MURO. 
Froncisco )(a•¡ior Salaz:nr Séonz. AJia'S "Capablancn" actual saao!atio det Trabajo y Quion fuara dirigcmta do la Unión Nacional 
de Padres de Familia on ol ost.ado do San Luis Potosi, y como tnl uno do lo3 impulsOres d@ campoñns contra la educación 

''"""' on los oñ"" 90. ~ Luis. Pazos drt la Torro. ex director_ do BMobras. quo como diputado prusidonto de la Comisión de H. aaonda. desvió :lO 
millonas dg posos a favor de Provtda, organiZilaón anlmborlo. donde 3U yunquista djrigon!a Jorgo Sarrono Limón utilizó 
al dtnoro perncomprur lenc:.eria para su muj.or. 
Femando Guzmlln Péraz-Poláel y Joso Lutloluogs. procurador dol Ambiente, lo& dos Oilimos prosJdentes 
quo luvo DHII\C. 



EL YUNQUE Y CSP:~ 
En la As~bll!a Noc.onllf 09 Qooréla:ro, fv~t clave p.1ra eQiica:r el tOOnfo de ESOino Esta Mela do extrcrr.a dérocha klgrC 
colocar il;'IOJX:nr::OOamente' í20 UIOS!Ijoros m~&nte !os doa métodOfii dG ..utatión: P:'OpUNtos por €M CEN _ incL<:.oo A. y por 
~lecoón. roso B. Entra los consajeros 5@1 ~:ol!von ~sr3onaj11s dm la talla de: Marin Tecosit!a Aguilar Mar~l!jO. expre-!idMl.a 
de Ancif~?m. ~!do AJvsrado Marti.1ez. wcre~!lO partiacular da 8alivo Mona. mismo cargo do RK.ardo Ana)'a Cortós con 
Gamdo Pi:tfón; Ricardo ca Gasporin Sampiert. pane.1ta cflf obttpo de Oue-rGI.a:<t\ y José í:spir.a vor~ Ro~nch. pobA:no do 
o!lger~ y coordmdor de loi d11potndoi del PAN en la capttai. Hi.'OS de ÍiJritC415 da E~ Yunquel¡mbilin tuvieron cabtda: Uno d9 
ellos~ el diplf.r.do FranC1'iOO Xavier Saia.z:ar. flijo óii 6UÓ&eaetario d~ Trabi!JO F~cisc:o X2Mer S.laz~ Síieoz, ·capab&ao
oa". qutan tamt-én es conseJero naoc11al. y~ es Sanbsgo Al'dav)n rt'uarte. ~~ de4 )Gfe na(X:nal de El Yunqu.e Par.i!ilas 
adw·ra;os a Eif:*'IO rcev~ ¡anoones a Q\.i&ne'S dl&lir>.,tan. paro la Cf)fl)lsión de Or®n. en 1.1 que se procesan Em última ¡n~tan-. 
caa los cooftectoE 1ntemos está tafllt).én controlada pccr la orgenizaci<:)n seaeJa La preskl-e el extbputado 'eck!r¡¡l Ric.ardo 
Torres Origet. ~retarto ~nera~ de Gobiefno ~e ~aJuato: f&lipe Urbtvla led~ma, de Ouarétaro, cu.,-n seud6n:IT't0 es 
"Em>llo J"""'"· 1' Patn;:la Marlirnlt Macias. de Ag\JS$C<llien!es Aun.¡l>ll Maria dtló Garmen Segvra Rang<l! y Ma'"'et Gó""" 
MorW'\ no per~ect:!" a E! Yurx;ue,los trGs su~ntss si: Guad<bupe Lópe.z Mares. Sargio Arellar1o S-and'lez )' A.l\tOI'\IO Mol.a.!es 
de la Peña. El S9113dor v·unc;.o PJ,.~z ad'vimtll_ ~El pd"'tido está'"' el OOsgo real de t.<Jt"'leri3fse, !W'I el mejc• de b caso:>, 
en un parlado de facoones y, e~ el P«<f' 00 kls éSOet'<!riM. M un part1tkl s.a<..tano. V ni un pa1tido d& facc.'onas !'li un pattido 
sectario s,:..n lo que Ac.ción Nacional mera.:g ni~ que el puablc 00 México nec&sils•· '"Es.p.10 qd:nóla pr8Sklerx:ia OOl CEN 
POlQUe k> respaldaba un 9'UPO muy odsnüf~ado d~Jn;fo dQt partJdo. C\!ya.s c.aracteri~s de secrsto. ptimordia.:O.:dad e int~e
rMcla me 500 inqoietant~-e.". "El e:xtmmismo en el pe-ns~l!oto klva al aislam'eonto. al a!!iamieonlo n:apadla pAro. entaf'd& 
al o.-o y t9fmina por 'evar a la <'ltolorancia. Una or~tza(.lón o una sociedad ron actitud !S o convicciooo!l ds intoll'f8lloa os 
.ncompal!'r.4s con la ~Pmooracia. puM en ~sta hay c,ue aoom~ la ardua lilma do coos!ruir la oonv'l'vGnc• enl.rn qUNne¡ 
p1ensan dd:emnte y merecwn raspatn y ac.eplaaón. "En E1 Yu~"'"Va parece hacer muchos ~ic:i05 catt'96ric01i que oxclli;yoo lo 
vahdn de cuídqvinr otro. son refla~iV!18i que rwciben una carpa Odk."iortilí cto coot9t"ddo moral. eamt..;a:ciendo una infr.anqUB· 
able barrees entre los 'buenos' y lo~ 'malos', En astil pe~ctiva de oonfrontacion, lit5 ¡¡g~¡.icf'as y has la 111 coma" pue1en 
¡er tao!ments JUStibdos. \o q¡.:l'l oorn.bh ... -ye una g1ave cc.ntraC-cción oon kls rr:rrtivo-s sope.rlor-6$ que los animan." 
'"El seae+c O() 6:$ buen arr.Jgo de la ~mocracia .. De nada vale el a~mec:!o qt.:e p1"6l~mce mata.ar atlrm;mdo que !as act...,id 
s de El Yt..oN~ue no~ secralas stnc reservatklS. Este es -sólo un mambac setnanbco Qtle no acredita uN dif~enaa sustan
oat ) que da t;C<OerturA al aotCf>.r;gar\o • F.nal11ó el Sef\Bdor d~ PAN Vecenclo A'vat&l.. Oc~ d1as antes <je la se:sil'w-! del Con
sejo Naocnal q,;,~e de.s!gn6 a Manuel EspinO CN'ná plSS-lde:lte del CE.N. el .. ·!ernes 2S de febrero dos P9f&Ot\djes pecUI!atéS Sé 
reul"*9fon en la rese~ncia oficiO: de LOS PinO$. pace después de las 11 deja rnahana. 8 ,efe 119 fa Ohclna de \a Pmsid~ta 
pata la lnM~·aCIM G.Jbet"ame~taJ. Ram6o Mtñoz Gu1iérrez. CtJyo seudo."'MMo en El Yui'IQU9 •~ •Ju~ Vé:tit", fue~ anfitri6tl 
d<t Adrián Fttrná.'1de!.. mie.'l'lbm tamb'én d-8 la coJradta ~· prnsiOO-nte ée "Pani&ta!o con &ar:bago·. la a-;JI\Ij.laUón qutt apoyó m 
preca"Tlpa.'\a pcosidencia! dei !KIGt!lio d9 Gobern&o-"'ón. N d¡a sigu.~nle. en Toloca. Est9do d.-Méxioo. Espino se Mtrevis1ó 
oon Sahagc.Jn. cuyo ¡efe dfl relaoone-G pútNcas. QS Guillermo Ve.!a!>CO BBfr~a. ~jo d.! Goi::lermo Velasco .4.rzac. uno de 106 jef 
de 8 Yunque ~o lieno l!i seud-.lnimo d@ ·Jano!oote• y que la aseso:.. d~e e~ gOO)Noo 1e O.Jana~to. El Yunque no ~o 
volVió a g.mar ~ pra!idenon peniSla por torcer penado oonsco.rtrvo - do& de Br&vo MonJi y a flota E!pmo-, !ino QUI eoffiro!a 
la seootana ganoral. ol CEN y la ComiSión do Ordf!f\ ·-la U'lstaooa ~e p!OCGSa fas 'iancones contra mU-anto~ ¡nconformes
~si romo oomnos y gobwmos muniopol65 '1 eslawe¡. e dipucado ftoderal Ge1mán Marhnez a1virtió da una ·p9liQiOS.-t watra· 

de-r8dliZi1.::16n- d&l PAN 
CREEL·FELIPE CALOERON 

€1 p~io Creel reconoció. 'm mayo e:~ í'lño pa• CK!o. que $ibia de 1• 
t\l!istv:"!Cia de !a Orgaoir.-ljóo Nacional e: Yunq.¡.¡e. ~IWO. s.agur. é-1. 5\J c~m..nlo erd !irnrliido: •te UOICO que yo wbla es lo 
qua me Cúf\tó un a:~p:e:s•dentEJ 1el PAN " 
-·¿Calios CashWo P~aza? - Si que wvo oue ~lar con ~os. 
ft~l!pe- Ca~arón. rev~ el vlémas 4 da jU'nlode 2004, lre~ dias de~s de su rei1WlCia a la S9c:ew!a J.eo EMtg!a, que el y 
ctros p~a~ sablan ~El Yunque es u.na organ.zaca..-'vl que venia <Je> kls anos $<9Sentas o setel'tas.pero no estoy eoasado .::on 
un.a lobla !'\a<:Jg E.l Yunqye •. 
A Fe!1o& Galdetón nunca~ p!'GOO.JpC ta operaetón .subt&rtanea de l.a organi2atión en él PAN: 
"Lo QtQOipa.ro un pooo a las grupos guerril!atos, pare ni sOJiera tieMn un periodo ~otc· 
--Re;>or18ro: 
¿ U1tsd peda.ria e o, e-sa organfzactón pW'8 ssr cafléjdato., 
-Feit:po G.l!dorón: 
.. Y e cmo e-n !a poltt:ic.a a!J¡elrta.. no creo en la (){l"jft grupora y no CJQoú ~uo se tertgo ~ hsror e~chJ!ión d@; 

ias cw-gantzaar.nBs del PA.·•r. 
foft!:'i CcPdarón ha tratei()('ladO al PAN. a ta ni1oión ., a iu pame. que en loi ()(".tlQ-ntas mnunc16 al PA.'-' d~ui-5 do c:~scubnr · 
Qt.Mi E¡ Yur.que ~abiillnfl!ti'Bdo il un gran $l"Clor de Acti. 'ón Naaonat .)Qra4)Gzco ~~sen.· or pacJ.re de fe'1pe íOEPOlsu 
:nve-ehgacon OO<:um&nlada en libros 
Fal:pe CaJderón uSó 1a ;maga-n de ¡u padre en su precai'T\?itl\a a la cand.cltura (Jfesidenoal el m¡f¡s p.uro e-s~ 
de Madrazo .. 
aunq.Je ame~ de m011r ambos pr."'<Je<•1,ore--s f60\lfleta~n a sus res~tl>¡os parbdos. 

1 ,. , - , _.' 1 
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oadomns qu~ ellos mismos. sin apoyo ni solidaridad. entro sl nos sometemos. privamos de nue•tm 
hbarlnd y nos ¡¡niqullamos ... eso si demuestro Que somos anll-todo ... contra todoll!' 

Nuestros propuestas son para ser cada vel mas due~os de Ollestras propias vtdas . lo mas que so 
pu11da dentro da este sJstema cap<talista. hasta lograrlO del toCio. propnemos la autogesbon. desde para 
r., !!ObrtJVIVl>ncla ha>la íorma de vida. es deetr. de~e formas de aulo-ptoduccton aU1o-ernpleo cosas o 
comtda que tu mtSmo produteas. truequesrtos. darlO a preetos 1ustos y fuera de ~tnpuestos. etc (aunque 
pam tent'f una b!!Sé pnmero quila teng:;s que Ira~ jiU). que cada persona, comunidad, OllJanrtación. 
ele. Tenga su Ubre determtnaci6n, su eutonomia y su fonro do decidll ras cosas. que sean ellos fl1lli!IOS. 
no ped~ nada al gob<emo. las peticiones quo puada haber. en vez de est.1rlas pldtendo. me1Df construirlo 
noaotros nusmos. desde nuestros espacios y ptOblamas. haslll nuestros ptOpios medios. lucltllr canfor· 
mo elltflmpo y esp:~do en el que vlvrmos. no tralllndo de imrtar vie¡as lucltas que quiza en aquellos a~os 
triunfaron pero estos ya son otros !tempD!I. utilizar ta creallv•dad y coherencia con uno mismo. todo con 
dtver.~lón, sin protagonismos ni liderazgos. ni caer en al oburrlmronto de lo potilicamente correcto ... 

El colsctlvo esta desde el2001, desda que formamos el coler.tlvo y a"os atrás Individualmente 11amos 
apoyado alzapQtlsmo (como en el mismo 2001 en la mnrcha del color de la herra donde)ltnto con ol!os 
punx fJsluvlmos difundiendo las 3 demandas del ezln y los accrmpañamos en varios lugares de la rnpu· 
bllca por donde esta paso). tambien desde hHCe ya casi 3 o 4 11nos venimos trabajando con cornil e~ 
civil os <lo dialogo del ftin . tambien partioparnos directarnent• con ellos en los eventos de la cumpot,,. 
~zln 20 y 10 el fuego v la palabra en el año 2003·2004 .. 

Ad•mas de que con otros colecUvos punx de otros estados hemos trabajado juntos por el zapetismo, 
como en el 2003 que hidmos la ·campaña do difusoón punk y z.ap:~ti!.mo· donde estuvrmos haciendo 
octrvida<ltl$ como tocadas. videoplatic"s. lnformiloón lrnprosa y por lnltlrnet sobre el Ideal zap~tismo 
dentro del rtlO'Jle!Tiento puok. que rindio frutos \'D que ahora ya son mas lOs punks qiJ8 elllan t\0 wlo 
Interesados en el z.apausmo. sr no que estan ya traba¡ ando con el upatismo; <Klsma• de varias aclivi· 
dados y V19rlas a las romunidades indigena~ cllrapanecos (tooluso eo draembrs del 2003. eo el faslcjo 
d~ os ~!1 y 10 años del El en ovenhk, tambmn ¡unto con estos cotecllvos del d.f. y edo.mo•. a prinCipio> 
del 2005 hiCimO'S la pnmem caravana punk 11 terrilono l~paúSia. donde~ hlcreron traba¡os oomunllatios. 
visitas . interCHmblo de talleres. etc. En alguna$ cornunid8des zapatislas. tambíen hicimos el vi~ja s la 
corwocatona de la sexta declaraclon. Ahora es u• Rgrupaclón oe colecbvos ya formamos una red llatnada 
' IRZOS·Illlnks" donde estan por integrarse mas oolecUvo~. ya estamos trabajando en la "olra".mlentras 
pu$Sn por· nuestras respectivas ciudades humos estado hacoendo adividades y publicacron~ts de drfusrón 
de "In otra• ... 

Nosotros decidimos enl!ar a la sexta. porque nos iderrtiftcomos con ella. encontramos shnlltlud en lo 
quo hacemos. ademas de anallznr la situaeión actual no so queda nada mas ahí, (como muchos otros 
textos) sino que dice lo que quieren. como y que van a hacer. vemos como ayuda mutua onlro olwpJ· 
tlsmo y ol resto do! pais. ahora los zapabstns escuchando y aprendiendo las problematicas no solo dll 
mel(ICO sono del extranjero tamblen. haciendo un vtr1cuto para lucltar juntos ante esa probtemallca ... 

Simpntilllmos con la otra campaña. porque es una CJJmpnr\a flOI' la autonomta. po¡ la libre delermlnll· 
dón. s;n miras al poder. es un acuerdo humilde y senc.llo entre gente (como dicen los zapa1ts~1s) gente 
de abajo y de la l.zqulerda. tal y donde esta et wazon. es de resostanda a la giobolízaCl6n. es pata otl'a 
forma de hacer polotica. nosotJos así callamos en estn lucha. una lucha por la autonomoa, lil>ertad y 
lliSl!Cia. no de la tlquJerda partidlsta. sino de la izq¡¡torda tle abaJO . 

En los medios dtcen que tos zapab!>l8S y la genta Que esta parue~p.lndo con ellos en 1a otra• esllln 
loc03. si. oso orcen. locos porque en plena campa~a elaCioral para la pres~ncia de mexico, se los 
ocurro recorrer el pais. hablando de las problcmaticas y haciendo pl8nes y vínculos paro su soluclon. un 
cempnha naCional da lucha de iZQUierda, StO mll!l& al poder. una campaña alterna 3 lB busquedal el e 

poder. sin promover la abstención, sino promoviendo la autonomla. la palabra. la lucha, bueno. pues 
si es así, nosotros desde haco mucho formamos parte de esta locura ... 
FEBREH0·2006 
KlatPuNx 
http://www espora.orglklat • 



del 2006, loa com<~rclontot de Texcoco ton doulojadotllulxltcar un upoclo do 
d=~~~~~o~ violento por pano do la poUclo, la gente dtl Frtntt de Putbfot on Dtfonu cltla Tierra 
, ' A lot con~trclontot,bloquoaron lo urrotoro , hubo un tnlrantamlonto con 1¡ pollcla mato a un 

da 14 anot y detuvo a varlu pasonu entre tllot a Ignacio dtl Vallo, mltmb<o del FPDT, al otro dia 
5 mil pollclu tnllan al pueblo dt Atooco vloltntamtnlo uquoan 01111, dolltntn a gente del pueblo. que 
1dema1 de dtttntrios hubo maltraloa, vlolac~onta, torturaa y do mu, pcw parte de ntos pollcla•~ y uqut 

gob•lortoan,uta derecha conttrvAdora, tolo lo lnlporta La pollllca p3talot dt arriba. part relaclonu 
nogocloa. poro llallldoa uplot¡)dorn y globollndoroa. poro bitn do t llot, 1 lo gtnto do 

nos 1nandan 1 tus no not oytn1 croen que ul nOt tontrolan, .. 
tUBI~RTJID 11 LOS PRES,O_~~A,lfi~COI 
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Marcos menciona "la poca o nula diferencia entre los programas políticos" y cómo todo se concentra en 
personas. "Calderón trata de obviar la cerga que para el pals ha significado elgobrerno de Fox, y AMLO 
trata de obviar la corrupción del Partido de la Revolución Democrática (PRO). Si un proceso electoral ·es 
eso. entonces por qué no se le dio oportunidad a la gente de elegir otros·. r:t delegado Zero sosliene que 
la crisis del sistema político alcanzó al iFE. "SI alguien ap21rte del PRI pierde en estas elecciones es el 
IFE, después del papelón que está haciendo. Es la crisis que se anunciaba, y va a traer un caos político, 
económico y social. Cuando el EZLN lanza la Sexta declaración de la selva Ulcandona, prevé esto. La 
otra campaña no promueve el voto ni el antivoto. sino una forma organlza!iva." 
Respecto a las criticas que ha recibido la otra campaña. Marcos replica· •Hay voces de lado de AMLO 
que ráprdo aceptaron la derrola a pesar de que no han perdido. y empezaron a buscar wlpables. 
Nosotros recoflimos 21 estados de la República; en 7 de ellos ganó Calderón y AMLO en 14. En el 
territorio que recorrió la otra campaña. AMLO tuvo más de 11 millones de votos y Calderón 9 milk>nes 
800 mil, y donde estuvo más tiempo y más actos ha hecho {Distrito Federal y estado de Méxiro) AMLO y 
ol PRO ganaron por amplio margen•. Aclara que la posició-n de la otra campaña fue ·votes o no votes. 
organízate, previendo que, gane uno u otro. la 1Jl9ibmidad está en crisis. EIIFE no la garantiZa, está en 
duda todo el proceso desde que se prestó al chanchullo de Los Pinos. Se está operando un fraude para 
que gane Calderón. EI IFE va a perder toda credibilidad". 
Insiste: "Ni la otra campaña ni el EZLN tenemos que ver''. Cita •esa estupidez de que somos 
responsables porque las bases de apoyo zapatJStas debieron votar por AMLO. Nunca hemos votado; al 
menos no como comunidades". El problema no es cómo afectan "los 15 mil votos o más en que haya 
influido la otra campaña. sino la incapacidad de los partidas para convencer a la población que parllcrpa 
políticamente. ¿Cómo es posible que gobierne alguien con menos de 40 por Clento de la votación? ¿Que 
con el respaldo do 14 millones se gobierne un país de más de 100 millones? Eso va a acabar por 
dcsfondarsc. Hay que mirar hacia abajo y organizamos para presentar una alternativa de izquierda a la 
crisis que vlen.e". 
-¿Cuál es ahora el camino de la otra campa~a? 
-t~o tenemos el problema de la gente que prendió sus velas al proceso eleetoral. Hubo quien dijo 'estoy 
en la otra pero pienso qu~ la electoral es también una posJbllidad'. Siempre defendimos ese punto de 
vista aunque no lo compartlamos. Arriba no hay nada qué hacer. pero algunos dicen que si, son de abajo 
y los respetamos. En la otra campar>a si sabemos qué vamos a hacer: avanzar en la forma organlzativa 
de nuestro movimiento, tomando como eje todavía la libertad de nuestros C()mpañeros presos de Ateneo 
-Una vez que pase la tufbulencra y quede el presidente qu·e sea. ¿qué sigue para los movimientos 
sociales y para el pueblo de Méxrco? 
-La cnsls del sistema político jala a los partidos, a los me<hos, a las instituciones que doblan mantener el 
equilibrio y al proceso económico. Hny una señal clarísima: cuando se dijo que Calderón ganaba en O·l 
PREP, subió la bolsa. y mientras iba ganando AMLO en el conteo de casillas la bolsa ceyó. Jalar el 
sistema económico abrirá una crisis profunda. La opción que queda aba¡o es sá !vese quien pueda 
afronla el deterioro de lu nivel de vicia, busca trabajo en otro pals, u organízate. En determinado mom.ent 
la otra campaña podrá presentarse ante la población oon otra cosa, diferente al sistema polilieo. 
-Los mercados y la bolsa mandan la señal de que prefieren a un candidAto sobre otro. ¿Eso va 
a pasar rápidamente o puede tener un impa~io, al menos de corto plazo? 
·A favor da Calderón votan al gobierno federal, ei iFE y la !Jolsa de valores Para Lo.<; Pinos y ei iFE 
significa Impunidad. y al capital le pr·aocupa que AMLO no dé suficientes garantias. aunque ha drcho urna 
y otra vez que por ahi no van a topar nada. En todo caso haría un progama austero de gobierno para 
paliar las necesidades sociales. La disyuntiva no esté en quien tiene la culpa. srno en el hecho de queo 
ganaron las elecciones y la gente tiene que decidir si va a defender el voto. Como no hay una señal cla 
de arriba de qué hacer. el impasse lo aprovechan los otros". El sistema político "demuestra la mentira 
de que la gent·e 'decide' con su voto. Quien va a decidir quién será presidente es un pequeño grupo 
por el que nadie votó. A la Suprema Corte de Justicra, ni al TEPJF, ni aliFE los eligró un proceso 
electoral: ni siquiera los cinco cientrfrcos fantasmas de Ugalde. 



-Ala gente que cree en este modo de democtllcia ¿qué democreaa le queda? 
-Nosotros dijimos qoe frente al proceso electoral había que pensar y deadir. pero conforme avance fa 
crisis la gente se va a convencer de que es necesalio construir otra cosa abajo. Está la imagen de que 
no es posible conslruir 61 propiO desUno. Hay muchos ejemplo! que ha levantado la otra campaña en el 
país de que no es así. y va a i:Cgar un momento en que la gente se dé cuenta de que no necesitamos a 
esa clase políbca y es posible encontrar gente honesta. noble. desinteresada 
"Se d1ce que AMLO rccliJIÓ fuE-<JO amigo. refinéndose a nosotros. No somos amlgcs de Af\ALO. somos 
enemigos de !oda la clase potíl1ca No estamos del mismo lado y esla ruptura se marcó en 2001 cuando 
apoyaron la contrarrafarma ind1gena Ahora, el PRO en Chiapas propone a Ju~n Sabu-.es, que era del 
PRI, pasó al PRO y lo pnmero que hizo ~Je fim1ar un pacto con (Roberto)Aii:Jores Guiltén, el Croquetas. 
El PRO le dice al pueblo. y a ias comurudades zapatistas: 'vamos a rewcitar al Croque!as. que ya saben 
qué hiZO'. Con qué cara púedeo de<;ir que 'es luego amiyo' cuando atacamos al PRO Menti<a, no somos 
am¡gos de esa gente." 

···EL ''UNOOE'" 
'k!mado de. hUpJ/~antehist~spa.cvttlart;k)gspotoom: EL 'iUNOUEFwx!ada hace rr.sdlo ~lo con el pafWW\so d@ tos 
Tacos di! la UnivMsod.!Jd . .t..Jtónome de Guada:h1JSra (UAG) y po1 prii&a! de extrema OO:retlta adq:u~m &tJ nor'nb"e POf:l'l.la"lM 
!Cid~ de om. debel'! wnar :..o caractor s&me;a,nto al del instrumento qu& usa:.rt lO& ~blM para forjm' el.lelro. 00 acu~rdo 
ron e1 testimonio~ un !"nlemlJro de m org:anlzaoón que dod.l!"ó m~slC!f!&imí?nt!l. G.l c:ar8CW de ttn militante d~e s.et tan 
ful!rte IJUG pr.r mi\s embJ".M o mé.s g.::»pcs QUG rfl'Ci)a, no va a modtt:can;e. 
?ara e¡ta agcupaciÓn cla!ld~ill. ~tl afianz.omKlrtto on drcub& de poder p;lliitco. mitrlar y med1~tiro torrr.a pa.rt~ do utla 
e.&trsi9gla pera akanza¡ su olJ_¡e.lwo principat • e·tangelfur a las lnstrt\.lcione6 •. 
S~ raQ.¡tf'ln para Có'rlVel"bt1Q& en "Q~¡::Io$ d$ Q¡"'•. No PS c.Mual q\4 00 ia cere:nonaa de jt.Jr:lme~ 59 ~nlll"!Ciiefl ocat.fCinefi 
.., una :tr~ contundente • por OJos 'J por la pa1ria •. qut" bane rell'V!~rK\iUi crii1eras. ;¡mo tamMn se e."'csn laa f.a,•nga.s 
e-epa~$- E! idea! de ~s pet'Qona;e$ es que e.1 M&~ se ~t.aura un régi~ s!mll:ar fl' óe frarn-;!sco Frafleo, en. el que 
:"10 sólo exista u11 hombre q\le oo!XIutea t'f pal:s. con rnaoo f'lfl'!'lia. sino qlJa a s.u la..."'o esté la !o'eS1¡.j. E.1 O~}e!NO ~ • in:e,t:IWrar e1 
fetno de O loo sable la lietra'" a"dG qve {l\llcl?nt9merl!& !ie oonk'apot~e a la Co1ts(-tuc!ó~- a las layes '! a Y M!Ot\a 
LO& datos *a pl-es@nla et atJ1ot del !O'o B Yonque. Ls ullradarecM en e.1 poder .. üal oeriodt&ta Áiw:tro (};a!g!Kkl tos fue 
recopl!ando oo d~~ QIJ.tl se él'lct.mrr!rat~ ett el Archivo Ganerat de la Nadón \AGN) -abíert.!' a la eonsult3 ¡.il~ por 
~&cisJó., de Vacante Fox ~!!Sde junio d9121A."2-. OOI.ibro!. rl!~! y periódico~ QUe~ han ocupa® deA t&ms! ttavM de le'!! 
a.óo!. Pt~:rtB anport!!.1te ~ 1.;] informnWn fOO propoídonada al autor. pOf m.:ombfos d& YunQue. ql»ane~~o !Cf\ mantoru•los en ol 
onon<moto. proln!l'do> por al !leCioto profa""'ol óal pooodiStll 
El Yunqu<~ at¡¡oo la eduCiiOOO olioul p¡Jblioa. paro rnn&r :a ploon libE<1ad óe educaCión. pues el Eota:lo no :lebe adjuéicarw ol 
QBI'ect':'O abs.....¡uto ata e-<hJca~ de U hijo¡. OeC~de !os datechos- crvl!E15 CrltQ las poli'Ucai de plan1hcacson tamil~ l~A."""+ta 
.,11 con!ril 0•1 Aboc".o, ~ iJPQ\•ad% por~ entonces An:o~o pnmado dr. M1ht00. Emes~ Compio Ahumada. E&ta sectn 

h..cha .-.ontra !a lrQl>'JGrda J' el iOC'taltsmo. fl.htcllas m-formas que se ~tot" a la CMstr!oaón fueron oromov!das por eil.a 
orgaru:..aci6n, que propon.la 3J. enmteiktas ata Ca<tta .-..taqna. la~ cuales la ma)"ll'i.a se cvrnpksrofl.. d.asde :as ret.-lOOnadAS con 
:os Lem.Js ele<::1ór.Dx hasta la! reformas a a.rliCUios coru.tit~ales eon rr.atarla 69 lib~d re-bgios.a 
So.n capaces da me111ir ~ el nc:-rnbre de Dios y ~aces 00 usar ta.~n a Dios oomo alcah~.o~!e para sus ~as. 
~SaiVM.o& JS mundo del3ldblo eormJrv&la_ ...aan'IO$ so!~do!.16 Dic.!~. 

~Soy SOldado 1.a c:;sto 'f mi e-~daf~e 9$ ta Cruz __ . ve~nos a e~ar a Ct1slo Rey 'i .al que no le cuadt& que vayu v chi'ng:'.Je 
s su l'!'Widre~ ... Consigna~ do k:ls grupos. !U\M..,i1os. :so Tes'Snoni'o y Ee.~raru.a. una da 1..1n!Bs ~ar..hadM d~ 8 Y~t~. 
Esta n 1a. derochit tTIOXIcana mas ratrógrnd.a que consi69rn a iiiUa' !'! bnco nrr.--cado 00 DiO&. 
él y~6 1a liana controlado t:v:n~mante i'li PAN . .1! q.u~ penGtró mediante muctúimos rncmtorotni_ dosaparedctos y .-igentss: 
M!M1'!'1tenlo OniV6r'illalio de Renovadof'a OmmlaDDn iMURO}_ Pro;. "'tia. 9{ Opu¡ DeL L&gionariOi d~ Crl:OO. LtlQ'OilaOc-s "s 
Mati.a. Cabaai&ros '! Escuóot~ óo CC"\Oo. Cfl5lt"ert>i. V~Gbra. Consdend'il Ciudadana. Goparmox. Concamin. to-'ovlrn.anto 
Na~ $iNI't¡U!~.a. FIDang~s TrsdiCIOnal.-stos Me:xican..'ls. U.~n Nacional de Padres .::ka Famdia. Alianza Civlc.a. Cet"'iro 
tJ-acioorwtl dA Com~.aoón SOClai, Vnf•'at5Wdes t a Sft, Paf\BIT'Ier'cana. An~c. P:-ptl!ar Autt~ma l!p P\Jebla 'J dcl Val!$ 
:le MéXICO. Ftente lkllvel'"Utario AntiGOmu~. Asocia~~ NllCiM!a! Clvico Fe1'f')irwna thNCIF'EM), Desarrono 1·-h.rnano lnlegral 
Acaón Cu.td.adana ~-OHIAC }. Cc-rrlisol Me~nll da Oé:recl'tos Humanos. 4CNO i. SolidaridOJd Poplftar Cn.::-ttaua. fu&tta de 

()plnOón P\it«a, Yovlmiooto Fanllha< Cti<;b.lno, k léxico Uní&.> Conlta la V-ol!lflc... A F """' do lo k~r. Caballetos di> M<llld.. 
Cursi~ ,1s ui&tlarOOd. O.,mas.kab~s. Llovll'lt'9!tto Cris!i.anisl'l'lo Si, JU"rootud-K l~lfis.tas. Vida Hu1r-ana. EnlQCC'J. FO(ja. 
Mov\rr-.;anlo Tesli~ '1 E.speoranza. P.soci4K::tón oe te .. WenWd Católica ,.~axicar..& (AJCM). Coo!*- CoordNlaec·r . · .. G5a
'\ai{CCE}. Jwenll.-.1os Nocionallslll> por MeJÓC<l. Doa! Apóslolos. Unión SOcial do Empresarios MWC!!oos. Grupo Enla<a. 
R. ed F aini!te {pi:lra oponfM!tD al terrur.sno. eZ tateismo ~ S m .. oociOn uxu.J.;; !ldtináa apO>¡a ai g_ot:.mlo de Budi ~. Fundic 
;dactada a 1:¡ t'XaítactOO dula h!Jfanoa oolonial). ~s ~s 00 Mana Motaciól"! Noc;tlrna. Cu~l!os de Crtsbitl'lOOO. Mo
riildOfet do la VOO! Perpetua. ·-
"J.GU.'iOS !);Sl'INGUIOOS Y\iNQUISTAS 
Berrtaotio ArdaYín tbgol"'l. Jete l-·1l%xirno. 

Ana Rosa PayBn, mraclora d9l DIF Nt~tional, expl-esidertla da la Asociación Naeiooa.~ Clvica Fem~ni.na (At!clf&m), oryanir.tno 
do fachada tJe El Yunque. 
Ana Terosa A< anda Orotoo, utulllr de SWESOL, eXJJfOSidanta deis Allclfem. o fi'Ulcipios de los 90 fue 8k;ald""' de Mérlda. 
Yueállln, dond~ se hizo famosa por impu!stU la ceusura mwa•ista de espadáeul(ls y obtas de arte. En el DIF, eslá continuan
do con ra linea midada por Alanda. de apoyar a las o;gani.t.ac!ones y u~de-s fnh~lflac!oMales do la extrema derecha. que con
templan lo mismo la lucha cootra el laicismo y la tibe1tad s.exual, que el apoj'U a proyactos neolibetal&s, el anticasttlsmo Y e-1 
anbehavismo 
Tereslta Aguitar Mannole;o axpre3idenla de la Ancifem. 
CeciJ!a Romero. éXpteSiúM!ti da la Ancifmn, hoy Senadora. 
RamOn Muño2 GuUértéZ Mias "Jul'o Vértil•. Influyente Consejero ds Fox. 
Carlos Maria Abas,:al Canánta, UMar de la Secretar la de Gobernación, que ptoh!ruo a su h4w !a leclu1a d& Aura. obra. da 
Ct~tlo-s FuMtes a hito que OOspichetan a 1~ maas:tra de su h~a r:m !a S9Ctllldaria donde estlJ.dla. 
Arturo ChAY&Z CMvel. miembro d& OtisarroUo HIJmano fnteg•al y Accitírt Ciudadana (OHIAC), quien corno Procu.radOf de 
Justicia de Chihuahua (!Eljó libtes a .asatlan!es- mie-mbror. da esté otgani~mo de f&!.;hada de El Yunque. hoy flamante Sub~~ 
crs1ario de GotJernscióh. 
l~ardo Garcirt Call\aféna, mitrtante de-l Partido Oem6crala Maxir.r1no cuatldo era contro!atlo por El Yunque. hoy flamante 
raspcmsable de la Unidad de Desarrollo Pt)llti<'A 
Manuol Espmo, Pre&ldenla NaoiotlA! dol PAN. Vlr,epro&idenle de la Organ11.acl6n Dem6ctala Cristiana de Aménca (COCA) 
que incluye al PAN Cuenta oon antecedente& dt:t agtes.ón, ar.!uaclóo sin escNpulos en contta dé ádversatios. cohecho. 
edot"SiOO y lráfioo d~ mfhJe-~lcias wmo respoNSable da la OOcina Oesconcen!rael~:~ de GobQmaclón cm ciudad Ju:.uet. en el 
gobtemo da Francisco Barrio Tfll':'ctzas según ellibf'o Historia de una Infamia del panista tuis Carloo Moneada. 
fnrlque Afonde Pedro se, subsecrelano, pnmo he1mano de Ana lert'sa Afanda y cumpadr& de lois F1llipe Bravo Mana, 
embap:¡dOt ante ei Vaticano. 
lauro López. &ubseuetafio da Asuntos Mlgrat<:~OO!i. 
JlJiln Manoe-1 Olivs. Candkf..-1to del PAN a la gubflmal\Jra de GuRnaJuato. 
Emilio GontAie.z MS1quez. Candid«lo del PAN a la gubarnatura da J-aliliCO 
Marco Antonu) Adame. candidato del PAN a la nvbetoalum de Mora!os, S!lnador pQI' el PAN y exdllfgente daf grupo "Testimo
nio y Esperan..ta. grupo organizador de lfl$ paregrlnaOones al Cerro de.! Cubilele. 
Guillermo Ve!Mco Arzt.tc. presiden!& da la Cooi"dinadcra Ciudad-ana. Unldos. Unlón Integradora de Organ!zacione; Solidarlas 
y Ecooomia Social {Unim~s), todas agrupadas en Soaadad en Movimiento 
Jorge MRntanam. exmiamlxo de !a DHlAC 
César Nava, h4jo del J8f<.li'Ca de E1 Yunque en Mich~>aca1'1 . &erá et erWaCQ con el CEN del PAN en la Subsecralaria General 
Adjunttt. 
Luego O!c911 1os jerilrells del PAN que El Yonqua no &xlste_ Pero es come las leyendas esoténcas: 'las brujas no &Xliten, 
p~ro da que vuelan. 'lue!an." 
Luis Oíoa. OSfl<lSO do MB r ••••• Aranda, candldOIO del PAN a dipula<lo por Puebla 
Juan Carlos Romero Hldts, Abas blttnbfdo', Gobetnador de Guanajuato. 
Ennque Gólrrilkl Patrón. Gobernador da Querewro 
En Guadalil)ara. en la mgión que en otros tiempos fue escenario de las sangrientas acciones de los cnst&rolS. tandrán lugar 
las actividadns &Obra •Famitiíl y VKJa~. oxpresión Qufemisttca para el acHv!smo contra la despenaklación dof aborto Y en pro 
do unn moral sexual de la ílbstinencia. 
Franci~co Gol"'zález Gilrza. Qxpro-sklentv de la Unión Naciooal de Padres do Familia 'i dirigontú do A Favor dli lo Me:jOl, 
organltac!ón qua pugna por~ censura da los madios. y fvo fundada en 1996 por Lorenzo ScrvitJe. empresario qua fintabma 
ol gmpo Bnnbo, de la indus~ia paniflcadom. 
Fernando Sanch-ez Argumado, de la red mGlOCana Yo influyo. organizaciones qua apoyíln la1i opQonos da gabuKno conse.-· 
vedaras. 
Manuol Antonio Olaz Cid y José Antonio Arrubarrcna . do larga lraycctolia on grupos opuostoli a la educación laica Y on 
ge-nera! a la sopnración entro la lglo'fi;il y ol Estado. 
Cristllm Castaño. titular da lnstltvto Mexicano do la Juvontud. axdirigento juvenil dsl PAN en Nwwo loón, Y uno da los prm
tftpalas rmpulsores da: i1ntic&~stñsmo en el gobjerno ds Fax. 
Federico MuggonbUJg, quien inició ou trayec,orla en eso sector desde principios de kls años 60, eon at VtOtento grupo anli· 
OOf!Kinisla dcnomtMdo MURO. 
tronci!lco X8vier &'!!azur Séonz. Ajias "Capnblanca" actual soactillio det Traba¡o y quion fuera dit;gante do fn Unión Nacional 
de Padres de Familia en ol estado do San lu:is Potosi, y como tal uno do loa imputsoros da campañas contra la educación 

SllXUJion los oñas 90. ~ 
Luis Pazos do !a Torro. ex director da Bnnobras. quo como diput3dD pres-idente dt~la Comisión do Haaonda, da-avió :lO 
millones do posos a favor de Previda, organ1zaaón anl.luborio, donde »u yuoquisla dirigonta Jorgo Sarrono Limón utilizó 
al dtncro poracomprar loncoria pata su muJer. 
filmando GuzmOn Pértll·PMti@L y Josl1 Lutr.luoge. procurodor del Ambienta, lo& dos Oltrmos pmsidontes 
quo luvo DHIAC. 



EL YUNOUEY CSP~"'I 
En la Asar."~bllta Nf)C'jot)ef Oe Ooorétaro, fue da\'e p.va e;Qficar el trunfo d& E5()lno Es la Meta du QJ:(tf'Grr.a der'Kha klgrt 
oolocar ap¡oXirr.oclamente í20 c.onse;c~ mc&nte los Cl...-.a mótod01> da -.otadón: Propue6tcdi par e' CfN_ inc.L..~A.. 'J por 
elocdón. iOOs:e- B. Entro los comojeros MI tolaron p!!nonaj!H dB la t.l!la de MMn TecoSit!J Agt.alar Marl'l'ld!ljll. i!J'.pr~sidarua 
dG Anciíem. Olwaldo Alvarado Martinoz. secre~oo partiCOJiar 00 Bnlvo 44en-a. m1emo ca.¡-go da RJcardo Maya Cortés con 
Garrolo P•~órl Rlca:W ll8 Ga•ponn Saf"Piori. pane.'1i6 col obispo d6 Quorol•.<o: y JoSé Esp""' vo• Roo!1rich. polllano O. 
o!lgen y coordmdOf da m di~doi dol PAN en la capltal. Hl;os de jeriilCil5 da E! 'funqua L,amb!én tuvieron cabfd.a· Uno dr~ 
elk» os 01 dipU'.;odo F<anMOO Xavle< Sala!llf. hijo d!>l sui:>Seae!Rno de< T<abo!JO F""'tll;"" l(a,ier Salaza< Sae<tt, 'Ca¡Jilbla~>
oa". qt¡tfm tam~n es COOS&JEH'O ~JIC10r\at. y~ es Sant:ogo AldaYin fl\larte. h.~ del tete naGICI'\al di:t El Yun~.e Par. isla-s 
advw!iaG a EipW'to ~ve~ &anaones a Ql.o'iartoe<3 dis~VMtan, paro i¡ ())misión de O!Wn. en t¡¡ ~m se ~roces.an en UHfma lmlan-. 
C<la los oooftu:tos miemos está t3~én CC"ltro!ada pt:tt la organitac1-)n seuefa. L-1 preside el e.rd'S)utado twdera1 Rkardo 
Torre, OrlQet. S«retario ~eraJ d~ GobietM t.\! Guaoajua!o: Felipe Urb!Oia led~a. de Ous~taro, vuyo seud6rt.""'IT.O es 
"Eon>So Jo=": y Pa!ri<:ia Mili1in<lz Matias. do .>guascaliom••- Aun.¡ue Mana <loó Carm•o Segura Ratl!jQ! y Ma:ru•l G6ms. 
Mcwtn no pe~Ml14~ a f.f Yuno.;ue, los Ir es ~upte.ntss s.i: Guadak:ps lópez Ma.res., S~ gil) Afella.lo Sinche2 }' AAtor.o M01a!M 
deJa Peña. El S&nador Vun.:...:.OAl..amL a~: "El¡h!~do G.!tA oo ~1 ri&!goreal de t.(.'<t'IVOráfSe, en 94 me~ do les casos., 
en un parb:io de facciones y. e:"l el eoot M kls ~narlM.. en un partllkl Sét;;!ano. Y ni un p,;utido d& fac.Qonas rw t.1t'l partieo 
Sot~cterio 600 lo QU!} kdón Nacional me~g nt i.o que al puetk de México n~i!a'" "Espino ~anóla ptssidencia MI CH~ 
PO!QUI! k> re~pehiaba un g,upo muy "ésnllf~o dl!'n!to <191 partkfo. ~yas cara.::tari~s de secrato, ptllN)rdiaMad e intcl1:1· 
rancta me 3oo Q¡uio{an.te-!.··. "8 extrMllamo fJl'l ot pel'lsamianto leva si ai.slam'ento~ al aisiamitl<llo incapac!la ~ Mlliof"\def 
i!l otro y t&mina por ~avar a 18 <.rrto!oranoa. Una org~iz.adón o una socil!dod con actitud!ls o convicciones dG intoferonC"i ss 
incompatl'tole con la i!e:mocmcia. puiii en ~sta hay ttua a~ la a.'tfua taran da construir la ron'r'iYN!clll ent.r"e qt.N6ne¡ 
p1ens.an ffi1BHlttt.a y memosn rs~petn y acaQtaaón. "En El Yullt.,"'\lD parece hacv muc.hos ~ia. cattlgÓricos qoo o~.J~·en la 
vabdm: d~ OJ~iar o;ro. s.oo refle:~:ionli' q!Jo r"Ciban una carpa odi..."ion.at do torltGf"dcio moral. estitt1e.cl&ndo Uflil irtftilnqUB~ 

abli bat'f"tllfa entra 105 'bueoos' y ;a; 'malos'. En e&ti persoectiva de ronttont.J<;i)n. ta:s agre.ilcfies y hasta G1 Otmel"' ¡¡uel'jen 
ser tac.!men1o )VSt!f!Cados. to ~~ comhlvye unra grave o:.nlra.!'cdóo con los rr.rytjvos s~ore:& que los animan." 
'"El &eaEfc no 6$ buen arrJgo de la dernoo-aci3 .. Oe nada va~ ef S~V:.Jmento ~-e pCli!~nct.e mata.ar a5fffiHOdo ~las act:..,idR 
s d& El YW'Que no~ secre~ ~llC' tes&Na~. Este c:s !lé!lo un ma.~bat semao~Jcu qoo oo screilita uN -difwenaa sustan
oal ,. que> da '"-""'-bertura al aot~af'c ~ F'nai1Zó el Sef\adof d~ PAN 'lhcenc!o A'varez. Ocho d1ss antes d-e la ses.!l">tl Oel Con~ 
sejo Naoonttl ®9 designó a Manuel fs~W1o tNnll p~a:sldé,.,le d~ CEN. el "'!a:rnes 2S da febretll des pat!<Of\Hjss pecullates se 
rQuN!ron en la m$1~cla oficia: de Los Pinos. c-oco después de las 11 de ia mañana E! ;efe~ Ja O!lc!f'kl de i.a Presidencia 
pata la 11100~·~1 G.Jbetl'\all1tr.'thd, Ramón ._fu!loz Gu!iértez. cc.qo sevdótWno en S Yunque M • Jy~ Ve:tiz", fue et .anfibiOn 
do Adrián F•r<LI.•d•"- mio:nbro !amt>M> d•la colrll<lia y pmsi<l&nto de "Panis!l!s ca- S..r.-..go•_ la "!11Uf""'IÓI1 que apoy.51a 
precampa<\9 pcesiiJeC'!cia! del seccu!5rio d-e Gobemadón . .AJ di~ r.iguiente. en Toluca. Es.t9do d~ Mé1.io0. E..splno s0 MUevistó 
oor.- S.3hagún. cuyo ~efo M fiÑ!OOnK pút:iiC8! es Gui:lsrmo Ve:gaco Bat"re<ra, ~o d~ Gu~rrno Va!asto Arzac. unQ de 106 jefe
de El Yunq,uo qua tiene ~t seu~imo de ·Jenotoote"" '! q<.J! la a-s.e9(1!<! di?Yie ~~ gotl~mo oo O....anaJUalo. El Yl..l\que no ~o 
voi-Aó a g.lJ'tllt id: prs!idonaa PQnista por torctlr penado oonseas!Nc - do a jo Bmvo Moro ~' ahora E!pJ:no-. st.I')Q que oon:tola 
t3 aKrotana genmal. ol C€N v la Comisron de Orden ·-ta i'lstaOOu o::¡uo ¡:¡rocrY~ !as ""f)(JO(IGS contra mÜinte'i lrtCOnformss-
il&f como oomr:Qs y gobeimos munbpo~ y e-sto~. e dipu;ado EE"deral Gstmán Mart~ez .-ivirtió da urm "p84igros.í1 wa&rn~ 
d81lldliza.:16fl .. dal PAN . 
CREEL·F€UPE CALOEROI'l 

€1 propio Creei moonoció. en mayo~ año paliado. que wbia 10 !¡¡ 
EIXiste . .,c:ia da la Orgilfliz.;~Mn N;x:ional e: Yu~. ~ro. $B9Ur: él. lk.: C~¡n,Qnlo eid !Alado: •te tlOK;O: que yo wt>la &S lo 
que me co...,tó ~.A."'18)9.'"9Sid(:l'"te del PAN ~ 
- ¿Cartoo Ca;.~ Pe-raza? - Si que tuvo oue ~ta; con~-
fél!pe ~aró."'\. tavefó el vle~ 4 da> juruod9 2004. trM .::lias da~s f'!S su r?rruncla a la S9crutarta ~ Energ!a, que el y 
oh~ p~ s.abl~ "El Yun~e es una organáac...;., QUe venia de kls aflos a.esentas o $StS.'\tas.pero no esmy casado con 
""" !Qbla ""'"' El Yunqyg • _ 
A h~G Cald&rón n;J~~ca ~ pm:OG\Ipé la operaCló.n suhtooiltH!i:l da l.a \lrgani.UIC:On en &1 PAN: 
"Lo Qquip.alo tJn pC<Xl a los grupos gueml!bros, pare ni &loui9ra tien-e.~ un pariOOo '-"ctentct 
--Re¡l0r1&10: 
¿U&!Bd pednria c:o!" e.-sa .::rgana:oetón para ssr cn~ato? 

-f•i.'ps C.idllfÓO: 
·ve creo e-n la polittc.a lllJ4,ertll. no creo ~rt la ()()jj!) grupora y no croo que se te"'Qo que hél!:~r e~Wsión da 

i.as Ofgil,gat:.."!<BS del P~'i". 
folipa Cmdarón ha tratclo..,ado al PAN. a ta n¡¡tión -, a ~ peore. qu& en k>i QC"ttanlíl:s renunció iil PAN d.-spl.oés do d~s r 
QU& El Ytr.que N!bi.a infiltrado~ un gra. n 5eCtor de A. c-tión Naaonal, agraoozco i11 s.~or padr~ de Fe>~¡p& (QEPOl su 
mveehgaCOn documenla4a en libros . 
fel!pe Calderón USó ~a irnag&n de w padn!' en su precarn.p¡¡ña a la canOOaturs pre-:wden~l al más pura es1io 
de Madra:zo ... 
punqoo al\tes Ca m()ri'U' ambos p.."i)ge<"~rlorers teovt"ICI<Jfon a sus resp+3Cfivos parbdos 

J .. !-=-\ ... ¡ , .. , _, .. ,, 
J •• ,_, •• ·1 
1---.... ---1 
espora.orq 

Raquel
Resaltado
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•.:.Dl10RIAL ~ ~ ~ 
l"cmcn .... """'- ~.., • L. "'" .... Poc - o4o eSWIIO' fmnanda 1'011< 
1~ e fanzu>< a io; CD0\01 de ta -

1 
ele' f'\lpo "Colt.:!i ]U> <no !.a:> J..u clcl 

t:n"~ooad lecnol.,.,.a Tccnalopc<l . . Roo" que U<tl< como oborn'o dúun4or 
4.; !>ar Juan. COB ... Q, Prc¡-. vAQ '" ) realoz.ar r>~mos cuh..nle<> aqu1 ao San 
que el numero JIO"'d<> difundo m<>< el - \-~ Juan deJ Roo pot2 e :lo n<:eesnamo> de 
fanz¡ne e: cual tul><> buena a<e¡ocacaon. ~- ru portacapo<oOn . ., quoercs formo.• parte 
ast como 1.3mbtén lO!- chavo> qut ~ ·,! de .. Cu1tun Ju\cml'· o qu•aes aportar 
diJeron sus propuestU para el fan~anc. odeas pcxato\115, Ir puedes poner en 
este nwnero ., .. dedocadn a tOdo• lo• eonaact<> con llO'Oifos El próximo 
c:ha\U'! ql,lle contribU\-er para qu~ el evento qur te' reahura seran los d~tls 9 
tiJIZlnc lt~-a &k'3mr... a,. J'IC'I~ C'''""""1 ' , H ck mNlO dentro át este r3nz:tnt 
t fannnc a u por ócc1r .. , cuandO sac,an ,.. ~\ ma'or mformac1oo 

el __..umc- numero"'·· al s.'!'l..a" .. f'OC' • ,. ~-
~;,... poroded1>tnbWJelfa1W11< \ ~ "~:'?·.'"G" 
C\IOIIÓ<• ftnmo< al COBA<;', a '-CUíW del 0 A TTE !; ·~ MIKEl. 
CORAQ por do$Ulbuir uno .. oemplarft r¡::.' . "VJ\IIEI>,"[)() EN KOMA" 
en s:u C\.;~.tda) por b ~ct .. Que mt a 
prc<13d<>. u lo< cba'.,. que lo para.,., en 
"WI e~uelas .. 1ch1d01 .. 

A Yunu< 'LUZ DE LU!-<>-" de Celaye 
por datundor el ranzuoe por aquella• 
r•crra~ ~ por W propuesta..c: que- t1tnt. 

pera el fozwnc, a todos USit<les esta 
clcdocado csu: numero 

- • • t~:~ -"s '"" 
lJII u!udo a 101 cna"-os que: se lam:iaron 
a Quemazo a la '""""'de Antldoptna, 
11 Rafll al Cuen'O. Thoma> C<S&I)" 
~ianha <"IU\'0 poa ....cr. 

r - .. a .. _ \:lnO.n ... 
• - r- • • • 

En ~ttt numero segw.m~ propomendo 
)' dJfund1endo lu diferente~ curnentc"' 
C\Jturale~. asi como Jde3..-. e mforn:.;u)n 
de al~~ temas, para que lo. JÍ"'cn., 
dt San Juan del R•o ._ otras 
alk~~:\1.-' as· ou: ~una JI"'\IWCnm 

1 los JO\~ 1 que pan1apen 

1 

1 
o • 
• 
• 
1 • 
1 

• • 
'· f 

' 
' • . 
' • 
\ 

• 

• 
• 
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p<n0/13$, o rsoni1:1CIQ,i<j 
ha11 abacrto 1-uJ OJOI '1 se dan cuc:ttt.l del 

que eJerce ti ¡obu:mo .a la toeied:ld, se 

~lOMS 
, (01J1102~20~-t P~2~ 
• ·......!._;,;.;•~~.l rQ 11 PC (OM.(JtviO•• 
{.¡j m~sw::rc J~ Tl,)t~lolco ~o:n 1968. la.<; 
détencu:~ncJ il¡:¡.;~ltt, desapandones. torrun~ y 
asc:unato de jCI'ItO que csc.ba ln\tOiuc:rntb en 
mo' 1mu:nt01 tc\'Ofucaon¡nos y de Opos1ció1'1 al 
gob'trntt en el penodo de Ll goma SU(ia 
(dc<>dA de loo 1Q'o), Ll "'iodo.> d.: Ac:e>l y 
A~ Blatlc-. la rc-p.u.on ~ mdig;C1t3S 
up:ac1$W y tcc~Cftlemcntc el ~n3CO de b 
dcf ....... dt loo ~ ..... """"""'· 0,;112 

~-·-·,....,...·~ WlliX'l&ammo 'f lllniMIO por ~ dt las 
~ onoaobs Lo ""' ... yana dt 
Meo:ados wpen iaandiOM: ti! 1a mis cini.:a 

oJ Ol"'of::Jo-...a.n_'i.rtt'\• 
t:L I..Jf.IU'Il H ~~~ 1. \ Clll. l1ll.\ ,\ Hlll 0111. 

11 1: 1.\ 1111.\\U c;u111:u~ \\ n :. 
1. \ I ' IIIU:\1'1,\ UIU;,\ ,'1'11-\11.\ 1'.\IU ll.\~ 11 

Nf.ll t;t l ' ltl \11::1' HIII;,\ :'\' 17, \UH ... " \' U:I0,\1 

t 1 ffUCOI• muorJ•h• n ... Ul~lrtlmc 

ólf OfHC1-IO• .o l>.•-n ¡of"l"' dr LU t'h 

llt'j~4l, jl~.-a lltllllt'fU'f ,. Ufd 

~ 1 •otul.o.J.-r., r;ou~ art~a.at <~1 • 
~t rnho.UOI uo,¡,. Mrun 

uuuru, .runotn :r u.rr•¡•r 
fl~f III~ÓIII d( el OI~C\I tl 

) la rq•r~s~~~~ t•r" ( 
g~un b OI>'Itndo ttl 

( • .,.rffr t\t, thu 
('hu, ... 

k-vu-.t;o Cll Wl gnto dt hbcnaJ '1 n:btldil., pero • st~ 
al aob•emo no le '-'O"'''C'I'C este upo de S\ e l 
ltiSIJtTtcc:11JD. pctt to aaaJ ~~eu« ~ ~ ¡¡anssrers ~\~A cO"! 
<~SCSliiOI pan .lb .a.r:Ju 1 ~m t, );t '(Ue su .oc. 
Cllá.umo ~ a ~ un pwot.to :e~ 

cors;:;:.~~·o"ico:f~"zi"es_jar@yahoc 
lh 1 



lntlt\lllJGto de orrf'(ión 
G\lo1ll'dwa de Jos pm 1lcpos 

' naqutna ttn Cora.l'Of' 

•!ltS mo 11 t.ucldo 
P1r::1 ~· .. 1 prot~cr 
lu" ia~ dc la tltllnU J(lberr.Mlf 

) PM~o SCf'\>r y Prott¡;e:-"" ! L&J mte:J'e4;~ dr lo· pupObo "'el pode' 
..1 EJtKCITO 1\)esmo 

¡ ) EJERCITO Del putb:O Ult'm1¡0 

EJERCTTCI \'.,-doro d<l put'lo 
.l UfRClTO .-\snu\o 

.. - Columna,.~ - f>t1 CIO! Ullptf'aOI(' 
\'iokncN legal 
lt!SUru..:16n Infame 
SOLOADO Tu traOOjo e-• dc-rl put.t 
SOLDADO J:r~ cruel} SM¡.unano 
SOLO~OO T'" tn~bl~ es 1nf1me 
S.OLOADO &t-. ur. boastardo 
EJERCITO ll'lsumi¡ lón a esws bCSJnos 

1-'.~ , .:, ··. 
'-' .... , ..... 
~--

' -

-tL OHCULLO 0[ S[N I'O~I((A
(l)huludl)" S.Ci.af 1 

1 u .m;:~ t:o~pou· dr c!.l~ u ' ld.i J'IOt d rrco -.~t-e~~ 
Ptro tst ser i~:t no le lo •,p11dtccra 
Has iutndo en (',me proplll t.u -~ ¡¡,.,•une• 
Y sena capu de d:nlr tJ n.t pot un rut •o 
más 
Almdu:n4o a sus llc-loC'QI cre:. ur, '>lf"' tt~~.t:" n:.&. 
\it~nm~s ru comes basura su ~ (Omc un 
bntct 
Si te n;uttQ m"'l 1~ impOrU tu medó\11' l t darM 
Strt L"n2ntt d<: IU ~) 1 tli! hüas \'lobt-J 
E1 Or•ullo de s.er poiadt 
El orpuUo ck SC'IV1r • la nación 
T ~.: SJtme ~ h.JJaga.lk• 
~\1 rod:i~ te har. onncl.ldo 
PYt-lc;wn:s dr la k' 
A '>Cr'ViCiu del rt"l 



KUIDEMOS LOS ESPACIOS DE 
EXPRESION DE MUSIKA 
ALTERNAnVA 

~-....- ... 
El Mo 2001 fue un .r.o bueno l)ara la 
realización y ctlfutlón de .-...,toa 
altematfvoa en la co+ o. QuerWtato: ya 
que M realizaron una g111n cantidad de 
eventoe; hubo una gtWI Qnddad dt 
tocada• <le ~ros como ti toclc., SKA, 

hatCI COA. 

lo que u el Sf(.A. ya que nada rnae toean 
POf tocV, y por ver que l.a ''banda• M 
prenda y .. ponga a bailar, ~M'Ii• de 
que se c:.-..n los "'pinches ...cr.ltltas" 
nedMnat por que toean y ven que toe 
chavo. n prenden; Di toco ti uttfmo 
grupo y ...,....bamos que •oulera La 
M.atattn.a. cuandO nos JM~ q~ 
empouban a quiW ol oqulpo de-· 
11 mayort:a de los ch.aYOe Hlabamos 
..c:ados de onda y no Nbiamaa lo que 
pasaba. ael trantcunieron como 20 

eventot a los que pude atla.tif mlnut~ y los cnavos empNif'Otl a aallr 
fue el que M ... auzo afuera de Radio det lupr ~ evento, .tgunoa clwlvo. 
U.A.Q. 1 mtdledos de mllt%0 tft Oonde bu.c.aban a loe organlpdot'M para que 
toe.II'Oft: Ever Slietc. ( ORO.}, MuQM.to 'J 1M dljeran qw pasaba, pirecla que 
R~;ata ; con un reoggae que puao • ~ M loa habfa ~la que 
bailar a todos. Asf tambMn cW lugar mte.tt. tabla donde M · asl 
conocido como •Underg~. en 61 se - -
t'Niz;won varioe ..,..,toa~ Htt Mf)ICio y~ y el •cW.~ CCH't et que ibl nos 
se abr16 en ago.to; otro klgar donO. se redtamoa del lugar cteC evento, un poco 
reellzaron varilia tocadn. dutacando .. /. decepcionados y a la va enojldoe por 
gtMro SKA, 11 tgu..l que el urtNino fue '' Jo aue.c&do. Unos Cllaa Oespuft; me 
""Club de Leones•, en Mptiembre se • ....._ en l.,. que M hAbian tu~tadO una gran 
pi"H''fttt Panteón ~ .. Igual que , eandd.ad de dürMnH en el lugar del 
S.k\n V\ctoda enve ouoe,. tue uno de ~ evwtto un poco deapuM qw me habia 
tos eventoa qu. eontó con une gran -- retirado. Es triste que hMian sucedido 

1udlencia. ~ estos delmall'leS, por que tal vea ... 
1 ~• P"- - - O$pK!o quo •• Htoba abr1ondo, ya no 

EltOii\o-:q\jo va eornenundo perece .- • halla ma• eventoa; pero t.mbltn no .. 
que MgU~r• ~ que el puado con lOe -;1 juato que k)a organiudotes ~en con 
dlsdntoa e•pac~ que M van~. ~ lea banda• ni con loa chavos. eSa coraje 
El11 6e enero de en.o Qtuvo • que anuncien a detenninado grupo y no 
AntidOping. en el evento llamado .... toque, c:.abe aen•Jar que La Mataten. ~ 
hoyo cósmico"', que con cancionM llego al lugar del evento porque andaban 
corno "Roota, Rock. A:eggae•, • Juego a .tuera del tugN, pero no toc.-on pot' 

~ en~ mud\.U otr ... nos 9UIO a c¡ve tuYittOn bt'OntaS con tos 
bailar a todos, para que al M nos organludoree, ya quoe no les pagaron. 
oMdara el Mo por un rato. E19eto que 1l Eapero que loa espacios sigan. pero 
la gente que Of9IÑZD este evento, , tambl6n 1\ey qu. culdartos, de por loi no 
realtce mas, ya que ~ un poeo de U: M fkll que se rMik:a un evento yll ~ 
monotoni-. ya que f'Mteft difecW\tta pocoe qua hay llO toa cuidamos vamos a 
propueatn. ~ por e}etnPo aparta de lograr que ya no •• ,.altee ningún 
Anddopino aa realizo un pe~. al evemo •n nuntto EstadO. 
lgulll qua toc:o un grupo de huapango. ~ 
~tre otrM bandee que toc.aron. _ ....-+,.,. 1 , - -. 
Una .emeM c~n9Uéa, e4 d(a 25 de enero 
hubO toeada de SKA en el "Club de 
L~ . .. c.artet mencionaba a orupoa 
corno La Matatena, TI"'t"Mftd.a Korte, 
bkllofrto entre muchos m~~a. 14. '- 1:30 
9.m. eomenz.ó el evento, atl ~ 
al ewnto tocando 1 ... bandat que M 
hablan presentido; corno i! IH 12:00 de 
lii noche cuando esperibamoa qu. 
empeuta a locar La Matatena. que a 
juicio m'o, " una de tu poc.u banda 
rtacatabMS en ~ genero SAA de nuMtro 
.,.,ta. ya que .-. .. ta tocada me pude dar 
C1.*1ta que las nu.va.s twlndas que 
empieUn. carecen de c~imien1o de 

"-. POR: KOSE MIKEL 
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,..,... ,-" ..... .-...uz•u totlk'\• 

_. .. "-'-'~ .. f'.._'\1.P •SaoJaa .. 
a.. 4"'-UU ..,ct.a t~ ~ n. Pt 
& .. lt4(:..,.. .... ~ al JI• 1-~ 4JM .. 

~·"' .. f'\t&- tk ...... c.- .. 
,..-~oc• ' ah~ 4k ,...... ,... ,.art~ * 
ottu•~ t'ltmt'DI~ dt' $& •......-.bk ) 
ltlt..-.. ka .. hi\Uiadón 
1.• bor11' ti tu,ar dt rruntoe hit a la" 4·1;G 
p. m. tn 1~ "'cnlda Jutn r frtfll• a Klmberl), aJ 

IMtar • tttt ha.a•r aos pere~t•mo• que" 
llrtpartab• •n JnD Optrttho por p1rtt dt t• 
P .\1 P Mt..U dt" qN ~b.a IIIDI rJID 
uaUII.M de u. ....... ptri .. btta.t. calllbWe 
b ...... ._ .............. ) t jfnl .. 

'"''.._. • m*' ,..... .. lfV&I'M" a 1:a -·«~...\ 
("•' ... ~~· .......... .,.. ....,... ... ,...t. ... 4 ... biNa~ pon. 41,.........., laJ $: .. ,.. .. M kid ... f'•pu.ar 
t. .. n\a ND .. ,_a ,. ... IIIIIM Jwtló; tt 
lfCDI ,W. f•,... Awaidl Jdra btta Dtpr 
.. nUc .., C.'""'- ,....,, .. do ti judra 
l,.cWptedtad•) dt d i • b Pmldnda. 
, ... •• et rw<OrrtOo di' b ~N~rct• •~ 
ptrUI11ft08. di' qut' Uriot NIMio<o opt:"oa 
ttrnr.ya qMla pobc .. bbaa puado na 
uudpadM • ... 1~ d;dnd .. qu •• 
.,.,. • ....-.nw. . cuHtitt._, .. 5btD • 
1U411Ut. '*Y~~"~ dtt..,..... lede .. q..- HtW'Iwo't 
• •• P• ""- ra q...- Utubu C.O\tao. boiDbtio 
pttardot.. bit.,., IJW H t tf"tiOl: e·.cto HCO .. 
dijo la pohda para difamar la 'trdadtn c:au:n. 
de .. mardaa. M f la mn~h• tonel•) o t•aado 
w- lltt.o 111 ptr\•dnda, d4Hidt var* j(M'1tn 
d~OD "" p11DIOI deo \i\1..1 al jt fC' dtt b p&Ucia ) 

L•H oruc•'- n una out.crtucs dt la tRIIT"-• 
41 
... M '""• anM tl d\A 1"' M aour..Ort Ckl 

1.1. r4lll ~'-• .__......- .,dant __... ~n 
_... ~ .. u. .. ,•urMoo .. ~ ...... --·
.. w ..,_ .. "' •• ~ • b. as;a:rtU.. ntn 
_,-.,,..aG .. •41•• ""•e•~ • '* .. 
~- .. ,... ... jM.tc~' W' 

·~ ...... c:aa~. Dtiiifdlta,.,. 
,.,". . ..tp-.t$11\ .. ,lM' 
partlclporo• n tsP tode tst• ~ 

nos a to<t~.) no~ 
J)(lll••m•n 11 rtnt.:lftnar. ~ nos dtniD\. ('Ucnta. d r 
q11f\ 1i110S ur1lnm~ p¡•dtm~ hlccr emiU 
,..,.ulva~. oJ•l• qu• IUnque oo te loaru ti 
Mjtti'"O df'la mart.ba. nos alli ttnido para 
ll•r.O\ ut•t• 41•" aada ts bciL todo t11Hia. 
at.t f'O,._ tiMbtM •pn~ dt- a.utf'tlt. t rr•r ... 
' HWar .. Motee q• ._,.U -.n-U t. •• 
.. '-',.,.. ,._.. tt• W iaacr ate- MI .... d 

\u JDd 4NI a.. a ~bjll'~ 
,.... ... t." *" .... .¡~~;ya~-""" 
.....,.. f•~ __.... bn falta-~~'"' 
~ ..... •t•r t:Oa$oClld.W d;r .. q• tlf' ' ' 
ltacn "w 'JM 1 te•t.-•.a.a ,., .. Orn• 

--~ )~~~~~i~~(.~;;;;;;::1, ¡Si') ,........... , 
'loln(•·rtl"'".io• qM rjft'~ b Peliria 

~ ''••kiptl rrt"taUft tobre b J•n•cacf.t >• 11 .. 
••clll.tt '""' rtd"" Mtjor trat• u ....... ,.,,, , 
1111" ••• NfM joua_ ya qw si~, ... 
-...orrniKM'" roa tat. naal'l'! a b eetM a. 
,.... .. (CM f'l UJVIDniO dt rt"""asant' s.t .. 
lf1M't>llt1 ' 4k .,......_ plumone... tstl por ti 
oprrJ!i\(t q•e ... , f'tl t'ODtn cklot. cll•'~ quf' 
r•u• clandtUhtlmf'IUt). tt • :;rtdt 
'trbiiMflltfl f U ocu:iont'S f'tsieamt• lt t>l• 

•••otros 
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"" tHt'.... ... .,.. ............... ~ q•• ,.pr,... *M'"~,.,... .... "' dhirrlt·--- .... t-.'-i.mooJ '-' ••" .. ,..u*._ da~ qM 
,. .. ...,..,, • at«ur a tlti"C'8W ,..,...S. ,..,utl,a~Mo& 

1 
........,._... la ~ 

... ll ,.Cktll &nta * .-11 ••Mn • la re n - pea ...... • c.••M--. ,... • 
~..,... .. _... vaür!. ,......., c.M ........ IIJ.,. .... c.aJn ft"UU .. 

«t1 ...,. • ~tar ,,,,.., ... ,, 1 *1" ....... • obíftf'w • 11 .arca.&.,• .,.., 1-.cla la ..._ 
.,.... ... ...,..., .. '" .. .., ......... wpHrearur:•a:co:ll• 
"'"MI_... a.aM• • b lh~ Dlb ..-.Iba tM ... Wn 
..... itt1-..wtW ba pwu... vaa ..,_ctlle ntaltn.eMJttho d.lla IUtdl.a, 
CMUdMI de,.._ • ~llatut.O. • ~ ._, ,.,.._ 'M'riu que la t.ajana 1--"""--l.. 
.,.... .. • .,. .. dM.._ ¡t¡M a..ue1a ptlk:ia JaJ; ~ em. ea natn de 18 pttpol~ 

rn~"' \DA ~~g~~~~~J~~do~lo~pol~lc¡l~a,~e¡IC.~ui~~~M~<~a~d~a~~r Lo anrt'l"tw r.. •t mod"• M la 
M ••1 intef11'"1.., porqwc .tt ...,.._ (pur partt 
ft ta prtn•• 'f ..oc:W1d) que la .. rcJh. en 
-qatl~ que le. ?$"' \ ~·.r lit qut M rtp•nJo 
,...... S.f.,mac16a u ala••" prtpa~ 

Pll(.PA UAQ)por m.dtMar 111-. 
c.~~aado ..oa muy pot:a a.a.ructa. adeao de que afcaMf 

tprradM rl) aaM por pant 6t la poUda. ttto ctll''ot qae "tMr'tltro• p,..,..aada mal 
,_ .. qaedfl-ta .. ,., par~edtla pnasa, t> •--·~• a.cf:rprt'tii'MI lMC'Mat y ttru'irrM dkitftdo 'lll.l 

~ llocl.,.;;.,,lt~.., $1~ ~11e pat'dt....,.. a la 4tMik'\'ana t.am • fMIIbOl. bHiht ..a.ro,•. JI 
.. rG.,.n"ftaal q" ftiftrad .. lho de t. 1-*' ,...c~~J•4•• 
~~tilda.,.... M r.e au; la --.n:U r11c pan1 C• .... U,. de ld~•••··n daado 
, .. aw.tltn .... pllblb a~ r• qH t. .,.,.~ • .. ,.,tlda. _.-. • 
,.,..."'., ,_ ,...,.. 4ot la ,..... es c..tn lkt)fafof , t111e • 4•e ..., .._. .., ~ 
........ ....-..-:, ... .,. -.... ....... ........... -·~ .. C.lln •••• b"OJ, 
1* ...... ~.. ... ..................... o., ... ....... 
•111b ... .._ aAihhlftW.JI•IIf~,..,-qM1ft"-tilk 
•• ..._ .... dl•ww. ................... ..,.._ .. ,...4., 
4illlt UIRWÑ ,..,...,.,...Y M-cn.fhtrM. -...- IHt ... etra ...... 4Ñ ,._. &. c.M 4fW 
aM tM&Iar •• .. .,...nd ao .... - n MC':tdu • 111n1ft a.IAdtdor. 
' t ...... 1• qw..., cb'tt qac Ucd T...wl• '•"'-a. .,....u,.ldad 4e ~ 
VStlril ,..tiiC..U pilr ""ar Clpa<:iet,.,.. .... -·· 1 fa M(...., t.( MOCh-o de la 
rtallur ••a:,.tlth. tO .. patt f'jH:aplo. • ll mardta. ,.,. que no" lnf'fa.ta 104.11 la -.al 
li1ulclllt w•u dnpu& de la .an.lllt H lnforrau .... )'tll qttt \t nOt bbia ocor1ado u 

l'ftJI.tG lilft ''"'••" tllntr~ado J ... ":,.':;"':."'d~Y.:~~~ bn,·• C''P•d• n ti proar-ama de ,.cUt 
,...!.a \"OitVht-lda r•e muy uaa. e! "'l.a f\ltru de la palabra•• un dla allttt de fa 
ti fMotVM ltt vat11L C.O. tthlllr q•e al m.ard .. al cual"' asbclmo• p(lr que~ 
dla df'la..nb, el pet"Mdld "'ti Sol <k Sa• q•• H't "'"Y poco lltnape ti •lnutot), pan 

tt:pt'ftar ...._ tt probltm ..... u de qut 1 
dlas lllth. f'lllacM M tntab'- d c..promiso 

por pu1t • la CM «1 C'ond~ttl• U JN'III-Um&.-"' u a 
,..udd•••klpat ft"""U'd'a. ••' ~ ...w .,.,,. 1 ~ C'oa Ja m.U"dla.. asi 

--·"•". la pelad~ ;.-..a. ~EDE."A 1 ~.,.,.,. «ttat t'UMft ~~ •• 
Dt,... li•••M.o,.,. IIW' •IJ'llPO de ..,._,,.,¡ ~rar-.. af ~su ••• dape. 
.,.nr~ 11 r•h.._d.~eea NJfda-.n.reuq .. c-fNu.,...d .. 
~la ........... J' ··~ Ükf'DM ,...... ....... '"" ... , .,...,fdlar 
...., 1''11~" .... anM.r U VM d UN~¡,.,....· liS? tt•IHn. 
....... ,. ... , ••••41>tralu \a,.,.IH'MiaarM ... ~..UMSS..-41tdr 
•• • a ....._..,,.....,....,..._N HI"CCMf e ~w ~., tt• •t"""W .w ... ~ r ...... • 
.,., • fl 111 r 1 r .,.._..._ le.., hlcabs etu lrlaft'f' ... laa) •'" piAIIWU'ta ._. ,.. qwe _.. 

.,..,. de ............. en qH *IMpn.la.s l,::;~·~··~·~·~~~ nMU 1 11• •" ... .._...ki.M fta ... isl ................... 

...,.,_ r~yud ... .._ .. Mta~tdié ...... 
pera.M, .. ftaalla ,.un. •J• :tiu •.a.lde 
aJau .... Ottttcmo• declrte s la pt1'tona qse 
tterlbl4 "" rRJ\11-RO L"FÓR.\l \"rE Y 
Ll..t(;O IIABl.A. J• 4!Ut I'U.'"'Il"M .. ,.,.., 

~~;~~" ....... etllldtlllltl 
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PRIMEROS HOMBRES DE ESTE PLANETA 
¿UN EJEMPLO A SEGUIR? 

En una utde del~ dt (cb~de. tAo 2002, me eiK.OIIIn.bt cam.,\llldo sobtt: la oral la de !qHi nO. He qur yo y 
...... ~du lklla eseuel• aotwno. ~1:Lr • ese no que NMMt hsee un01o 4•a años la renliC ~en eJ.) " 
¡mte qwe- '''via alta onlbs6cl nO pcwfta hcOer de dacb.a •Sil&. ~ .o queda Nd6 de~. n(l q~ qu;a.caluill de 
1¡1\11 b~buln y dHeebos uueos de las 1odwcnu, ya q ue a la te**} a ios tmpra&nOS Miles •mponades&Nnel 
medto amb.,.. m el que habl...a5 todos ~ ..,. Yivot de csw pl.aM.oa.., lup.r de 1f111k ftld:ando lu)" cadavues 
de &rumal• Qu.t acusa de loJ resulll06 toli:ICOI habían IIIIMI10 Oe promo me I.!OP«é c:on un cadtvu. y me d1 un_. 
COG \1M p••d" quecN: atCOnfc:lente. de pf'OtiiO empcoca ._.!.In suel\o, tn él me tn.nJpona.bl; W prutei'PIO de ta 
human.•dad. estaba 1!1'\ 1& edad de P•«lra. -=-do Ul'l poco de Clftda. me: quede como~ fl'llnuaos o~ aquel 
J)IIM~ p~~ee.a que me moootr:abl en el pulUC" era eJ no ha.b• utdUIU\4. po: lo C'\11.1 el a~re y eJ ••• ean powoJ, no 
Mb&l tOMa:n&DaciÓtl, oUI como amb•én hlbia VM .,.., c:anudad • C$pC(;H:S de &nJ~a., qw 'll'llln m a,''moAla. ya 
q~.M~ no neotSu:a~ n:w bu~do de Jos cuadOf'a. CSI:S pttSOnat rnooase.et~tft que tl'l&taa por puto ptaott, r • le$ 
""4'01'U que la&~ se f:)(tangatL SotpA!I'Id1do dtlo que observaban ml$ OJOS empece a Cltlltft;l!"_ a lo J~e» &e 

ftiCOCI:Uaba un 8fUpO de pci'IORIS, me~-- cutdin6ome de 4ue no me ~ lo primero que ob$en·c-. fu.e <t~ 
aqDt"llu p«''()NNS eslabu kiUIJmeme detn~ c-Roa MCI tenu ~de mos:aat ,. QJerpofo óesn...OO., )'8 qu~ 

exi:SUl muo.• confianza y nspno tn~ ellos. Al rweccr tu grupc"~dor pc-1!001\b ~ ttl.08}8tldo, lOto h(8bte$ 
ela~but iip1as dt madera. pua "to tOdos~ m eqwpo. Meltc les tt:DJa qur ~ qu• hacer, todos YbiUI 
&o que c~n&l!lqtae w.t. umb~a~ ..... mucha ~de ftO tener JU:Ile.'"l.ltl. acc.:•Oen~ )'S. q1;1e a la hora de ts111 

~ la. madfta. ... bur.lnncnta (lOO toque lo hac:l.aa CQ 1111 poco pebgroa. potque te'l'lla 1.11'1& pur!t2. mU)· m~ 
La 11\V;ete:l te e!'M1~ de cOtW tQ &111M)' \le"'uru qv. ella$ mt.Smu •cmbra.bu:. .,.,_el~ ~btc::l aabaJabul 
~ oqliiJPO '; cn.an mucbo cwdedo en lo que Mcaan. ~pronto ... pvpo de pcnona:s ~ona rru. m~ ft'IOmento 
se mt ''tAO a la mente que tM 1bula tratat de reuy mal. mane-ra. ya ~ve • dtftJt'fle.a de c•;c~~ wua cub•cno • 
cuerpo. JJ"* cocuruao una bcrmuca liena d.e pan;:b-.. t101t ptrdl• ~ teruan d • bUJOI > óe:can conJ1¡,_, h::mu e 
IIICOfl!omudad COIIttalo que yo ts1aba en desacuerdo. ambtin Uevaba piX:StOS m11 1C'tltS y on gorro. que paree.a 
,orro 6e Los •• $Jde eamdOI. de blanca Mnet ".petO ._cual foe m• aOtpresa1, que 11Qilello3 bombt. ee tmaro11 000 
m~ ti!Spn(l AJ t¡_ual que hablaban rm 1111m10 tchoma. ui CfloNIIM p1e¡prn11.""' .,.cómo te IJafNII' Les ml)(mdi 
Mlgud.. ¡ blt!Mt hambre~, JM prqunco on ptfiOM, le dije si, u.a poco. me dijeron veo COtl nOtotrOS., ~D 
aosotrOS UMt'II05 hamb~. y ya '4 hacer hM de la ema. "·e~\ vamos oon 1\IM:IltO!i demh eompatu~:tO$ ~ 
como 10 mt,.,.. b&sta llep.r QOfl t. ótmU PfrJOOU.. • el ~ 6tl cam~no no bable~ nada, ya qwr scguia 
soqncwll.do del a:uo q~o~~~ me babiac dado-, ca cs.e mome1110 ~a la 8ilr"* estlipida de 1m~ es.a aenceque ao 
hac:.a Glda por cu1ct.r el plane:m en eJ que vt:\'lmO$. ..,, ~ CIP•talista q•lo un1co q.vc: a U'l~ba era 
tm• nq~ no tmpol'tiDCk!ln ai pOI]I)(IJQOIID a ptrSonas. an.uaaltt o .t med.1o aAbtcftte. esas ptnOMS que 
•ltlbl.r. ~ ~~~ ko,. .. , esa a.cnre que me ckcia que: yo e:rmba loto, por mt mafteft de Yt:$Ur y por mt lotma de 
vet las ~,o aolo quena que nu platleu fuco lne)Or> en •1 que t10 hub.c:R tnJU,.ICI&$ Al.• Ue¡p.mos c:on '-dtfN.s 
pewoa.s.. f'l('l teiiUn QS&S como t. de noeotrOl, ''IVWt deauo d~ cuevas, pao ._cual fue m• ocn. SOQI'Ma-., qo~r 11 
COC\o-. coruabl c:on U!U ht¡ttne y una OfJMI.Dttóo que tt ~ sorpttnd•do. IOdo est~-l» en"' •~;at ~ ObJI:IOS qot 
utih:zabal\ para O(:lmc¡ ~· coc.mar t'$tlban tlfii>V 'uaar. las henMucmiS q..,. uuh.zabu p&n~ '"' ofiaol• wo. ui cada 
cosa c:sca.t. ca su lugar y todo est:tbt. l•mp•o 1.Jrgo 1& b<N~. de fa c.-.) cmpe.z:a.mos • «N.t. pasada ta--. la g~t~tt.e 
h)'OfM M a domur, ya q~ a! ocro dla tenillnque~tefnPIUG p.u&1W»iaal •usac:tiV~dad-. 10$~ 
llmlln acoStU:nbndo ••oc:ar mua a cada se:maaa. *~toa. oon 1ol qtM 10eaban loslllo;llall e1IOJ mas--. 
a.t~~n tambor-..~ espec;Je de UOtDpCa. tntlo ocr~ lQSD'\J.!MfiiOS que unluab&n ~ra toe&~, • • qye ese dill 1bln a 
IOCC, empe:rarnn a 1ocar como t O ~ al ~usmo bC11lpQ. 1IOCIIxtn c.on mU) biJena eahd.ad. todos b dem.b 
~I)Oitt bailat en amdo. uoa espeoedt .. Mm'' de m1 Cpoc&. por lo que rcc:otdt 1u UK:IIdu etc•) "'gsa¡: a 
la¡ q-..yo UI$OI eo m.t ~ d nuno era puoado y el bit le tambieQ. ul como zamO.en alpoosjOYel*coe los 
que es11bl ea es.t mome:nta me reeordlton a los 4Se au ~ ya que ..uehos ten.ian pttf'onaoe\.a m la c;;n. a 
d•fercoe~. que ea m1 epoca los }O'~ q\M: .se 'u* de 1010era un pooo d:dert:ntt, o'~ p&f'!ORCIOnos tft •cara 
o 1Mr~C el cabello Wao (hombr"l. aon \'lStoS por mueba ~k wduye:ndo ~ pollcta.s, por lk:J~ o 
d~~. aqu1 no era uf .quf te tet9CUbla loe austos ele Qlda P<f10fl&.. U l C'SQWUDOf. baJllndo COIDtl3 horu. 
e~ de> pron1o ¡ qut" ~ 1 1 donde essoy 1 • babia ~cwdoa! .. ~ 2001. em doodt- cJ aclo era. ¡:ns..y •e nó 
fttabe. lleM6e dcstchos.. C~CMt Kilo ~los me puse~ Dorar. me pteQ:a:reaba a m• miS.mo . .,por que ss $e a.-upocw que 
awnc» en '-m %'DOC!eMa. no cu~ 1'"Jtl\tro ~,., t.pot que aqucOkl& hombres dt .. pt~ona m" ma& 

~ciCnlti que oosocroe" . ._por quec.&akn con una...., OJ1l:lllu.tetOo". ~r qut '' diO!i •ott:aiUI 1o teeno'os
ClOII • que COfttartiOt •OIOttos. putdm vww tft atmOnia?, ¡;ot ~4?. ¿por qui' 
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\ un.:lllo de sq Uag:ada n la ulla pmidmci.t.l, el 
~ .. no ba podldo rumph.r la pn c:anclcbd 
d<- que le buo al pvoblo ..... pvoblo 
.¡oe c:3Cb 6 esu sufntndo mas por ra. malas 
~ .;¡ue lb-a A cabo d Q&ICVO plbtemo, 
• c:uaJ dcpoiitVoa su "\:QIO )',¡,a"'"'"" 

Hasta cuando~ \'tlO a d.ar cuenla que el voro 
tn·e Unic:tm<ó!r.te para .J¡,fi'.lZar .J~ dcmocl'lrt.:o 

.1 nuestro peis. pues no imporl;l ~ue panido s.: 
encuentre en el pOder, ya que estot (ll.im* 
PAN, PRI, PRD. ete.) lo umco qta qu1e~n et 
sangnu mis y más a la ¡ente lnboJidort que 
~ a ~ mabm 'u tala.no mi.ntmO 
C"" orzatJdost al mu.oo pn. obccftmo. con d 
cwf dcbetisn de saw(a;cr lVI n«e::UdX~ 

ftOrii:Wt's. ~ ~ esbpula el artiCUlO 12J ck 
~tllC:)óQ poübli:&. 

En lugar de cumplir :as promes;as que telllizo n 
la ll()(:tc:<bU a lo largo de su campatll, o de d.lr 
10 luctón .1 1¡~. gran camu.lad de prob lemlll que 
.tfeeca.n a todo el pueblo. Fu" " la p:m . 
.. tli4t.ln<JQ p;atse$. \t:od.~emlo nuetu·1 ttUltiO ~e 
olw'1 {b3t:I;Q) a los gnandcs in\retnontstns 
tXtni'IJCI"'S ) dl.ndoln facdldadd: pota 
esubl«ft $US itldustnu y o produetol c:n 

Es1o pet]uGic3 ;s Jos peqlael'iot err.pus:anos y 
ltólb~3d~ mexicanos. un c¡cmplo dé ello son 
IOf pii\erots d-e Vc:rueruz y Oa:<oc.1, IOJ c:uulcs no 
p!ltd~n colocor .,.~,~ Cr\113 en ~~ m~:n.:ndo, ptlellro 
que Sllle más bat:lto comprnr puto dt: ocro país o 
ptfl!l!l ~n al::&d;J.S pro\C!'IIC"1lteS rnn~tp:¡lm~n!t 1ft 
Ttul:mdtl.. 

Otro Jr~ t:ITOC' de Vicente Fox fue haber 
d«1dido CONO'\lir 'ti rule\'O .uropueno en ti 
la¡o d< Tncoco, ambwodo el wuco .-de 
Mlbti)ICftCI& dt mg¡;bos ~ .t D aakt 
1a \'In a -~M uenu • cambio 4t unot 
tnMtlb n ~ Que oo ie UoaA ~ti q~o~~t ,..) 
11cnw tOn tOdo su patnmOruo. el cual ~ ,,do 
beredDdo desde tiempo :urts pcx ,~,~, 

Mltpasadot. 

- J I 
<:LY.\(l)J (il~l Pr €~· •• 
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1'\o d(cta Fox que su gobtemo ero del pueblo y •• 
pan ei pueblo. con este tipo de decisiones se ve 1 
claramente que su gobtemo es de empresario~ ) 
para empresarios (burgueses). 

Sería bueno que Jos políticos se rebajaran sus 
enormes sueldos por el solario minimo. para que 
sientan en carne propia que no es lo mismo vivir 
cómodamente a expensas del pueblo trabajador, 
a tener que hacer rendir el dinero como hace la 
gran mayoria de la gente. 

"LA MISMA HISTORIA" (Oveja :'tlegra) 

A pasado el tiempo. son 6 años más 

Y lo que prometieron no paso jamás 

Este ha sido el juego de 60 años atrás 

Promesas y promesas, ¿democracia y libertad? 

Este es el momento, pueblo despierta Y A 

Pienso que despues de esto. quien más seguirá 

Acabemos m~ior esto, ¡ DEMOCRACIA Y 
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~ -~..,.,-,cuoe,. 

• o&ft ........a. ya~,...,.,. 
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que .,., con t'llCIIttnD ... f:uc::a:smo. pero .. 
-M""" epoca necp!>Ya P8'8 loo 
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~ - •-oolnc-cloleJAR • ( ~.....,..,...,...,,R..........,.,. ~ 
o ~.,--del-pe.-..., 
1 ~de _..,._ody-~. 

........., •• ~cela_.a~• 

~· ""'""" entre""~ .. ,._,b_,-de,. JAR 
m. en<...,,"'" .. _,-

.. o el Reggae, w dlln o..u de •a 
-· -aadol,....._ y no-..._ 
--~ounkiNiceiGO 
~'/COII~Oia .. le~~ 
-losmedioooo~Y 

~ decordealgt.ms ""--...,.,.,_ 
SKA que rampocoo. -· otra1 
ptQpUeSlaS c:cmo ef punk., 1 c:cnc!f'1U41Q0n M-cuenta que el SKA y el PUNK no - estorpe-y·--
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"'*""'" poo- 11-la cat>e:a -Y 
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U'~ ::1 • la hun'W"'.uh t,lf.io el c-.n1.dal ck nu ~~- Pa.-a lo neos. ~aelleta de oro. 
deJO h• mu:rda dC' m1 '~~.Ja Para IOil pobres por cobardes.. mJ dt\}'rtciO, porqut no st 
alD.n) lo 1oman todo C'n un amnqut de ruprema JUstitla.. 

... _ ....... 

,¡ '1·serab11:5 ~b.\""04 de una '!ln1a que les predica rnig.nac-•on y dt un , .. ~'m'K' qut 
lts rtuc !tU.r.UShln. ~lll dJ"I~ n..ao.a. toamruo. LabcnaJ..Igw .!.IJ. Ftalcrrt.u...d 1 ~ 
farsa m.,, nd1cula 1 A la l1bc1Ud ll a<ot•sm::m todoa lo,. que tJer.:--cn :alsun momdo. la 
igualdnd lo de.s lru~·cu con el dmcro, )'. lo fratermdJd muere o m;mo!- de nucsl ro 
despaad:ado e~()l~nu• 
Es.;:i3\ l m~b-ic: .). ~I!Ciad:t ahr-nta .. aJ~una C')pt~nza.. no tt r;.•C"' 1 f)CU..:har 11 \OZ dt 
los apofto!e.. Su tJ<•ln wb.r ). pcrmanc•:o•• en lo alt<. aun apla<tando ru cabeza S• 
JcsUJ no qu1~ renuuc"ar a ser D10.," Qué' pue\1~ ~m de los tk1mbn=:> ? • 1 
Humanad.1d. lt conozcc, ht ~1dC1 ~1n01 de tu.., \icnm.as' .. El ph:•W ha s1do des¡¡:uo~l. lo 
comf}rct~do; pcrl1 de] tcnJc dt los humtlde~ ~:ur;ou'á un d~.a un tetrt'fnl.llO. )' t"fthln;;c~. no 
cr..:.lari ;>l«<=• •nlft p ..n. , lbm=u!.C. pronlll <vo-..,..; k .¡Jt = cleOct 1 

., 
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~n laman one<S, en one~ metro, en las céntncas avenida; o en los 
otonias mas alojada.s, suele encantrano a grupos de jo~o~cnes radicalmente difurentcs a lo 

Botas de obrero , ropa parchada y p inlada, pelos de colores, parados en leos o :1wks. 
con un signif1eado que casi siempre duscono~ la mayona de la gente. 

~--~~----~~ EllasJos son las,os punk1; , El punk con toda su historia de rebeldla, es la 
inadaptación del ser hum<1no a un ~istcma social ad"Verso. Dentro de tod~s las corrientes 
subterroneas dG pensarnumto radical antiautorttano, el punk es de las pocas quo semen ~n .. e.....,,....~ 
aunque en Me;cico esle en un plano un tanto margini.ll. Sm embargo qutenes solo h<ln conocido a 
punk por medio, de las menllra5o de la prensa comercial creen qua es sólo una rnoda enajenante o 
unaloeologia retrograda y carente de !ontLdo; a esto hay que ;~ñ.adir la gran cantldacl de eh 
desJ)istados que se tragan el euento y se visten como pu rlks, para realizar uno que otro desmadr'e 
abusar do la$ drogas 5-ln darse cuenta de todo lo contradictorio que hay ontre el punk y su rorma 
v1da. con todo esto grupos ta., profesiOI'lalmante adaptados QUe se dicen punks para promoverse 
Aqv• me 'nteros~ mostrar aunquil sea b.-evem&nte. el punk tal corTio es Q:ntendldo por qurenes lo ~==~~ 
tulvindlc:amos como un IT\ovimiunto de rebelión lucha contra la socled a en la hinnr.n:oo~uA ... ....-·== 
la competitividad y el e!01r"'nca. lmlr~nto_ 

En exrco rucrentemente sa creo la Rac1 de h1formocion 
comuhle31 a los coleetivas grupos e individuos du l O e5tados d~l ¡>0119. •••••••ÍIIIIIIÍ••~~l" 
Todo p.1rece indic.Jr ue aun no se ha visto toda ~1 oncial d91 movirnleoro ¿__,_..i .. ,_---
¡:ror t~s.cribir. 

ft:s t:,. 
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L.ptr~• lJI.Il· M- dd tuJu 
l•u¡;,t ol\lUI 1)0§ tiCf!C( 00Jl t:'\lt: 

DUI:H• tU'ItllCIC\ Jt (''>{e lllCJiC! dt 
~~r•c~i·~n ~ u•fouul)o(ti)n llace s.tet.c 
•~.,~.-~ lur la p.tblk .nc:ac)t• d~l 

n~n-.cm p.'l~dv de t."Stc rnn:r.ti)C, 
ha.t.: Y• lmstantc- U~lpo.l r}tó11 1(,$ 
I:OOIJ\UI de l.l IUJdil:nllt, pues lo$ 

n11-wnos d~ skru..,.l!, falla de 
ttempfl, Oojl!m y bll:sta destlusi6n. 
r~r\) 1)0 por «40 abandvna~ma(J$ 

(;sic- PII))'~O )' (Ste cantino, porque 
.Jt1d.: cJ 1~• imer nwnc:ru de esta 
il••bhc;r,ciOO scguirls COtl el mismo 
••bJt-IJ>-u y n~cesJd<.td, el de intentar 
~4D1biar mocho o rwd.1 en cs1e 
nwndu. e uavit1u..Jo a la~~~.:;¡ ser
un pvc., tr.a: c.oocimlcs ) 
l"!• 111111es. \"n c:.te m••ndo doode 
~·m~t ti odio. desamor y (.., 
\•KUih.lctll''Íll twcu• la n.at~.ora raleza. 
t~·n M!le med:() de e:<pre11ión 
•••dc-¡-.eildit"nh; y 
~~JJ'' iremos apor1aMo y 
r!afcnJJtJk$0 tdt:<» y iltcmutiVIH 
Pllli• c-rr.ltJtror 1~ próblen.as- e 
ttlJ !I>IIC::Iil.'o con l.as qul! tW)) 

en,:,'t\lr"dlliVS dQ 1\ dia, )' p.ar11 .:tc-.ar 
t1.1.. o;,~kd.Jd ma.. Cl..lflc:ientc: 
Ul.n.bt.ln e(Hn~ mecho de: desahogo 
J.; 1.15 UI!OI!:.la~ IUdttJI)S, pcnS..ll't:S. 

\.:f~1 1t }' SUt:l)(l,) lfiJt U;lo:ltiO:'. tn 
l•lll.~.tJ'üS (:(I(J.,f:'(ICS. 

M,'ll.ll<~ll wn lib noches era l it'> qu.e 
lnltv al ekl•J- l n!O(~, JesiluswnaJo 
I'IOf kas .ldttcniJost.l~s t(lfl Ja~ que mC" 
t:I(:U.:Ifolril, r f('8,\IJU.illd01flé ti 
por\IM de Wlh> «1to 

huni:loiJ.atJ, g~1fb J~ulCt, 
inJ..SiictitS ante OUl~1ros •tjo~ y •IUC'/ 
¿A~;aso n•J nll'> lnlcre";a , 
¡,Segui~mos tnatandooos y 
humill.íbtk.'OIJS c:nlft' h.;JfltlMu,'.' 
¿~cJ(tJI!-..'Ihüs tlliugand•l 1L1 prójimo. 
Aculkm\•.\ .. uo linll~t!> pnJIIKiu~ 

~.:mp;:C<JnCJQ. .¡ l¡ucrcr )' :l.lll3r ~ 

u\ISOI•o~ flliSIIlOS, y a protcg.cr ~te 

plaocu. llllmado bt'ml, •prend;•nu,:~ 

a vwu· 1!!1\ comunic)l1 y Si!t;Uir 
lucbaOOo en pm de 1• hbo.!rt~ 
Es1a es UtUI 1,ublicací\ln en ID que 
enwn\rnr;¡.s ' 'lfOfm:.eió•' hr,t:r¡aria, 
emrevisw, opini01~s. >:~utocrihcas, 
tlf'tc-, conttacultura, htcratun~, .:.te: • 
esta pubbcación ('~ de tod.Q) )' t,. .. 
abitfUI 4 t«ibil j'lroi'JUCSt.a$, 
cñticas, Ppol1<tCÍ(JMS ¡~r ti quier~'l 
c:$Cribir ;tlgo, nlt dud~ en Mcetlo 
lkiar. no ol'o'i-dc:. que- lu \lfl iduJ C'S 

Jn rue dt: todo 
~~ nucnc-10 u.'lt.l dedicado llttlda la 
r,cme hxc, punk. crusl, sldn b~1d, 

sb, y 1oda lll gente li~Jt:;rt.vta: a: lB 
¡t:tlte de R 1 V A 1., :t 1~ \!ompaberos
que pal1kiparon at c:l WA;uenl tO 

J~Ut\k en l.a CiuJad dt Gundal~nrn 
e-n el n1es de marzo pa:s.1do por 
tntusia.ldlK) )' liiS guna~ d.: ~&llir 
tsle camino. 
Satmlos. do•.de qutr;:rn que á!~JI!'Il, 

J(ISI'!)fJ, Kao~. Fcr, )1 JC~o;ué 
QUelélntO 

Or.Kf:il; '' h por p.:n11!1Ím~.M tm 
t oC,Q d< 111 ll.:fl'lp(), t:li le..>r ~o qu.._ 

a el 
de reboldfa, pol'qiJ& en ti se puede 

o crerco d& cuo.ier terDO., yo uo.., de polftico, religiiCSn. 
cuhura, músico (pr"ine~rnente rock), los OJOie! en otro medio 

..,.,. in1p0sible trotar de f..,.. tM obier1u por la 
_......,de la rualson objoto y ol "'lodo a ~presolios. 

o por Kr un medio de. expresión 
oltufiOtivo, obierto, democrcS.tko, pti"' o lo w.z: ~&de. der'lJnCiontc, 
contutotcrio, concau.te y .ofi<krio. por eso es hnportotm:!: opoyor 
esto tipo de publicc>:ioiiU, quo po< olhtcho de no ... co,.,.rcioles, 
objetivo ro te c.cmrct en ob~nu gononcios MOM:torlal, 

i}.;!~==~·~·~d:lfundlr ruutros idocs y ..i---' ,...,~.,.._ 



IC.fll!ll i'!tl 1<' Cfft3 O 

R"olucionatto, '" lo porque" porw 
una pb)·era c:on la lm., del 
"C.:he" OueYirl? 
J.t~ tor.rw un tanlbto n.s. mas 
por 1,1\Jr '".,.es a tiM loc.dit y cr•ttts 
.. glohiJ~m~o~~ IJt re:s~"'1. t lt 

eren •~tMqultHI usando )a "iolencl• 
ta ....._e del llfQhll"'~ll'07 o ¿por 
Cf'~ t•tn($ ... Mlfink!llod de 
rcr1i:)fltoCifon~ al f'f fMU'U )' dat b 
tAII)r('\liwt ck mu, n~JI01 ~ te 
l)rtguntu 
Co" t<le Whtulo uo me HKcma 
criticar tu tp¡w~M:ID, )11 qllt cada 
quiCil n l ibre de. VHC• 7 .auar 
ca.o te r:ue;t.e:~~.; Jo qw rnc intcreia 
f"' f'")j)flnerlc -a la jl.\cntud que 
4 t<"l'l (JO lt"f falsos ~kkot:. 
; VCl"'\ •111~ 11 ''*""- ll\ lnt~ 
c.'l!lfiiO l e \l!'lilt" o 'l'lot andes ny.lldo 
las paredes". a)tl c~o ntlnCI ...., • 
\:tl'lnbiar udlo, hfly d•fcmltcs 
(OITI\I;I. C'D fas <¡00 J)IK'Jft empezar 
un c.amhtO rtal, primero lnlcs de 
~ c'mbiar d maDdo bly t¡ue 
cmptr.tr "" c.mblo ~·- uno 
•tuno, r *'l•bl-e kldó empezar • 
¡c;(uat, ft!C'und. que <)Cli.NIDdo 
pudrA:~ l('grw un otni'Jw. 
llny l'lludto$ plllblcm.u e 
httlltiM'Ilt• CJUC' nc4n sucNI't"'ldo en 
U'tl(o t'l ,."lffdd,, tlO i!I~I'Of1l; que l.lln 

tto..:a u •~• kiiJ~ c11lb dcl rmblemn, 
tu ,......W, ft"LI\Itll de d•ftf'mh!'l lipot .. 
dt' klln., nn hat'C ftb. ir a un• 
.. ,.. marcha J u ruecJt1 reparttr 

' •Llmr:o. ;ICr'IQ tk .. , "' tnua en w 
""'-'\1\"1.'1. t!UJO o colvf'IJfa. ro-ra qw 

lll dénlllls V'"" , f'l' \ltl f)foll1CJN 
hay qut: tmi"C'I,_. 11 Nncar ,.n 
poder~ 11110 1k l11 tfl• Ulllllv 

'"'' ahclp. PlJeJc, tl"f'tiM la 
~iuM dt .. , fnnzn.e n Ull tw.lc''"• 
r'.J.,htMJt)kl pcriód~. i'!) ~~ 
dúKd )'11 que J*dd nhtc•~ 
iflfonniKIÓII flC\11 ~ )' de ()(reo\ 

rosnnnes. 
lzi'ICSl iJP'• ke., COn!(IUfl {'Ufl lbS 

•nl!¡tO'I sobre ~' <I'IC " .. 11e 
fl)l\;lt!l~) ..,,hft' .. ,, ,,.~ 
cuo k~ qur se t'ncueooe.. y lnltc:n 
de ptoponct lllh~nMi\1115 fll•• 
ft"'''dicar dtehC>t llfObkfu:J~ 
El t.o r~l<k "' el q• 11chÍO'I dla 
!011 d!•, '1 no nada m ' un fin de 
~llnn o ~" una .-ebll 

""- 1 

tendencia .. 

reolimt' "1"'""9''""""'"""-~• • 
ob~ono los tdlt •'-

-dalo>4da)cftloo
la goma ..,,_ ¡rol: ........ 
r.- robcljdndo,. al 
• agN<Il ... ,,......,.~ 

alltooftltlr el - d& 

..,.aadorcs. Pero ' '" .._ ... ~ 
• •ftiOdo• .10ft 

..... ., - (81g bro!hcr, 
Opo¡'Od6ft m.nfo, 

.......... __ gran 

! .-•odtJo<ila, - ... lo -
.o..g.¡. <hn .. -
-- <pJO u lo .. 
ho<en <icrlu -

por la 
..,. • JI"'Ut'' a .,¡¡,. en es• 
fipo de ~ Oonpuloodos 
por q,;,.¡. foono, 
IU.Ot), pero - peoo ,.. doro 
"" .... - que ... ... dio 
- dio • por I!Wdlo de .., 
......_ y onclt IÚI por ... 
pobres ,_ .... pcrtlcipoo 
• "".k de 
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tekf""'*"' JW\t~ +-do~ 
tlooen el <OI!IT'OI pan> doddor 
el futuro do los qo.c • 
-·-dolos 
~ ( .... ,... tu f-···· solo - $40.00. tul..-~ 
Oe.-oc•.t. FIIIMW, alds'tal 
Uk fipo do P"'9GIOII

hoy gonr. ..... "'·yo .... 
~N» .. :~~~:::~;JI ....... YaCio. 
....... y 4vldo do 

u" nf~ .,.. 
I"!J"'S''" a la -•la 
............... do 
0.. !eloVdldo. 

En un ""' do do• 
nilla - 980 
CMte M rtiCII.f'trot 
1340 f...
... '4ÜW. 

> u._ ........ ,y 
14 alias, 
.,.,...,-. 13 
crloMnes ,... 
po~~tallo chioo. 

l> A los 18c>llas"" 

UIU'tet'Sidod 

-12 ... 1 
~ coMerelcdu. 

> El••- do 
utou.-.en~l 

,.. .... - ""$'" 
crtcndcln, ...... ..... 
'- a lo T.V. 

-iclft•• ... ~-.... 
,_ycontkllo. 

,. Hor - do ..,_ 
,..-.-~oy 
usa .-fcnl!l,. do --i6n. . 
CoMo OOft•c:.ancka. 
,...,.. lo <:GJ>Gddod 
dd juego. do 
-i6n-e 
lrt!eiÚ par" el -
...... y boJo. .. 
.. ncll....,to escolar. 11 
uto•kllaMa 
AUTISMO 
ElECTRÓNICO. 
L.o funalagla - ... 
genuo COMI:CUCftCÍOS 

''""" lo p6-dlclo del 
cantocto peNOil<ll. 
El efecto portl.ri>ador 
.- pro...ca lo T.V. en 

el hogar u - ... 
glftUG CncutfttroJ. 

pt'O'\«< di..;tlM! t.nff'& ... -. 
Ert- Cllirtlcndo 
un l'lfiCMMI\f'O 

oontj>lcjo do OOJtoci6n 
., •• cual .... llo -
-par"ltndgonor.el 
ltdice do lech.ooo boJo. 
y • rata tiempo poro 
il" o. poKO". hofto q¡.& 
J'¡ .. ,., ...... _. - 1-1·..-0'1 

~-~&~cli~Ñic;;;;~~ 
>lelo - .... .,._., .. puede lkgtll' ·--9-fre"te oJ oporoto dt 
tc-levi.si6n. 

l> L.o T.V.-~ do lo 
,...¡tdad. 

)> 81oque4 ... - del 
roaocinlo. 
c.... •• 
ide41ozodo. 

)> ~~~ lo 
creatividad. 

.. Hoce -
sifUocionu 11 ' • '*' 
Gcrcro po~~lvlclod. 
l"''"'i<o • 
lctu.tificoci6t OCift 

persoi'QjeS f l;t lclos . 
Ind!Joe ol c;ot~f~rMimo 
y Q lot .,t.JC&ofa 
fdctlos. 
~ordiz.o 

humanos • 

-

' 



:.J 

~ kt'Hf'O Rf"'H n. 
v ... PJ"<i: (it 1w.1 JlACIU~l'~ 

g~~::f~ __..o; ...... __ ~ 

*'su, es.tl•l'l'll dr J~~mo~ir..:~ *' c-..c ro ocbiu dd carihc ..,. a 
~'r.O> utl't\"O~ • .....,,.,)'quc 
<1 JXS'I dr C .. tl'lll*J' ck ballitt, 
NW }' tcll f• lol 11'\(lt: 50 n-..c 4"1 
·":• C'l!l ~ .. e~o .n 1• macla dd 
l'tlttm,M A bfut~~ y 101 1 ,n.o~ 
~ mt'Dit t C.'aJ)pSu (m~.o uliva 
rltJIII'tl.l•lllo l AIPnn.,...ttek 
-:or .... !d .... ti !l.li CU*> •Jama le. 
Hlut:."l1'"tit._ tal'' E! :.ka o-.., 
t1l1UO IMCJII ab (ko t'Sll l~ qlt. 
IIII'I""Ú ...... III"Citllrlas e 
¡1\ f orr.i.l!Wtol'lln d ~~· 
D 1111"'"1) Jl(I(Ct t.~lwnl), l'l 

•k•l! !m~~~ IMO 

, ·toe<! *"'''"• • ._.,rM•mhl..., 
'~ ll.llotf'• 11: .u !.u i•'cr>J 
ll""r\1>,. t I .... MJ.tmle cur.o..• 

11 • •' C'tJD<.'.s fu.: "M:oa.l•loel"". tr. 
i"t.•>1'!rlko el 0.• fu.: ti '11:1110 

;j! 
~5 

>- ,t 
~ ~ : 
~ g~ 
'::: ><> ~ 1: .. li 

j,:' .. ~g .. ~ ~:. 
~ •lnt(fTIIIICi.llil;¡.IUu. d ,....,.., .. ~ 
~ oo.de OC\I'flfl .. e• ~ '""'llo\.U • ,_ ;1 
;. trn:a C'l lngl,.¡",.. ca~~ 110 1 d .. 
~ MCicOOo la h:-c que Jdgl\ili\;,; 1.. ! < ;: $ 
.., t•nlt\n de Y aiStiA fkjp'o~ oor; ¡,. 
~ blanet. ~ b atmiml• mu~ b. 
~ .. ¡,....,.ero.,. Los """"' ...... 
•ept::WLo~u~>M de eJU tp'IUl<lfl: 
~t.:f :r M~••l!" 
~~·h'C'~iómJ3 
wbtcrrÁnec>.1 te .. _.. ct1 lu~ 
¡lundo ~ ,_..., 't J>I~t~k~. q11e 

.. ~;.r¡ 'fUC da. fiO lóC ''!~·· 
oh:idll ~~·¡ 

~ -. dl: J.W~IU~Jt. ,_.. cw•ndo " 

La t.c·u.va ole~l.bi dd lb • Clft'J'l'-"l.Ó 
• dsw 11'1 nucwv rdJ,. co &. \k\:!Wa 
r-Jn {90'1, \o al ip1 qvt en 1 ... 
~Pólll ame ..... •• M: ktic.:.l w "" 
1.4\m~ ~'. • u lf<~\~ .J.: t.l 

""":,"' ml""*''"$Wl)'~'llllbutio,.od • •• ' 
. <-1 
~ 

<:~• f.to ¡•~·~ \.1 rc7 tll> ~~ ·~•!Jedts -t } ~61'--l.t '• IIK'tfJn t! 
JUtri~. I•(;C'11ni)QI)IWQI'd "' 

nu•,kt. lJo> .te t..., .,..~~,., 'l'k : ,. 
etl'f't'-F..-.. a loOCat s.a.,. ll• nue:stro \o ,.'tf. 
pli. """ M_.I\Ull V~ Jklf •llj t ~ 
• 198'. " phlllltlr~ J~: ll'ii ... í 
'IO'~t,~r¡t•ill 1\¡, ... No., ,. ~'11 .._., ;16 e : 

rc-u;.t:. flWIIO .u._~..._ .. tlel• m f 
J """""1 q.¡..- ¡,..._¡,., • 800M111Iey 

' JO: <fe JX~'""''.-:. 110 toJo t i 
41<~, • \f'A ~ •w In,., d:ra:. rl 

t<)!!,¡C C!> 1• - l(;ol t\.kl'<'fl11 \k 
tufJ,irf.e d , •lf'n~ del !~La - t 
Mé'otlw. IICW0.-.'1't.¡n bllt:IIM ¡R~p~:o 

r '"IMft ~ ltOOtlo.l\. RAdio 
~ Mk'-"e 4ubf~t~~ Salo'lft \ ~~o;&oti11). 
~ rtbut"ha "'"'1 La u_,.., entre 
., tJt"'M IJ.tilt.l!l~ t '•.i* llf'ltl:d(nt.io 

¡ ~ ""'~" 1 · ln es•~ 'ctt-"""• 

~ 

• e • .. b'l11.tl:lo 

,..,_,., d • .:...,:.W l uo:'i(I[IMR:c a 
lo)l~nr:rl ~..., .1pl\1,~., t'\lrl11.' d ,_... 

y 11 frwd ~-=. "'"" lo Qut" 
~ '14Jtmt,. clnlflu. n de --

•,:': 
¡ • - . 
• • - -~ . :¡ • ., 
t 

all:llu.n) ~. • Mi)"t".rill de ~ 
lf\111111 Jlt a.\1. •'""" ~ UN mc7dl -• <le 1'\~ .. ~.) 1'10 lit kt ~ 
lliU\"1111 ~.-t~MC::~tc sb rJ \la en 
~M lu~·l\fiJo por b ~r\IUI'on : 
de CSk at:I'ICN. ("o t~~Cb:b~Jk ~·() t:l : 
..U ha s¡do 1• ~ .. motnCNO '1 r. 
,. n!Oc)o ¡J¡r, .. ~'~ntud ~ tal • 

61111t1Cill ..... pero t'to.• qi)C '• IAOIJI : 
Yll _. ~~ermitw)do '1 no X 1111 ~ 
ptdldo t't..,. un moviJÑCIIIQ tb rcaJ r. 
) ..... m m!C:SVO ,.a.; ... ratw de. 
~·e lnl'om.eciórl por P"'\r· ele 
.... ~ '1 r-- c,~e CSo:~uehll\o 
b..tlu" 'f nmha& el sb eD 
ttaekndo ~ c.lo ritmo que
ptm~ mudlas ou.,, )' cpae I)IJIJ 

hxa ,_,.,. que ae p;w.lt1.a lapu IJil 

Hfá1 movltn lado y f'(lf 
a.wiptin1\1' \11'1 ~ ea nuct~,.. 
~ de \'h~f &1 vfdil j CUtllklnlt 
el modio ca~ llllf dcscm.'OJ\'t:en~.,. 
)' COn eqydW bucniiJ: btandu de ,.,_ 
4ut ~ e mtJIBdl't dt kl5 90i 
ooeo lu 'JI)t mcttdonc: 
lfllmOI'i'l'ltllle c:apeatlarnos a 
eooá cnndrl'lr 1. de b proNcm. 
que hay y COn d)O lr.lll'll dr 
e~~mlliat • PJOI) o mucho ~ 
~ 
l loy v. nKI)' pol!l.." la bMdu que 
CUCfto1M o~ ut'lll idel dMI * lo <jue 
cPcr-en )1 de lo que rcalrru;tnc ~' ~~ 
sb. Lll tullA t.lc Jl'fiPJdlU h~o ~ 
ti 5ka en Mb 1t0 o.c Q.'ltwkru e11 UN 

1~ y •CI t:nn d p.10 Jtl 



Una ~ 
niexiCQnOf n.Yimos eJ spgrodo 
privicglo de t.....,. en ñu..t.o 
j6dido pafs al $MIÓ podN 

(rq< todopo"""'"' deJ 
Vatical>o y de - par.., dal 
..,ndo ~ y "'"'l"" esto ,.,~ no 
hito lo payosodo de bo- el 
...,lo Gl mo~Mnto da su llogodo 
(debido a lo w:jc>), lo que na 
C<>lllbio en nada fuo ~1 
der.oche de dinero; desde..,. 
finos ropas, su a>mido y 
hospedoje de UJo, el 
papom6vil, -

objctlw (ademds de recoudor 
ln<\1 dinero), OS<CJider aJ 
poes1o de santo aJ indfgena 
Juon ~.aunque no se haya. 
demostrado hlstdriCCI'I'Iertte $i 

reolinente existid, pero eso o /0 
qJien diablos l& si $t 

ocSaror utus dudas, un 
eJemplo de ello. es como troto 
de imponer o toda costcJ lo 
ideo de que la imagen de lo 
virgen de 6uodalupc que so 
~ en e.l Tcpeyoc u 
proclJcto de un miiogn>. 0.. 
ocuudo a un on61isit qut se le 
hizo a lo 1""'!1"• •• 198Z, se 
demosml que u obro de "" 
artista ondnimo de !Mdiodos 
del siglo xVI, y estd pintoda 
no en tm oyate. siro sobr-e tela 
da <>l9odd• (por f<M>r, o quim 
quleffi. engol'oor, ya no 
estamos en lo épo<G del 
osa.rontistM ), pero o lo$ 

01.11'or"ida.des def Voticcn> no 
les importo. o más bien si 11M 
importo y optcron por 
montucr ocvftos los 

~J:~!!!!!~~de~la~iin\'Uti9QC~n. 

D4tr-ó$ « b tgles~l~ 
uconden interese& muy 
grandes, 1>0<' lo cuol more .lo" 
las coscu a su rnonero. 

con fa 
que a>n darnos 

santo indf9ena (que en ja 
imagen oficio~ pcw-t:oe tt.&! 
espoilol que nada) se borr,o 
automclticornente toda lo 
masocre, violockin y gc~ld;o 
de rue.stros onteposodol y ~ 

Olln hoy .en día ·~· 
tufrimda 

'S.oúndiWI ~ 
es el representante de 

en lo ntrro (no fM 

hogoll I'Ofr1 SI Juucrltto' no 
Mo, no tiene y ro tendrd 
l"'mC4 nada que \ler con los 
pof>QS ni con el i~io dd 
Vaticano. Juls.....,. ¡p,zo de 

los lu,los y prlvi legios 
c:on lot que cuentan lo• papot:. 
loo c:uoles -· 

a lo religi6n hon 
.::=!!'IINJ<rto miles de personas en 

toda el mundo y en diferentes 
tpocc.<; ejcmpl • de eUo es lo 
imposici.&n ~il 'o.so cfce1'uodo 
tb-ante k1 .::onquisto ck 
Arnt ·ico, otro e~So son ku 
cruzodas. cefe.etuada.s oon el 
objt.tiYO de. e~:pul$cr o los 
,..,sulrnanes de Pafestino.. Es 
tal e.l fonatlstncl re.ligtoto qw. 
e:l conflicto isroclf-paldtino 1 t 

-dejarldó rl.II"Gh1c. un kll·oo 
perlada de tiempo un gran 
ll'l.itil de.n<cmorniento 
sangre. 
Codo ~r$0no es libre ~ err.er 
en qOioen n-.ejor le porc1:ru, 
pero se debe tw.ncr uno 
oc:titud críticv.1 pa"' U!htr 
cuonclo ,. oprow:dlon de lo fe 
de los persa ..... , ya .,.., ..... 
me hoce juno que. todo un 
imperio reJigioto subfirto 
booo o. 

lo• .,... "" ... ""' bion 
enterodes de lo quo rea-te 
u ef Imperio del V- as1 
ca.,., de los papas, ahl le "' 
UftOI ptqucfSa re.51eib 
IPiformo:ti\1:1 ~a de. tmc~ 
viejísitoo revi~to lior.!odo 1.05 

del 

ob$olut4 existente en cf 
IO!lndo, sus :>lbd(los estórl <• 
todos ~~ l)bCigodll:S o dw 
dinero para !U IM1in y 
obe:deoer cie.gamen1'C- a.1 

El Vor-iOOM es el reihO IMs .) 
rico de lo Tterry-



•1 t ... "...._ ...t..~ .Jo~ t ··~wl.tlo.. 
'!' ~ My f8lf'c>r.,.• de. ~ 

"1' COJi oocdoo ...-. .,. 
creen o c;cp ~ el papel u 
..... ,...._- ele C>lot •• lo 

~y.,...,.,.,¡, 

,._ ... papo ....... hlbo 

ow<h .. - ..... """"'dos 
P"l"" ol ... - tlc:Oipo. hlbo 
c.n Une\ ot..O:StÓn hMto f"r'U 

papos: 
UM.., Itolio (a-tocio IX) 
Um .. frnneio (o.-VO) 
u... .. 

~"'~"" ... 
e."'CWW sacerd11u, UllftO f6úc V. 
el cual ero. V1UCio y a>n hijos, y 
- tocle.C. el ._ dd papo 
Alojoroek VI, que fue ~1 podr& 
d< (H:r Sorgl• y 

a.oolqollv • orlno;crc 

d npopado...,<lo han posodo los •1'" ~ ••pol\olu,lot 

_,_, - · .. ntonarlot. l!>dlgonos ~. 
rateros. S<tiYOjos, 

fQI"''CCtrtU y hosto u.l'IIJ ..-.~p, .....,,.; 1 :! 1 usucrlot de ort.foctot 
yo. .,e en el :Ao e!S rud.mel'ltOI"IOS y ockptot 6t 
dol~ ~- elerurobks p<'dcric:os 
<pJe un - Juot\ '" ...., tol, ,...i191ofoos; puo ol mlsiOo 
Stno J....., desdo U'it...., fieAopo """ <lgi"QJJto,...., 
...SO - - <pJe oor ~~>etdd...,s. ciudadanos lilo¡Mos 

y cMlo zndos, gr<l"doo 

e,; VO K •1-x • 
'••-.o• lu l.a.~~o..., >1o ·--' "" ... ·-·· .. _.,._ '• ..... , .. t~ b 

._ ... c. , ......... o .. ."•e. 
1""'"·•• .. foo"!• fiO, 

0
0:. .... "·•t ¡, __ •• .,¡,, .. 

~ .. ~··· .fto4 ~-.~ .... \ • 

• b"•'IA .. ..,,, '~''' 0 
¡., ~····-("·664 ' " 

Cl'l> ' P"<o ··' 

conrtNCt~. indMd.M 
'fld~rosos, sob-101 y t~ 
dispue.stot o ~ unos o 

upollol<s lmd.., .., labor 
de e_.zod6n. L<>s ,,....., 
crem e tcu1Jot: e-n donde 
educm prioNtCW'WiftW;ntc • m 
hiJos ele los dirigentes y 
nol!los. Codo ~• que podiM, 
boutu.abon o los indfgti'IO$ y 
c:rccron un tlftUM ~ 
pot.stos "'~&odo.f COf'l lo 
lgksio. "" ...t>orgo, .....,....., 
los JOU•fko.s hutnonos y Sol 
incllg<nos cm¡>lo.bon los ,.,,... 
cmttonos pero clorie,s l'ftds 

fUCf"M. Efltl"$ lot ~ses 
ooc:rifidos rcglstrodos. <ONtu 
d de dof f'lilla.s O'Udfic:adoJ en 
el aJOI JC pr'OIIIft<ioron 

·()Jo ,..,... utos nlllal 
cnxifioodos """" muri6 
J_,..o, quien~ dicen, 
f~.~a rue:rtro sel"or. ~ na 

en .....dad b fue•. -
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;.N;.RQ\TIS.MO l'.."' LA 
RJ'VO~UCION 
MEXICANA -- m~., na ~qi.IC 

luclti POf ut1 ""' do ' e nec:esidtd 
de ,.q.tot 1 ,,~ ...,qw,u... f'INwm 
""* S« ltd.t m IJondo 1o:t 
lnbaj•dores ?<Jbon.t.l'lan a si 
masmos )' , , n~ de 
l)roducd6a fu< '•"' c:omroa.do.s f'Of' 
1&~: ..- produdil.ll - dii'IICCmnetltt, • 

- . ... - co¡>bl-' 

1 - ---
l.k-1 IUI'<fUPIM. Su <Wl~fllltJ.ac.:to• 
~;l i(a ,.,. ~ ~oof11""' ~• 
P'tlrt.ido l..,..l Mexit:1110 r., 
(ap¡i.l de inR11em:iw 1 ~ ,,..r:l 
por(lll)n de lot , .. ~. 
Mf\k.ai!U$, Sus ~...soru incluao 
UICin!lrOn URI n'bt-ltón annlda m .j 
8.'\ja C"..11Jil~ pata erar .... : 

o del twtido cOOlll.nik. -
P\)fftic.luncn&e. los lltwqublal ......_ 
lu<:hM por un "-A4lrtl.l 

IOC iedacf lnlnfUISI.I Eo Jo. OMIOl , 

uroanos.. t. unión A&Jn:o. t: 
.. ~ La Ca~;.t 4d Obr~.-, \• 
t-.h.-.1'-t, tuvo 1m papel ruuy 
imppnamc ~ el Pl:' [<ido rle 
1912 .. 1')16 b d $ti.r. aun'l .r ao 
aienatt~tn~t marql.!i$UI 11M f 

~~ apo'/M'OIJ OpÍiucllr~ t.¡I.IC' ~ 

dc.scmtra~a:ad() ~~~ doodt tJ poda 

.. """' "' la "•ldlld ""' -"· _./ ~ o el indJ..a.o o la 
C'OIIIWI.idad~ De IUf. a. coordm.tJCÍÓQ 
~ una ~•LI .US gand" •~: lo¡ra 
con la confedcntWa y t11.1so &..,. 
a-istcma ddrt:lllivo, Nu~tta m e&l 
thlt'-"'- Lllla pr!l'tOIIl ¡pbcmana a 
--dollhfer~, 

~ 

~en wn.a tf<lltl ¡ant, a !11'\ ; 

ldoaJes del Mllqu•wno. U. t 
re-volliC!ón Mex;.;... ,.., hz:l:..na 
sido •l" escas 

'~!!';la fe\VI~ 
Me:x.ic.U&, el mvquismo ft~~t ~~~» co 
fuera sipaftctltlva en Olt&s putc!t d~ MC)Cjcano de la indqx:l'ldcnc•.,. '\ 
del Ullllldo. por r,~tmp~o en lA m kpllcmlft óe 1 ltJ.t M Se 
~i,JC:ióft rusa y mAt ld~lame e.o Amon~ • Eloxoc.hiii.U1 "" e 
M Et:pnJia de 19-U AJ( p~ 00 est.OO de O..~taca. ll'Óf!iclmtn•~ 
debe S.Orpr'Mdcr- qoe el 1111arqu._. &&a en llmbltn la paria ~ ,u 
fuera una fuera si¡ttlftcalh'l en .1a. \ I'IP eot:mi¡o~ Jlorftrio Drv~ Scts 
revoluc:ióa Me.~tN:ana tlmbttn. ~ dtrll flc:nnanos. .k:tOa y F.nt'qw. J 
r.la.J ideas imp~ los ' JWiklpan>n • .. ""'fla .a;. 
IWfV.mtos lt<:oncoc-lhO'Jeos de 4 porlitbli a ti qlk Ricardo dok-6 
~'\ICOo • tra~ dt • .,. variedad ~ su vid. ~hn:lh.:i ql!C Jetfl:l ~ 
~ . Individuos. g"'PP• )' ; 1 acli\oO ca ~ Anli~Retleccic'lnl1Cl\t J 
OtgDn l7~to.w,. ! S '1 he roa 't~Jelance l'hltslrn del 
Ricllrdo flortt Magón. CU),, t §. ... m.v bajo tJ ~de MOO..,-n. \ 
l"t'I(OI ~~~ fJ'I la ~ cf1c ~ >. fw 1 flf'que Q'lim: ltlltt.jó mA:. 
1 101\ilns: llus1res en a. ('iud~ de ·~ cerca deo lol. ~«l'J f)l.'lhl\·os dr ~ 
Mh1t0, fue una abfMo Pilf1Hiario • Jt f Ri~o LcM tr't's htttt~, .; 

e Jt pan~ "" la! n~ .. ~, 
.!ldel!o~:,;¡ .. _ 

EXISTA LA IN.TUSTICIA 
"f¡.¡ ExrSTIRA LA REBELION 1 e; - -



• 

r> o ... 
nt~•J••••hlcs OC!hlta l• r«leccióo de 
tli•l en m1)'0 de 1 392. POoCO 
l.k~{lub, RJUfdo .. h1zo editor del 
(.J /)t'.bf6allfa. )' ten~ 
OM*'n'/1 • moverse hlc.ra la 
V"IIIK'fcS. 1~ radical. 
ltuii\Jct fvt al co. de abop".os 
ptfO ~ tmrUnó M ...,..,..iof 
.. 7 •• ,...... d<l900, - y 'g 
RIUJ~ J"'IMO c:un ~ fi' 
AllhJfliU 1 lorc-4fi&S.. f\lnd.JtoO < 
lff'(..,.dlo.lM Allnqut: 

RtJ"*"""IiÓn ~ como 
pc110diCO pan dLJtUtir &a refoma 

ele la ley, pron"' - • .,_.. 
el M'in1CII de 1>1&%. Pva diciembr< 
de IIXIO, 1 torta5itM se 1uo y 
R~t~uucldn ae (0Dvitü6 fO el 
Ojf\w.rt.o Urlico de R.;eardo 1llt$ta 
-.u rnuc.no, RIRem:rucMn seria un 
Vl"hk,•l" tl,gnil'ieativo para 
prop.pr el radic:aliJmo de Rk&l"dd>. 
AITC;o,WOh a mutbot Uben.lu 
promanenles., corno Riéardo, au 
hmnano Jnús y Anl""io Dilz 

' ! 

~o y 0111n1 C!ft varias oc::asiooet 
, por )U posnn •i.porf'•nslL Fue 
1 m c)l.l tpoc.l (.UIIftdo w hcnnuo 

- dc¡O <1 -

1 

.,_........, Deba4o a tsu 

-- Rq¡- ...0 
--·. pobltean< y lardo. COII su otro bei na:tO, 

rNiqiiO. - M"'""' pon 
loo r.-Jao Un.OO. d l dt.,.,., dt 
1 904 Aunque: Ricardo 1\0nc& : 

'110(\116 a M~'K.."' "i'V1). su etrfml ~ ~ 
~~onutneKI prn:tplibl~meme 111 

'Jte.,oh•~.On Mexic:~&na. Incluso 
dtMtc el t:ciho 

' 

Los f'fübkttllt ~ R '*rdo ~on '' 
t'tf)rct.lón tkl ti biemo DO 

1ttm11'11ron cuando "-OU4 el RJo 
OnnOt.. Por el contn .o • .c.b.ban 
de ronlCN:U'. ()un. ltc eodo et 
ucmpO qüe M.Janto pcnnaned6 en 

.... - 111>- •• P>"""' 
~. m ttpc:wnuc:tón de a. 
d"ti!Nn ~iall"-t ,_o c:.o.
a¡cec;..a.. de ._«tt .. Q prrwds 
con~ ...oN~W~ • a~ Y 
olPLM --<n 
numcrOIU OCitMlftd durante su 
nmrt rnohk •ONria.. cmrunindo 
sot.menJe con su mucne eo 19'2:2. 
D<bl4c> a wo. Rieltdo .,..0 la 
ti'II.)'Qrra de 11.1 tiomf)O aenltdo en 
lu celdet de lu dtceks 
nmerlcllnl\1 '1 pSió •nur;hAI~ de sus 
enet¡IM huenuuMJo I'CCUI)t:.lllr &U 
llb<"ad 
R.,grtth'ocl6n reawumió la 
rubllcat1M en San Ani.On1o, Tej1s. 
t.1 j ck noviembre de 1904. Fue 
pastda 1 Mhlco ca.ckstl~1e 
y canllnuó t1c:ndo une eiopi.OII. 

moktc• ~ la ura de 06a:L. 
intJttr~.., wt en &&a ioiJU)ttUe 
qQC l>tlz lhllcal6 m ....W 
C)(:U:IiCIII* c:crrwt&. tMIIItO .....,e 
rewJtan¡ .. .. cftC,IftO. .... 
bbc:rtM • uprcs.o.t a. tos 
~u-. 
El perl6d>«> dt Rtcanlo ...,.;,oo , 
sado un (l.)Uc.ho t:OD ti que: Otu: 
desdbl 1ennirw. ti1111C11J0 fum 

~ publkado tn 101 EJiidot Untdm. , 
b.mont:c::t ~ra junk) dt 1906. olaz. 
¡Mdaó mt1nem• 11J ¡obtcrno de los 
(11\.l-JU., 1 ttAtitl dl:ll ern~lldQt • Q 

Thomp<~Ofl ~~"~ 1!1•rldl~rt 11 
R~J.'I"IH'rat ff~'l "•hhtll111f', ¡~t 
tt .. Sql.n~ 111CdM"I Uilli\111~ ntl 

tpJC' J(,_,,.,....,."'''ttt f11f' ••• n~1ct , 
muy wtl('t'ftlWWe tf' IJ lutha L6r•tt 
o.&z.. 1.1 t1U.Iiltt.i1\n deo 
Rf't:f"HY(ft."N~ ~· clt .,~ 10.000 

.,_...... """ 11\o lit """"· l 
lllChlso ~" cumo ti 
~ * v ... ..,. )' MA~drrfo -m..,_ R~ .. ,.., .. y, \ 
C'Uindo ti MMqUt..O 6t RI<W'do 
en tt* e"idmk'• •n.vlJII~ ""-" 
Jll"ontiMnti'l, u~ c•lfM Volta•nnc 
de Clt)n IIC'IMN'I • C1~ J 
tmphc.dc_,, en .t rcr•lkhco '¡ 
MtX..;*'WJ • ' 
Poco d~~ la f"ndttCión <k O 
Rt'gtnn-trt.,ón, el JI) de *'At•sto de tll 
'<JOo, Camilo A•~l•tcll pubiM:6 el 
m11nii!C$It1 ~kl rtl'litiO l.lbel'll t.n -~ 
Snn Luis d., P~ICoe l l!.Mte 
docun.cnto lnlcl.llbt ''" mo~hniento 
que lloUhllf'll t.:on ~ ~ rlmnlldón del .,\ 
Panic~ 1 lberal M~11iono (PI..M) ~ 
cinco aflos rMs tarde •• el ... elllcu.., , 
prine•ral dt fhc .. !.lo ra•• c-.del\at 
la 1\k'ht dt •nu P~-~fifiua y mld 
adeii!Mt, ¡w-a C"tendo kll fdcaJct 
del AN~rq'llitmo fW'I todo M«KV 
Rtelnk't •i6 fMNicncMe el 
~~ ....,.,imtntlo ht.ral COA 
el <.:~ lAwt•l d ~ • fdwtN 

··~· Al .... d<lal ......... delriM.Io ~ 
OI'J3ftÍ7Xaolf1 ~ om"lh tfM ru.,.lfl ... 
(om,.ll el ~lfl'•l• .o¡ ) MandotdO -
El manil~!' hll" • ,.._, dt ~ 
i.lac:umoetll•,.. m.\~ unplll't•1fi4Q C'O 111 
hl1ton11 nt~:~tkrn;¡ Mr11k11na " 

11 
H rrogJM'ID tenf.¡¡ ~1 ~oruf'la\ 
t~¡w:elfK411 )' tennanllhll et)n el 
mn•I)'II:IIIC ,,..na .. Rtr(>im,l, 
1 •hnud )' l\1\ll(.i.l'" 
1 nue lll1 rt"ru~. 1 J'rl'fnln'lll 
ltiCht'a "" ltl"'nl'llfl dt t\l~lltl ~ 
f'l" el ..,-n.drt,.c ) stn rt<'N'IIuón 
~u.. ti ~e4tl fltUtlt• 
ex:. ooa r.af\J~~a NCk'NI ti 
ln...-.AWftlkt ~ - tnll IIC'tlllfln • 
.. likf' ('.~. .. ,...,._. ·k Lt 
~ sa.a ut~nd. ...,.loN'IIr ~rll 
c:.e:. .. cniclk La ~ dt ... 
pcGpaua obli&~"' cJt f'II\K • lf"ln 

pa&t'OC'inado por ti rottK-mP p.."trl ~ 
los Dióos de 11.-st~ 14 llfti•'J. ''" 
Ub'IDJ(f1)5 que posC)eran llt'n ~~ 
let'ldlfM qt¡( h:teer"''e u hM:n 
ciudadanos Mexicanos o renu•~i"' 
11 IU3 lihiiQS de P""'lM'tl.tel. ln1 
nc¡,ootios de ll\ igl~i~ r { l illltlllkl 
din«~> r.::eibido (101 tilo\ t'''"''"' 
S4)etQ ;,a tmpl.l.:$10$., onkmAll I•Mh h• 
propiedad <k an ij!:k"'" st''" 
n.clonaliudao !1.11 tt'lflllt-llk't~lrt 
tcndrbn qur rrtnkth• r • lcot 
atrtndararios ror ... lllltJ(""" 
Ut,•adas a cabo a '-U rn•ptclUII. 
~ IUTaltnttne •1 N 

maotVVICI1 ... t!INT1 wnrrlltl.-hu ~ 
.. ~ ..... ~ ... 14 
ft11do. qw .. """" ...... di\~ k'lrt 

dt b .... K""Mgf """ '"""' o ... 
t • flk''l~ 1adnws at fottn 
pt.t!._ d ~ tllt.... .. to.nr • 

JW' rw~ atr"~' • "" 
pw'lf<r"VS puiwa ,..... .. .... ,.. ... 
tictrat, y 1M tlln'ft ce'" lll 1 ~ , 

""""1dualc~ tom.S11 ,¡, 1.- '" 1< 

indlllen.u wrlao wtlu<e -
· • ....... ~ ~~ ~¡;; 

-e ..., ::; '1!1 d e. "<f/'11 ¡ --m~ ~:.t.;-.1'! 1' 
r. ~ !'- .. :r. V) ~ ~ o ~, ______ oll!!!o!::.6~~;.¡~.;...,!,J.,;.., 2•6 .-. ,., = 1"'1 )\) ~, 
! ~:J = ., 



• . 
l.tJ t)Mafvnna tambiln incluiD un 
bm·n número de rt(o,c-1\las 
Jabor.dés.. md11yendo: jornllda de 
u..bv ''()fas dr trebajo '1 un $alario 
nllllJO)f) d(' un V~!$0 por dla: no ';oC. 

pC!nliÍIItll'l etab.ljar a lo!l milos d~ 
nwfl~ de- 14 ellos dé edlld; los 
parrones dtbf.:tn tet tcspoosablll$ de 
tMllllt el castc de lo' accidentes 
taboraks de siA lr.lbajadores y tt 
dom.ing.t~ terla un " dia de Jcscauso 
~bliW~Ior1o .. , El prognuua d<:t PI.M 
lb:l • ses rnuy influy .. "flte en lO$ 
aiiOCJ rrecedemes de U rc\•OII.Ieión y 
la .so!'C'dón •te lo. J.ilacllfonna sobre el 
lr.lb~,. •! M:rla adopl:tld.a p>r la La O.M.C. '1 el Banco Mundial 
m;s)'()t paJIO dd mo\'imicnto .... .,. ... '"t La Cf•eu,<Jul:. (letgran c:aritlt 
d(l la k~vo1ución Mex.i<:an:a ... 1 El e1 Banco M~.ac 
t11 inOucnciil dtl d(H:ulnttltO fue ca¡lflllf 
roothoJ mh all3 de lus cl;ase$ q\ic 314 do la "',~~;:;;:·~:~~~;r.; 
uhfi:tas urb.1nas úe Mé1(ico. De las tl en: La cXIIema ~ez:a. 
52 pro()\l$od indivtdu:.llé:S 3~4 do •• num:l l"-.!4d est~l'! rnoi<leno..-
<iflflll!:niJas en la plaJ<'fl)tma dtl en:. La er&rem;l pOb(eza:;,.-.¿-: 
Pt.M dt 1906, 2-3 fueron OOoptadol.\ --~ 
cve:tllUollmerno e 1\ La constitución de 'W' ~· :: 
1911, mkntr~s cr•e 26 filcroo ~S. 

-· 

_, 
11doptad., de ona fonnu mis :ouav~:, =o ~ 
n.o ~!'Ido hasta lu. pbuafonna 
~>dtll'lal de P LM - n·• ienl.ras que 
,olametuc: trts fueron 

-\>At-<'A~4 
( Ar6:l, de Lil;>r-e Co~rc.io) 

f'"r" AMer•"llo. l-n+, M\. 

.-.1 '~"VD f.,oz•n .- ')V f.. e..-\'"N 
~ c.. ~"'61 na ,- 61."-' t"lf.- '<=" ..uu c.oNJ 
.... !>\.~ ct"l\ i tn l I (;L re.p\C);CII ~ _ 
v• olenl•'" ~\'-'t ... eh~ • ..,inc:Ju viv•ldot/o 
<! " 1 A \ ., e·"' rJó\ tdr.J e.s ; r·"l.'é¡e n l\J Q"' ~ 1 
~~,._.d• ~d ("cds1 ~dno;-p~INW>Il-/e> 
~ f\ t h •C\ p «..J, ? 1)\ p axfe d_,. l Dh1':t;t•f\.O 

''-< ; " ,v, r ""'o'' .!! , "p~ J~ 



~1:11\'E ''"1\/IENPO EN 1<1lMo\' 
Sa'lJv>lroei~ÍD, ll¡'t'O, Mel<· 

9a1"6 Wttt\e'r irde'f~é" ~· 
"'fVI\0 CO~Yo.c::t'~ ,.,, .. .: Cf4 
S~ pvb\i~o.da fl\ e-si~: (N~:&:~, \ 
o fe. .. f,· q•¡•r~s aclq1.tr-:,.. 
,..~:Ice> (e o'$, """"-'ts) .. 
f-lor.& C.o,.f:, 'P~<n\oe 1 (1yl.J1 G<N!il, • 
S '<A, Re!M(\e .. •~e r i.,~ c. : 1 
mi~L v óvi~"<<c'll\lw~Y""-< _.,.1 

""' · ~ ·;,¡;:) · St c>ee,,-... \n1~,.,o...l.•o 

Jo.oves J'l .• Qvu·;ur" 
~tlKS 1). $.-, Luir Poie,.t 
Slib.Kio ,,... lton Ci'(Q, 

Donliato IS..Gu¡dai"Í'r&JoJ. 
LIO:W's- ,,. 
t-+.lrlt$ 17· 
Miér<.•kJ 1$~ Tiplt H~Jarl• 
Ju .. ~ Ut·trln:..t&ín, Sluln. 
\# ... .-_, 20-
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. -J FANZJNE HARD CORE No.6 
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Puots si, fMl'•Í t:!.1:~n'l()$, ¡i¡uiendQ adelante oon es1a ¡ll.lbiicaclón, 1nantenienOO 
una pequei\J; hu: de espel';)nz,,, sol:« este: abismo ~fundo y SJi;s. Aqu.l te 
prescn1..1m~ el numero 6 de este medio de expresión e: infQC'II\Xión¡ :~horA si • 
publicamo!. este f:l.n.l'.ine et1 t\)CI'IOS tienl¡» que el anterior. el cual habiA tucdudo 
C()mC) 7 n't$C$. lAte numero que tienes en tus manos se ha sncOOo en menos 
(icmpo (2 meses > medio). paci01s a las pnas de:. se¡.uir add:lnlt' y t:l "-'en 
animo que henW<$ tcnid(). 10mpicndo on ¡'10('0 oon 1:1 ap:ttla. as:i con1o las 
:lp<)n:•cionc:~ qu~· nos m:mdo un COfiiJKI de Qq~t!I!O p:lr que futi:l!l publicadas 
~~~ es~.e ra.v inc. ·\d~1n:'Js de q\le este c:s ~4· \mioo n'K'dio que h;:nrmoo pt.n 
inténlat :•po~'ar d m<wimie;ago liber1ario, y tl)n ciiC) d:lr y difundir ideas y 
alternati\•as que nos n~11dcn a una mejor comprmsión de:l enlomo en que 
vl\'Ím()$ !l:>i t.:Qmo una mejor («ma de ,·id:l. 
Al igual 6e tku inform.1ción c;l ;~,., de lo que rc:• lmct~te t:S el mc:wimicnto Punk. 
Anaroo punk y la fdeolos,ia d::l anarqui.snn ¡wa tratar de cxxnbutlr la 
infc)nn:.ctén erl\)•~ que se licnc:n de: d iU$. 
Qui.sic:rn l'n('ndon:u uoo eo~ que erro es in,portantc, este: r:~nrjne <:S una 
publicteió" que k identiliea eon d 1no\imicnto Punk·Hord Cor<"~ pero non()$ 
eneerr:Un()$ nada m:a~ en cJ, y:l que est:tmos a.l!lcrtos :l tomar c::os:as importantes 
de ouns idool~ias y mo\'imicnlos de resi5lc::nciA y contr:lC'ultura; y es que 
creemos qu<· para losrat un cambio. )'a sea interno o 11 W""" c::scala.. JQlllm<71tC 
podremos lograt alsq si tencmo.s un:1 "'tntt 3biena a recibir prop...c::stas e ick;t$, 
a$i a•mo t~bltjM y con,lvir QOn 1:cntc l'ljcna a t:ln'IO\<inlittlto Punt.. respetando 
su form3 de vida e idC3S que tenfan. pudiendo di~tir y ' r:•b:ljar en los puntos 
en qoc se eolncid:ln. 
Po• uhin)() quisk~ ¡•¡r.I<Jc<;cr a Jos.hio Alejt~lldto. de Q\ll!'fétaro por el ~poyo y 
uponacioncs ~este r:.nzine (espero qtn.~ sig;JII). un salude) ) cuid:!te. 
Uo saludo a todu las per$0nas que dej:ln por un ITIOI'Il(:nk) sus ~c):s para. 

del 'rtt., y a tocbs !ti escudas c:n las que 

~lh>~e~~.~ .... ~~;: 

~"~Vll '<"ecotnehd"bl~, <-"~''l" ter fah;e;itlll ... 
• , ;:!_ •• 

lt \11\ici..l i"<~k L;b..,.,f,..:,, ' f-Obej<> Ñ<igu\ 
~~:ii f' (',l\:t. \.,e:. A f\N'(bpt)\ \< '-... rvb \í cl\d c.·n de. e c¡~ro.c.;;ltv'C"O\ l 

· "'\V. t-\Q"'"f,o, :Pf". _ \1Qy-1'1'\05.,\\o/So·,..,oro.,~J(- ¡f 
vp 1_ vpl@ kc:fh1\o,; l. e o"' obep- o.«o.to.@'r-o+n~arl, <0•"" · 

~ F'r~\e;em!~~ ¿-_.Y~ '* c.o_~ Pu"k í~~ 
1'"l'l.l\Z.I'I'\e L.,tM·~c-~(,1\0 ..y_..-1 ~~" . c. e, t>.t"". 
\...é.ÓI"'\1 6-JaN\j..;n+e " fQ.t'14Í1\e:,..Jo.Y'@~C\~.c::l'rl 
f r~n+a_nl_E::7\ef't'l.~~t.0 \~·t'('{le~ \.u .. , ..-.--- __...-
LQ\<;\IYO. ....__~ * ./.,14-

F"t-.'Z;Tt\e &..;fey"._do ~ -f 
<.. 5:or.J\IM c:J~I 'Rfo,. 'QT"O. .. <. 

Cl$<>< -'""rostfa_de-1 .. ~1-..o~ 1.<4'>1 

. ~.-y~ '*' 

lif Resis-Te'!lclo. ":- -., / * l.-o. \\oj"' Llbert .. .-i .. 
A r"e. L..ibQ'r"tn'f'l4 r-~ ~ B~\etil\ Al\Ot.t"COf>1"'"~ 
Mé~lco, !>.F. <;---- 6>./0dai"'J<wc>,J""IISGD . 

'- Re.; 1st 2.S0Sh.<m;;J;o. ·'""" lohoj<>lll>~ •ta,;o.@'l'ohoo. e;""' 

v1Vl~J>O etr_l<oWA- '~·~.,;. . 
.:r-·-·· 

Una anna'fllas contra la injus~icia 
Por la dignidad de cada ser 
La resistencia seguirá siendo un 

- ~ Hasta el día del nuevo amancccr·lill 
;.¿ ! 
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-;¡: • nn \ '~~..,.._--1 ~,-- :\ \1, ¿; - ·.~ l\11 ~,~.~ ... . . 
:>j Ricardo Flores Magon (80 an.vorsario luctuoso) 

~~~ )' ~t Precurs« ideológioo de la revoluCión me>~lcana, Intelectual 
C... ~ reVOlucionarlo, y primer anarquista mexicano; fundador d~ periódico 

\ RegenerJciOn. el cua¡ fue eJ medio de propagar sus k:leas y sue~s 
4 :1, de este gran loco; miembro del Partido Ubentl Mexicano • paso Jos 
S~ (l!tirnos allos de su vida en la cárctl, en donde fue aseSWlado ef 21 
:~~ de noviembre de 1922. a 80 aflos de su muerte sus ideales siguen 
~~ vivos, sgamos su ejemplO, psopagando y educando. 

~~~ 
~ 

A continuación uno de sus muchos texto$: 

WKL & M G0 

~ - --~· . .-.1! Yo me imagino la-s satisfooclones y las 3rlguslias del sembrador. 
· ¡Cuántas emociones debe sentir el hombre que pone el grano en la 
~ • lic.rra! He aqui un yermo; pero el sembrJdOf viene y temue ... e la 

t.t: tierra, 13 rebana. desmenuza k>s toscos tetrones, la peina, eeha el 
· grano y riega Luego a esperar. Mas no oonsiste esa espera en 
~ cru~arse de brazos: hay que kd'lar; hay que luChar contra las ave$ 
~~ que bajan a comerse el grano. contra los animales q ue alimentan de 
·J'I ,,., &as plantitas tiernas, oontro cf &ftio o ta acequia que amenaza 

' loil deSbordarse, contra el yerbajo qve u extiende y va a sepultar la t}l ~ siembra, ¡Con qué emoción aguarda cada nuevo dia, esperando wr 

~ :- las puntitas verdes de las ptanlas saliendo de la tierra negra! Por fin 
Jl ,..... aparecen. y entonces levanta angustiado la vista al cielo; sabe· Aeer ~ en las nubes el tiempo que va a haber; la dirección con QUe sopla e-J 
~ viento, se ~ ve parideoer o iluminarse su rostro, según se deduce de 
~ ta apariencia del medio, bueno o m~ tiempo, 

; \\:::.\\ ·f!.!'!e!ts ~..,._., 
\
':J 
·,.' Empero, estas torturas nada son comparándolas con las que sufre el 

:~"YJt sembrador de ideaSes. La tierra recibe con carlno. El cer7bro de las 

~ masas hli'T'Ianas rehUsa recltW k>s ideales que en él pone el 
sembrador. La m¡¡la hierba., las maltzas r~~esentadas ~ .los ~) ide<'II~M vít"jos, por las preocupaciones, la-s bachc10nes, b s prOJUICIOS, 

~ han arraigado tanto. han prof\lndizado sus ra1cn de tal. modo Y ~ 
1 h;ln entremez.cla<So a tal grado, que no es fadl extii'J)aJ~as M 

( tesisteoc:ia, sin hacer sufrtr al paciente. El sembrador de ideales 
'\· echa et grano; pero las malezas son tan espes.as Y proyectan 
'' sombras tan densas,, que la mayor parte de la veces no germiM. Y 
;:>~' sJ. a pesar de eas resistencias, la simiente ideal está do~ada de tal 

vftaltdad. de tan vigorosa potencia. que Sogra. hacer salir el brote, 
crece este d~bil, enfermizo. porque todos los JUgos los aprovechan 

1!.1 pul\k disltibuye y ¡:«lducé d •nklno su :lt'll! e Wlcas, como medio utiliza 
grai;I;M.Ior~ independientes y fanzinc::s. :I'J6 .;.JLL 1:1.1:~1/t ~11 J'6 . 
En lt» eventos y O()nvi\•tncias punk puedes cooseguir diSlCOS. c.1ssc::ts. ,.,deos. 
(antlnes, e1c. a un precio ;u;oesiblt, así Cl)mC) puede$ oocwi\•ir ooo gente a todl 

madre. _....... a Vil-'~ ~ ·: 1· • 

OenltO del ~nk·h;u'd oore hll)' difcrmlcs , .. iantes o tipos de lUCh3., oorno por { 
ejcmpfo ICI$ Str:l.iglú odge, que son punl:$ que e.uan en contra de l~s ~. los 
,•egclarWoos que luc~n en pro de L:a libcnw:ión anitml. I(IS skin heCid que c~n en 
OOfllnt dd 1atisrno. los ~e luW:m 3 f!l\'()J de los der«hos hum:m(IS, anareo fltl!!l:. ']111! 
etc .• e nqui q111: t:l punk es pofltico y :~«oonte. '\: _ .tA. ~ 
El punl:·hard oorc C$ rc:si~tc:nt:ia. ts propuestta. C$ la l imitancia 11. luchar por un ., 
c:.mbio, es romper eon ta apotfa; por c::so hOy mil~ que nu.:.ca el punk debe abrirse !l 

ot~ propuestas y fonm1:; dé lucha. ac:ab.v con el di,·isionism(l que hay dentro de 
los c,i(crtnteS fl'IO\·imicntos oootntulluralcs, (iilclus.h<e oon el dh·i$M.>nismo que 
hay dentro dd tni.smo mcwimiCXlto punk). y luch.u en los puntos .:n <tve ~ 
C()i;ncidan. 

Conciertos punk-bard eore en Quer~fiu·o para e.o:;1e rnt$ 
En el mes de didtmbn: c.stllli h:tbieiM.kl mucho uctividad en Quer~aro 
wncic:nos pu.nk·lklrd Ql.ll"e. 

El dia 2 de diciembre se ¡X'tS<:nlo directo desde Pónland, Oreg<)!t, USA. d $fUpo 
iragcdy, ad..'tr'lá.<> ~on ~ ~j)Cl'l M.IL, Mal:uia, f.xt.>trJJ(., y un ¡rupo nuevo de 
Querétaro llamado .:,lfutru o (ru(ru?."" lle t<~mo era ~;l nombre, pero que sigan 
ndel:tn!e. 
Para rU2 o 13 de diciembre estatirl \'isilándooos Los Muer~ de Cri~tl) desde 

l.:...L:...;; Espafia en su gira por México. y pm1 el 23 tSt:lr.'l Xool de Ari:wna., USA . 
• ,:;;.-- f""f!'l'm•'ft ~erro-~ N"'r 111M 



!1~%t~.Ulffii~~~a.VJG!'"!::·:Ji ~ir::\h 
~ ¡::1 o.c+ic.• l<> q•t C>C.ch-1-i~óa.dón +.,_ p<~h+<>, es ¡·"'==,=r¡""_:l\1 
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·····--- ... • ~-¡¡ 
En et•l:>ro "l.o Rebelón en lo Gn:r¡o·de Geo<ge 0we1. desaibe 
el ""'"' de un C.do 01 cornptender el sentido de su vida en 
es.t~ n'Vldo Y <se k> 1'"'lmmite o kx demás af'jmctés ckiénc::.lo'e'S 
que 10 emtenciO df' k>s CJnirl'lQes es rrisie. comOdO y corto. Al 
nu...;~ S* 1t:t1 du CV!I'id~J poro •nonlent:lios en cOf'ldieiones poro 
trabajo~ o poro soerit~<:orlos con crveldod y todo J)O'o únk:o ~'-+.:i~ 
~~ficJO del hombre. yo qve este no sirve a los intereses de 
~njgiliullnlisile<•quiJc~no;:: sean tos propios. _ . ' ·· 

?iV'tc.. ;:::--~ \ . ~~·· 
• • ·. Esto reflexión que hoce el cerdo $Obre el gran eg~mo que 

liene el hombre po10 con ellos nos llevo o pensar en kt 
existencia de los onlmole~ y cómo estos' se ven involucrados y 
al mismo tlompo afectados por direrentes coros que el humano 
puede tener. dosdo lo cuUUfol. lo político. lo religioso, lo 
económico y loperso~: ... ......-etlll ..... ~ ~ . . 

-~ Sentimos que lo coptUio, lo torturo. lo explotoóón y lo lllOI<X10 
de tos onimolet por el hombre son mueskos daos que retlejon 
l"lJeltro ignoronc:iO paro Yivl en OfTTK.lrio con ~o mtJnCio y 
con nosolfos mosmos. ignctonao que o sido aeodo. 
promc>'lido y '*->todo por QUenes nveven el rra.oldo. 
odemós de que eXJSten un..,.,.., de pretextos ingeniosos poro 
t"'fifiGor lo CtVelclod y lo ovacio de QUenes"' benefician de 
alguno tormo. como consumidores o como explOtadores del 
sufrimiento onlmol 

. 1. 
Aqul queremos exp1810f que el consumo de kJ carne. 1o tor1\tO 
y lo humOioc lón onlmol. no En salud. no es orte. no es divonlón, 
sino que el doaor v sufrimiento onimol. como siemr;te. t>eoelicio 
o solo unos cuantos. que no tes irnpolfo que lo gente tengo 
uno actitud C1flico. que gocé de bueno solud físico-mentol v 

l" que sobre lodo que longo vno bueno reloción con su mundo. 
: .. : 

.. Oia a dia t.a sh\181Ción que se vh-e c:n 1• oom ... i~Mclcs lndl¡enu dd wmtc 
~~~~es dt: total d~liln. )'1 que \'I\'Cn aLC:mQrlt..ldol JXJr 1os 
cooS'llr:lttS ho$dpmicntoS de f,I'UCIOS <k: parun.ithiiiCS'" 

p.d. to <:* &c:ic:mbrt: pan 5oft' UIIQof d 11. M CWI'Iflk j-"* de IICJ.Idll 

muaac ca d estado de Qlsapd 
"'N> oVO Actcal. ~ ll.,a-n de: Ulen'lll ... ~a 1M~ 

.r, ~10 l'"\l'ol<ti"I.I'STO 
(Pu•~' ll.C..,!I .. .,c..,.,.l<) 
Rrul;c I!A& SCOI\1'1 
Sol.a<l•s 1 2:00 !.••« 

* EL CJ>LOR o e LA rtEJM,\ 
( Sl«\1 R.o~&) 
Roc!>o \IA.6t S80 A"-
Sn~o.J<» '2. 3 ·. 00 '-'"'' 
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LA PEQUEÑA NIÑA DEL SURESTE ~ t a li: 
Omis de~~ •• ..a11 ,.,ic:ano. se~- -..b lkww. :t 
en • brazos ss; ~--..o ra:iá Mrido. ""' bljbh • .. ..... a 
Nnbo. su c:asa. .... b ~ ... lfor:a' • (2$1 y~ • ., tMdrt "-
lo JUteiSdo CUifldo x ~ oon • p.pa en d camino qot: los Un·• 111 1 S· 
pueblo mas CO'anl). dd doodc ,-m¡ .. ck 'Uidrr sus 3tUUIIías, pan1 f'Odc'r ~ 
pl\llr un pxo dt diDtr(') pcn lu mt'dldn., dt ~~ htTm:tni~3 IX W":S !1~ que: :u: ""' 
4:1'1t;Oillt:ltxt cn(crm;.J de lkbn• y di.arre~~; y e~ que si, poc aquellol> lug;ucs IV) • "< • 
nil\os muert"n basu de un rnfrilldo por <1'•~ no ha} 11Wold'itiiW.. no tw:nr:n u¡un -,... 
po,t~.;~bl~. y lu qu~: es ll(Qr. lo 111:1.:1 Vt:r¡.(lll1,0,\l\, I~'S h11n arn:b:u~ :.111 •~•na. ~oo , ~ 
era el t'lnieo peañmon.io COn el tf.ICl contnbon para poder coma"; minulo • Sl 
mlnutt.l, :scg.und:l :. segundo x CtciJChll el dOillt \k una madre al u:r a su hijo :2 
morir, y dt:l :11 botde de 1:1 locura por no poder h~~ttr 113dl. 
La ntlb por fin Uc:p a e2J;1 cJopu& de un lar¡o rttanido, llcnndo 1~ d•(lc 1 $U 

m;d..; ¡mam1!, ¡.m3r;gr. 11:.111 ¡úl~ • "'' pup. '1 se l> h3n llc\• UIIDI 
x6orn muy malos. lic'vabaft UNS pWola 11'111)' lJ'1iftdrs. ~ rucft t.ktnda por • 
lo «fJr le t;b;:ia w bijt. :se $ICIIA6 • 111 Jiltll dr tqiJd t1KQa 7 abraso a "" ......... J "" 
db Jibia ~ tal ves • tsp01t0 ,.. DO ,.,,.;.. o::et) los IDUd!ol RO& t 5$ 
c:ampesiaos cp: los - JrC:UCMJado los ...... ~ por ........ de :::. 
'Citadores dd m:len. do pcr qti1Cftf .-e tt ks tnpeU' y rcoibir • 1n10 •¡no • !a , 
Al ~. la pt:qurM ai.Aitc (ue 1 donn11 junto :t $U ma.h y M ~. ~ :S . 
pilAda 11 media nocht. eon d elclo dc'lpe,-Jo y 11 luna mM bñll~c que m~t~Ca, 1 ""' 

lot paTOS cmpczat'Ofl a lachw, elllndo de proniO. un ppo de "'pttSCinls" 
lktntM en unos emionc:s. paswoo a eiiJn un:t de bs c:;asns.. diciéndole a la 
¡ente. ¡.s;al.pn!, ¡que ya .se los cot¡o la chln¡adu!, n11estn ptqueñ;• <~miga u li6 
j.-,•o n su nddre. ya nf11cml:. ¡.ente lltlilllh~ y llonoti.rulo JXIr lo que p:umba, 
se: dCucflo un;a "0%. que dccta, )'11 dis¡Wcnld 11 estos indios de 1.:1 chlnpdl, 
can,~nlaron n correr br.tlllj por dlx¡ulcr, uf C>lmo kliS gritoS de d.::sc:spei'U("i(ut, 
lmr-x~i1 y (li,)Qje de l.a pl(e que en. acribillada; los rios de sa..
tmpelllt«< a ClOI'Tct, tu2ncl11• ~ R11\a. t~ a. el sudo. 'Ida como venia 
~ de ~~lb estrdll. y k dccu.. 1no llores hij3 mb!. be 'U:io» por li. 
pr~n imos a vñir a bs ewcu. ca ~ t10 h:r) ftUkbd.. ai w.Cñmimio . r. 
.-apno a ,.. ra:.R • b ._,. • ~ oxa b ctr2 1 K k 01.:. w ---

" 

~==!!! ::. r- ., • >:: ' Z! • - • <:. II Z:. • - 1 
~Jestro objetivo no es degradar o ataca o lo genle que § 

comume. se vtsle o miste o los eventos que tengan Que ve~ ':' 
con los atWnc:Ms(ontes 10I'I"'bén nosotros 10 hoc::iomoll . .., 

~ simplemente es desCftW cómo de Cierto formo v()l'n(K .§ 
~ <Xfqui'1endo =~es v oc:tiludes "" d<ljor lugar o un tf>OI :: 
"' qué lo hogof inY(ltJcróndonos en lo lrodidón de decir • .,. :::: 
~ ()()(mol que yo visto OSI ...... es nat\.Wal que yo como esto~ ... es ~ 
S comVn que yo vallo o ",sin damos cuento que otrOS d~ lodO ro ~ 
·~ qve hocemo~ hoy dgo Qtje yo e~ planeado pOf otros J)Oro que :: 
~ simplemente deje1 tv dinero. • · ::::: ~~ ,: - 1 .:; 
,e ~ - '5017 - A ,;; '::C & ..::: 1 < !f .~ J.St -;iítii .... : • ::- ::. 

;::; Todo lo QvO ahOra nos parece t:>vooo. bor'ÍIO, sOtxoso.: 
necesario. divertidO y barato. puede esconder en su posado ::
todo 10 contrario. en su fututo el dne«o poro unos cuantos y los ~ 

- s~c~me~·.: 1 ~la ·~~.J.· ~ 
¡¡?; r .LOS CUltAILfS SON LOS BUENOS 
~ 

C - - -- ··--
"¡¡PQse!e, pó¡Giell, UIOCOS de W(Jdeto. choozo. do< pe< '*>z!l" 

polobras socodas en unos gntos ef'l tos mercados y en 5o calle. 
1on comunes que va ni le~ ponemo~ atención. Ckt no ser QUfJ 

tengamos hombre y estemos buscondo un klgCI' donde C()('ner 
También es común Que en uno fiesta te SI'Von pollo. cofnitas. 
borbocoo o cualquier olio guisado Que oste preporodo con 
algún onimo1 ocuólico. por ejemplo el bocoiOo y los 
kodicionales pavos en los liedos de fin de ol"'o. Esto nos puede 
dar un ejemplo de Que gon porfe de nuestro ttoclición 
gastronómico va acompañado con~ sabor de to come. ;;_ _____ . ., - ___ ..,._.,_, - .. 

- """-. V.Y JI"' 

otros ejeii\Ok>S de lo ~ ocos~omos esló en el coosumo v 
uso de p<eodos de Poi en p<od>ctos de beleZo. como úrico 
fin tener uno rnogen difefento 1.1oen<1o boon v penonec" o un 
cierto grupo; mi como también o los tvgores que pe< trodoeión. 
culturo. deporte. orte v diversión asistimos tot m&nos eso nos 
hotl hecho croer). lo piO!O de toros. polonques. rodeos. 
zoológicos, acuo1ios v circos, podemos encontrar un onlmol y 
un hombre en un rllvol ha1to que el onimol muere. al igvol .. 



t 1 e 1 i 1: el .onftijo _o el hambre de algunos y POr kn calles ~ veron ~os 
-.-- -- ···-·-.. .--·- .... -- ·- .. _..,. ......... , .... ,... ........... -·-~ ........................... ""ifl 1 ulhmos gnlos de lo modo: o nCMotros como pvebk> nos wgu.ó 
que estón solo poro exposiCión , _ • • j 1i 1 J l costando y o ellos los animales no tos cobraron nodo. peto lo 

- · - ¡ J;' ll,, pea. los infortos<6n matando o rnós penonos.lo o.doncíón de 

oeostumt>rodo o v. < como "nom>ol" . sonfi' que "' normal ~ 1 ) l como Qloderos y lo crueldod. lo tunloci6n y lo eJ<I)Iotoeión 
Mte todo e>to lo goon mayorlo de ..,ro ~ ~~~~ ~ m6s ._ae..lo tolo de m6s boSqueS poro utoizor los hectórem 

comer c-.wne. ~ Qvc tb oormol que 1lOYO zoolóQICOS. o_~;c. 'C • hado los orWndes no deSOpaeeeró. Excepto si codO sujeto . . . f . 
.:,-.. ¿e~ "1r ~· •. · : ....... , q.;e~ kxf) e~!,J~~-lrc,ce ~r· cdo Jj f t~ busca 1o c.~~ tenemos ~o gobemcmos ~ 
.:¡u~ E:!:~o r.uiVI'U. ~ ,~·.-tu uol.iOh·. . _ .. ! ~ s • ., ,. J · t , lengomos uno inlerocCXJO con 10 soc:iedod. ~ ~e -- - ~ . . a ~ lugar o lo relle>ión y así llegor o nuesllo integración y pode< 
Desde otro P<Jf'IO de '"''o podem<M disllngui' que otrós de lodo • f ~ ~ ten<or el pode< y la lbertod de decidir la que en ve<dod quieto 11 
esto existen dfo o do miles de animales que son oseiinodos o _, 1!. 1: l . cambiando m actitud mis ~eos y m1 estilo de vida y 
moltrotodos lnd~l"'manodomcnte y que dejan lugar o tos J! ~· f.; hocemos e.sto una gran moyorfo e1fOI'T'IOS seguos Que to 
juslifiCOCiones de nuestro comportamiento Ol hacer esto~ darle ~ i J !'; r ' onitn(JI yo no se deffOI110f0 _.-. S l i L .. :._ i 
un sobor o nuestro ~ o por rolud. experimenta algún ~ 1 ·J e : e ... - , .. , 
nue..,.o producto cosmético. dar el úllimo grito de la m~ 1 l l i 1 j.c Desde aQuí no Que.-emos ocusor o los consumidores. s1oo 
c reando vesh.olos o tx::ne de pie4es o cueros. poro reohzor ~ ,z :1 ~J. r- queremos poner como responsqbles o todo oso gente quo 
a lgún rito de t'PO trod<:lonol o religie»>(cooidos de toros, fiestas ,e . f ~ ~ -¡ j • frente o los cómoros o su puesto aparentan sor buonos y según 
pottonotes. sonterros. etc.1. y or úttimo como ! ; j ~ ll ;- : oGos dicen que todo lo que hocen es por ot bienes fa mundial. 
ospectócvlo(clrcos. zoológicos._~tc.t. • ='": -1 .... ·~·-:. ~ : .. ~l ~ Jj ¡ ~ i los hocemos responsables de todo· lo crueldad animo1 Que hoy 

tQUtén nos dio este derechO sobre 
onwnates~ Alguno pOrt.OnOs Que se outodenominon cñs:tionos o 
cotóicos lo juSiorocon ~amente. sin embargo lo BibOo dice 
·no motorO>" sin e>~·flc;ociOn alguno. odcmós.tombóén dice 
en el Génesis: "Y 1>010 Dios o decr Moren que le< he <lodo 
lodo vegetación que dO oemlo que "'16 sobre lo SIJ!)efficie de 
lodo lo loetro y todo 6rbol en el CVOI hoy frvto de 6rbol que do 
semiO. Que le< ,.vo o ustedes de olmento·.(cop.l vers.29) y I H~ 
OSin'lisrno en el l.e.....:rteo: '"Por que el almo de todo dose de 
come e~ w sangre por el olmo en elo. en consecuencia dí¡e yo 
o k>s hijos de tsroel No deben comer k1 soogre de ninguno 
dese de cane. POr Que et olmo de todo c lase de corno es su 
sangre Cuak¡vieco Que kl como seró cortado". (cop.l 7 
vers 141. Soto n i;l u o dudo en que estos peflOnCJ$ no 

- ~ · : ~- < 

:on_oce., bien su doclrln(J, pero pa qvé, qué. o r u;.. h~~e aue 

'i , • 
f ') ' - ·. 

}-l~eRACIOY 
A~/MAL .. , 
- ~-= ..... 

(1} (01 menos en México) a tos medios de 
• TV Alltoco por transmitir. promocionar y ditvndir(Mc. Oonalds. 

Toreros. ctcos. cosméticos y ropa. etc.)o las empresos de 
Pl!ESI)tNTE. BANCO SERAN. BANCOMEX. TELMD<. Gl!UPO 
MOOEI.O. CO~ONA. etc. por """" como patrocinadores de 
estos eventos. o tos P<oduCios old spice. seaer. baby fr.., 
pompeo. popas pffigles. puiton. Clwovs. tC>n\p(J)<. moosllo 
lmpio. dove. etc .. tomtién o tos gonode<os por los fenm y tos 
ro'"c<. y PC< óflimo e les políticos por poormilt y tegoizat todo 
_,., t'>rulaic1(Yt ~'f"'fn t:on ef pr~,t-.. y M bOI<n o 111 iotesio 
r ~v· r~:c,; ~~~~· ,. ... ., rnrt~ rP:p..,.,(,~'~' !'~ \O,.. '"= .. - m~e 
n:J•J!'.·~n o 1~ gen:e 'i ''-'~O~., •le'1Cr1 lo~ bcls,llo~ 
.....,.. - - t' 

. . . . 
• • 
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espe<;iol y un 

toda 
tn lo ¡:xodvcción de productos ogricolos. como verduras. 
cereales, frutos. lo W'\vcr'Sión sería menor. odemós de que estos 
productos son lo base de lodo lo que coruumimos. Ser 
vegetariano en nuestro pois. se presto muchas veces o burlas 
por porte de. los que comen carne, es algo que no es 
c....:ep1odo donde se ~ coo lo co~tumbte e sos os:)(fo~ y ohoro 
mucho menos con lb llegada de lO~ empces~ extranjeros 
como Me. Oonotds. Surger King. PiZ2o Hui. etc. entramos en la 
costumbre de Jo comido "chatarra• que en su moyorio llevo 
carne . Aquí lo interesante no es de que se burlen de uno o que 
hOyo mós lugares poro comer. lo interesante es que en Jos 
países psimer mundislos como es el caso de EUA y algunos de 
[uropo. el vegetarianismo ha ido aumentando de IOfmo 
apresurado grocios o lO libre divv'goción ol respecto y lo 
pregunto es ¿PQr qué? ~por Qué pois.es que son dueños de un 
Me. Donolds estón dejoOOo de cocnet carne. mientras en 
paises subdesarrollados como et nu91hO consumimos mós? 
¿por qué en esos po~s yo existen "spots" publicitarios 
contra de kJ vivisección y el consumo de come. mientras 
pooises como el nuestro segu1mos teniendo un payaso que 
¡nv~omb'.nguesos? ~ 
il4-- , !ti rgnx y M !j j¡ 

)ensa~m cuP. !orló Pdc"J !"+!. nor n1 

de 'iiicf-· &19ia'~f::;d;i 
<»l'ntf ~ e:-to~ 
1toll o!l es et dinec-o. Los "g-onde~ señores" qve monejon los 

empresas tienen de' sv lodo el medio o lo henomiento mós 
eficaz poro oblenet lo que ellos quieran (que nosotros no tr-ulj 
dejemos de consunW carne por las tradiciones que difunden, 

~;l 
tos restovrontes que promocionan. osisli' o kl:s tiendas paro 
comprar occesorios de pi~ o ir el fin de semana ol c irco o vn 
('tpectóc\J.o p::wecidol estamos hablando de los medios de 
-.;.ornt,;:)tc.<.:ci&n . Podemos c-n:en.:fer que estos solo son ·p.:JIC 
;...,. ....... ~. ~; ... ':"...,bo.3C' ··+e· "'!-:-se fl'"' .. '"'i?'1es es de c~.,'.(""lC":' 
,;; .,.!: ... ~¡.; ........... .,)J. ;:o;, s.v !....:.¡;,.:,;....;.~o¿:v ..Jc comcrck.Jte=. ;.....·~c.; d<:. 
mensajes subtimioo!es. con el fin de !)fepororle lo mejOf poro l 
Qve uno lo compre sin pensoOO dos vec.=._s. ,-

-= -

; .. ~,,., ·~''""''M ' J •·•- ' ' ··: .::~·· ;:.·:\ !··· t ,. •: 
podtdo ~;Jeur un nuo\·imicnto sto ~~~ r. 

la fal13de 
P('fls:uuic.tte>" OC Loo'n. (.;¡,., } '' 1.11 

Este es et punto "pensarlo dos veces" • solo se O qvedodo en 
uno m~o ffo.se, nos hemos tronsfo.rnodo(o nos han 
lronsformodo) en uno culturo consumista de modos, de aretes. 
de e~peclóculos y de co:Tiidos. pOlo que dejemos otro vez el 
dinero en los bOlsillos del capitalista. Por ejemplo, en nuestro 
ptopio bouio hoy personas que tienen uno camk:ef1'o y qve 
o tros venden tocos en kJ ~quino. en ellos podemos domos 
evento como se maneja el dinero cuando esto de por medio 
un animal. podemos domos cuento en sus comionetos y en sus 
grondes cosos. se puede notar que les vo muy bien 
económicamente desde que comenzaron con svs negados 
pCJ'o vendar come, mientras que lo gran mayoría de los qve 
consumimos seguimos en k:Js mismos(PQteckk> poso con Me 
oonolds). Nosotros como consumidor'es no nos preguntamos 
por quo consumimos tanto c~ne. puede posar que algunos de 
nosotros por el dinero comencemos hacerle lo competencia al 
toqueto o al carnicero, pero sin embargo. seguimos sin 
cue~lionor sobre So que esto en el fondo de los productos que 
vendemos o qve consumimos. lodo se ve simplemente como 
dinero o como 

los productos 
oglicvtturo como económicamente. Los 
ganaderos ocupan el 24 % de lo maso terres-tre del plane ta. -destrucción de millones de hectórE"'::Js de bosaues de 
Central América del Sur poro lo 
cootrlbute o to desaparición de especies de· pfontos y 
a nimales: pójoros. reptiles y mamíferos. Lo tofo intensivo de 
órbofes poro et pastoreo del ganado causo la d eforestac ión y 
por consiguiente lo erosión de los suelos. IOfnóndolos i~ibtes 

el cúlivo y oc(ecentondo 10:s inundaciones . 

! ~~ 4 es<:c'\ot el'.' le in<!vstric ganadero (moloderos y 
?-:; ·-:;::~le) son _,¡_-. :1~ las prir.c:p::~ ·J : causas :1c 
-.... .,'~""""""'"'"'¡"".· """"' "~'J"f"l( swble":'C!"~"! y s•Jperfi~io'"?~ lo 
. •..:.: :.: ~~ :~d:._,l ,k'-' J'- ..:;:.pe.:;~:,~ peces~· oig~ .. -¡1::rn1u~ . 

-· .. _. . 
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Uoo vaca emite 200 ' Iros diorios de metano uno de los mayores 
conllibuyent&' ot calentamiento global y por .si todo esto fue1o 
poco los mile$ de hectóreos que se vhli::r:on pao crior onimot&s 
poro consumo ~rion set\'.: como fierro de OJitivo de fnJtos y 
vegeto~ soPvondo 011 o rn1onet de penonas de hombre O~o 
pu>to que debemol t~""' en evento e. lo oootoso de lo 
oirnenlodón que imQiico exploto et ganado. los granos y 
ceteo'~s con los 7 '""' ~ f(')( "'" ~todos poction pero ~ 
órectoment~ poro olment01 o lo gente que lo nece<ito. Poro 
comegv¡r INl dO cs.· carne ,. ""'-didon 

nos do muestro que hoy en <lo e<tomos 
disociaCión con nuestro mediO ombente y qve al parecer es 
provocado pot" algunos factores económicos y politicos que 
estó.n hac iendo qve et sufolo deje de Jet él. es decir, esto 
dejando de tener concJondo. e4 su(eto ya no re entero mas 
olió d e k> Qve le cJcen. yo exlslo un mismo c.ontenido y mismo 

poro textos. 

tos políticos de los 11 rov•v) ...,.., "'v"IVI "~ul . .-,url y e1 uvun~c l.:-.f 
ecnológico hocen que nosohos como sujetos veamos al E::. ,r: 

mundo de uno formo m6s pequel\o. incluso nos hocen sentir 
como si nosotras dominóromos kJ nahA'deza. Con el antemet el 

se hoce exageradamente pequeño e nsignificonte 

dío mas <IOnw\Qclo y el tlenl>o es lo mas._ ..-so de á'í 
que rodo macho m6s tóplclo; los sujelos son desutljeiMzoclos d 
deior de ser elcM en.rondo en eslodos de etlQienOC:ión. Y osi 
oho<o nos P<eg.Mtomos acon lodo esto los sujetos se von 

POI ~N~ 

El ambiente ~e ho dsputodo entro ios podefoscn y esto 
Que nosotros no~ ole;emos db los ptoblemos(lo extinción y la 
oniqviloción} de nue-stro medio ambiente. Jos medios de 
comuric-::"-::Gn ~o~ dicen lo que lionen c¡uc decir y no lodo 

d~r;'r . 
o qu~en 

lo ayudo de lo rolloi<l<>. lo lrodición. lo difusi<l<> y to 
legalizac ión. onos yo hicieron la más <iUcil, "d ejar al sujeto sin su 
porte poro deddi" y con esto lo hicteron insensibie. ahoro 
Padrón seguir experimentando en onAtnoles. eoce«óndoiO$ y 
moltrotóndoJos. tos galos y 10~ sangrientas cOfñc:kH de toros 

los zoolñnll"'nt v los 

diablos le 

;;:¡Otros sa basan en que el onir'nal no tazono, to cual es cierto. 
pero así m ismo lo hoce un bebe v a pesOf de todo. tos animales 
Stenten miedo. ongus1io y dolor ot recibir motlroto o ot dorse 
cuento de que esto en peligro o e1to o punto de mor•. Basto 
con rrwor el .;on1p0rlom:e-.·110 de lu~ v~<.b y turo.- ar. kn l.itn ..... 
k» -atodo;:ros. Jol v~ un orinO IK) pu¡ do ~tor. pe,u Y 

doiCM td.co y~"'· 

Pao ra..eswo cuiMo los antoptos me.:onos. comer en to cale 
O simplemente Come<. 01 INlO de los OCIOS m6s CO!IdiOnos de 

mayor ~ascendenoo . .,. deor. ~)Vede koet ~o molOS; ··, 
consecuencias o nuestro vi<::lo. fil . '= =- :'1 · tnefttlros e s _. 

En el mecio en el que vivimos y et Rimo de ITobc:Jto ton 
acelerado que o veces podemos llevar en nuesho civdod. 
pVeden ser foctetes que influyen en nuestro olimefltoción. 
Pod emos comer muc ho o poco y pct si tuera poco de molo 
coldod. podemos come~ muy rópido o viendo lo tetevislón sin 
atender o lo experie~io de alimentamos conseientemenle. 
hemos terminado POt ac eptar lo que nos don s.n ímpOtlar Qve 
sea. nos hago d OilO o no. inclfto sin ~nsar en to que no5 
estamos comiendo. sin penKJr en que 01 Igual que nosotros se 
estuvo moviendo y cpe paso a ser cadóver en varios 6os de 
re~rlgeroción pera ser cocrodo en oc&Je y lu.;,go en uno torta 
comémoskl paa que estvviefo ottOi dos m6s dentro oe' 
nues~o cue<po poro de<¡>ués de...chorio "" pen>0r que INlO 
dos dios antes yo nos comimos otrcn i0f1os y esto,., tonlOf eo { 
c:Qento IOdO et proceso que hubo onle< de Que logoró o lo 

cocino lo cane. - robos f -•~ ~ .. ~ . ':~- ·-•• 
Ante esto podemos dea' que a nue1tro cutti.KO yo se 
acabando las: justificaciones. No viv1mos eo tos •Q 

conclciones que diez mil años: a h65. cvondo existie un respetclL 1 
mutvo entre el cazador y la pteso. dOnde et hombre -mataba lo j~ •" fo y necesorio. y como también el riesgo do ~c;r 
ollminodo pOf' el onlmol. Hoy en dfo lo motonto de tos an1moles 
de onlmolos es innecesaria, ya que poseemos en alimentos. lo 
suhc'ente como p~o no d epende• dtt lo carne. 
- ·-- . ... -· . . ... M¿-~-. 

••fn verdad es el hombre ~l_reyde lOs an~mok!>s. pves o todos~s\ 
ttx<:ede en brufclidod. Vr.tJOlOl yra.:•o~ J lo miJt:>rf(> rl· c~r05 
~~OOIOS CI!IH•.:nt...-rio.,.'- Y UfxJJJV "\.'cr,,,J',j er IIHtnpo en ~Vt 
' ' ' .... ' l . • . -~ • . • . . ' 

e-~,...., •:-· ·'- , ·•.. · ; .. ,J. , -· !NJ. ,J,,;.,IW.JO. 

..,Q{¡_.¡\,)¡_'/011 Ofl<.lfV IV UC' IV) IMJIIU,MC'.. l..ftVII~ ,JU íJ._. "'MIL1 _. =: ~ _L : • o ::J 
::-"T~~ . - · -- .. 
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No es moda, ni muleta, ni etiqueta, es actitud, 
reacción, sin dioses ni amos ni patrias, símbolos de 
opresión y muerte. komo toda expresión juvenil, 
kisieron convertirla en un producto más para 
consumir, en parte lo lograron, pero no pudieron 
callar ni aplacar la otra cara del PUNK, la que se 
escucha en barrikadas, acciones directas, 
okupaciones. En kasi todos los rincones de este 
vapuleado mundo, esta historia continua kon 
mucho amor y anarquía esta es mi versión. 
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gente prejuiciosa,racista,sexista,machista PUNK 
IS DEAD al ver gente de mierda lukrando,autodenominan 
dose PUNKS o KONTESTATARIOS. 
CRASS no fue la unika banda,hubo y hay muchas 
mas a .ese nivel de kompraniso,pero repito,ma'rko 
la escena mundia 1 i_tu\rkopunk. . · 
Hoy siguen kon sus . his~ori~s pero ya no mas komo 
CRASS, CONFLICT, SCHWARTZENEGGAR, bandas por donde 
pasaron alg~nos de los CRASS. 
PENSAR PRIMERO,AKTUAR DESPUES,ellos eran la anti 
musika . de los rankings para chikos rebeldes,un 
mensaje keda. klaro"ATAKAR LAS INFRAESTRUKTURAS 
DE LA SOCIEDAD,DEL EsrAOO,A LO KOMERCIAL,APUNTANOO 
AL KONSUMISM:l, RESPETANOO EL DERECHO A LA VIDA 
ANIMAL Y HUMANA" ,esto es lo ke me d.lljaron los 
CRASS DEKADENCIA G 
NOI'AS EXTRAIDAS y MATERIAL KONSULTAIX>.: 
PUNK LA MUERTE JOVEN(LIBRO),RESISTENCIA(FANZINE),REBE 
LION ROCK(REVISTA,FANZINE) ,LA r-DSKA(ZINE DE ESPAÑA) ,E 
EL ACRATAIX>R(PUBLIKACION A DE ESPAÑA) ,M.:>LOrOV(PUBLIKA 
CION Atr.rONOMA DE ESPAÑA) , KCT, ZINE DE LA KOOPERATIVA 
PUNK DEL 84 (ARGENTINA) ,PROFANE EXISTENCE(DIARIO 
ANARKO PUNK DE USA),BEYOND THE WALL OF INJUSTICE(DI~ 
RIO ANARKO PUNK DE USA),URRO ZINE(BRASIL),MAXIMUM 
ROCK ANO ROLL(REVISTA PUNK DE USA),ICONOCLASTA(INFOR 
MATIVO ANARKOPUNK DEL BRASIL),CEREBROS KONTAMINADOS 

· ( ZINE DE ARGENTINA) , VASELINA ( PUNKZINE DE ARGENTINA) ; 
M.:>CO(ZINE DE ARGENTINA),LAS FUENTES MAS FIDELIGNAS 
PROVIENEN DE FANZINES Y DIARIOS ANARKOPUNKS. 

PARA DESPEO!~ LO HAGO KON UNA FRASE 
DE 

"EL HOMBRE DEBE REBELARSE KONTRA SI M!SM),PUES 
~ON TODAS SUS TENDENCIAS Y ASPIRACIONES MATERIALES, 
INTELEKTUALES Y MORALES NO ES OTRA KOSA KE EL 
PRODUKTO DE LA SOCIEDAD" BAKUNIN. 

AMJR Y ANARKIA 
POR SIEMPRE PUNK 

DEKADENCIA G 
G.A.M. 

.-.., 
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Muy desgastada esta la historia del PUNK en manos 
de gente ke nunka supieron lo ke signifikaba el 
HAZLO TU MISMO,P~ZINES o de AKCIONES DIREKTAS. 
Solo se difundio la imagen. Y la musika ke vendio 
y sigue-vendiendo en todo el mundo. . 
Komo ·toda movida juvenil es chupada,transformada 
y vendida bajo los ojos de sus supuestos prekursores,ke 
aflojaron sus poses de niños rebeldes ante el signo 
$ pesos,parecia kreible su anarkia hasta ke la pusieron 
en venta. • 
La MODA PUNK difundian y aun· hoy siguen los medios 
oficiales bombardeando a la juventud kon las fotos 
gastadas de los SEX PISTOLS,CLASH o RAM)NES,para 
ellos solo existieron esas tres bandas komo tambien 
la imagen de la kresta,pelos de kolores,konfundiendo 
la ~IA kon el kaos,drogas y rock and roll. 
No voy a negar la historia de estas bandas,kreci 
eskuchandolos,pero no komparto en komo tomaron esta 
movida juvenil,los medios e individuos,transjiversando 
el SENTIDO DE LA PUNKYTUD. 
No tengo la verdad,tampoko puesto un uniforme ni 
fanatismo, idolatrando ciegamente todo esto, per.o 
si me siento kon cierto derecho de opinar,de eskribir 
y de kontarles mi version del punk ke komenze a 

·vivir y konocer apartir de 1980. 
Komo todo adOLescente ke esta en la buskeda de algo 
kon ke sentirse bien o identifikarse,tuve esa inkietud 
despues de ver una foto kon un grupo de jovenes 
kon los pelos parados,klaro,¿kienes eran los punks?,no 
solo kopie la imagen,tipika aktitud juvenil,sino 
ke komence a buskar los ¿POR KE?,de · apoko konseguiria 
direkciones de bandas,fanzines y de punks en todo 
el planeta tierra,komenzaria a ir a gigs(recitales 
punks) ,de apoko iba metiendcme en ese mundo ke aun 
hoy kon 30 años sigo kon mucha pasion. 
Klaro,no me kede kon la historia oficial,konoci 
la otra kara del PUNK,la politika. 



Una 1\ dentro de un éickulo seda una imagen ke muchos 
llevat·iaros SlP saber le ke este ~ünbolo s.i.=::¡r.ifl.Y.aba, 
S>ol o era algo ke usabamos korro un akcesor io mas 
del vestir kon¡c punks,destrukdon,kaos ~tn -ñarne~ 
ku~rircg l.o )<e realmente signifikaria ANARKIA. 
Esi:.d ideologia ,es una influencia muy fuerte dentro 
del punk,es algo ke no podemos negar,komenzariamos 
a eskuchar el ANARKO PUNK,.la frase HAZI..b TU MISt-O 
era similar a la AUTOGESTION anarkista,por supuesto 
ke historikamente la anarkia nada tiene ke ver kon 
el punk,pero si tildarían a partir del 79 a los 
punks komo LOS NUEVOS ANARKISTAS,por supuesto ke 
esta hermosa ideologia.influyo en muchos movimientos 
juvenil~s komo el HIPPISMO,pero en el punk seria 
mucho mas fuerte. · 
El punk komo el rock rompio las fronteras de todo 
pais,las flores negras en los tachos de basura(komo 
decian muchos)komenzarian a krecer en todas las 
grandes kapitales,komo dicen los sabelotodos"EL 
Pf~ SOLO TIENE SENTIOO EN INGLATERRA" ,para riú todo 
lo kontrario,las ideas se difunden y la gente las 
toma,nada es de nadie,komo las .ideas politikas,tuvieron 
su origen y se expandieron,lo mismo pasa kon el 
punk, . 
Komo dije alguna vez LA MODA MURIO PERO KEDO LA 
AKTITUD y seguimos adelante,aunke ultimamente la 
revivieron para poder llenar estadios,vender revistas, 
musika,komo tambien algunas bandas o individuos 
kon supuestos sellos independientes,toda esa historia· 
de ma~agers,shows,giras alejandose del sentido de 
PUNKYTUD,todos aprovechan para subirse al tren,solo 
kieren dinero aunke inkoncientemente tiren mensajes 
radikales o de kompromiso,usan a la juventud komo 
kualkier empresario ke se enrikece gracias a sus 
obreros,pero klaro,entiendo,VIVIR DEL PUNK,DEL ROCK,es 
un trabajo rnas;hipokritas de MIERDA. 
No kiero irme del tema,kon esto keremos difundir 
la otra kara del punk,esa ke no sale en MTV O EN 
TUS REVISTAS ESPECIALIZADAS DE ROCK. 
Perdon si no uso un idioma periodistiko o de eskritor, 
eskribo komo si estuvieses frente a rni,kontandote 

:-· 
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¡ke mierda me importa!,El punk es la musika de 
la gente sin importar de donde proviene,negros,blan~ 
punks,skins. 
Nadie tiene razon,nadie esta ekivokado,todos somos 
seres humanos,no mas falsas divisionestgolpea 
al sistema,golpea sus reglas. 
No tengo klase,no soy tonto,.no tengo religion 
por ke se ke existe algo mas,no tengo .kolor,gente,ge . 
te,NO KOLOR,KLASE O KREOO¡NO DESTRUYAN LA GENrE, 
DESTRUYAN SU PODER Y SU KODICIA!. CRASS 
-KUANDO YA NO HAYA MAS ABUSO DE ANIMALES,EL ABUSO 
DE LOS HOMBRES CESARA PRONI'O, UNA AKTITUD MENTAL, UN 
OJO POR OJO DEJA CIEGO AL MUNDO¡AKCION DIREKTA,KOMPRO 
l-USO INDIVIDUAL, LIBERTAD! • CRASS 
-MiENTRAS HAYA DEPENDENCIA, NO HABRA FUTURO, la 
gente puede karnbiar,pero a veces parece ke tienen 
ke ser empujados a.hacerlo,tambien pienso ke el 
problema kon los movimientos es ke alguna gente 
se une a ellos,solo para usar la IDEA KOMO· MULETA 
y no t.oman ninguna responsabilidad de si mismos. 
Por eso pienso ke los movimientos no funcionan. 
NOsarROS NO VAMOS A FACILITAR MULETAS. CRASS 

Sobran las palabras para agregar algo mas sobre 
este grupo\de individuos,tanto para mi komo para 
mucbos,signifiko un gran .aporte a la escena mundial,' 
difundiendo una aktitud punk ke luego rechazarían 
al ver ke muchos los tomaban komo guias,komo ellos 
dicen MULETAS,entiendo esto,komo ke veian a la · 
gente kopiando sin kreacion propia,sin. konvikcion, 
apuntando al NO t-OVIMIEENTO,komparto esto,yo por 
ahi se me eskapa esta palabra,me refiero a las 
akciones generadas por fanzines,grupos etc,pero 
no se puede negar ke. las kausas en muchos lados 
son tomadas muy enserio,se ke no usan' komo MULETAS 
al PUNK o LA AKCION DIREKTA. 
Puedo entender el enojo de los CRASS,muchas veces 
m= paso algo similar,pero sigo,korno muchos otros,yo 

. tambien grito PUNK IS DEAD a.l ver lo ke es hoy, ver 
a esos niños jugando a la anrkia abrazados a una 
botella o kon una jeringa al kuello,de ver a esa 



nada mejor para dar?por ke echar a la mierda la ~ 
unika oportunidad de ser vos mismo y realmente 
vivir? 
Decís ke sos un PERDEOOR DE LA KLASE TRABAJAOORA, ¿ke 
signifika eso?es la pelea del fin de semana la 
unika akcion ke has visto?? 
Uno de esos chikos gtandotes?terribles muskulos,mien 
tras derribas otra puerta, te ves komo un heroe ,mien .. 
tras pateas otra kabeza,pero sos solo una patetika 
viktima del med~o en ke fuistes alimentado,kompraste 
la mentira del sistema,ellos nos empaketan y se 
sienten trankilos mientras nosotros luchamos kon 
los nudos ke ellos ataron. 
El heroe de la klase trabajadora vence al. ·heroe 
de la klase media?etiketas de los medios,la mierda 
del sistema. 
El punk atako las barreras de kolor,klase y kredo,pe 
ro mira lo ke es ahora,el punk una vez estuvo 
por la libertad,la no violencia,kontra la kodicia 
y_el odio,el punk nada tiene ke ver kon lo ke 
ustedes krearon,kaos y desorden.ESTUPIDOS,esa 
es la forma en ke el sistema trabaja ,a traves 
de la sangrienta historia,la fuerza ha sido el 
juego,ustedes son títeres del sistema kon su violen 
cia,su pose vacia,es asi¡FORROS!se rien de nosotros, 
por k e decimos DEN UNA OPORTUNIDAD A LA PAZ, el 
PUNK ESTA. MUER'ID POR KE USTEDES lD MATARON. 
¿es el ranking de ventas de diskos la forma en 
ke mostras ·kcino l'es interesa?van a tOITl(~rse un 
avion a usa para esparcir ahi su mensaje?,bueno,kuan 
do te hayas komprado tu rolls royc~ y tu lujoso 
penthouse,levantando ia nariz diras¡PUNK KERICO 
KE ES ESO? ,·seras el heroe de la klase trabajadora 
kon tu sueño de klase media y el mundo ·sera lo 
mismo ke siempre fue~ . 
El punk es la musika de la gente,guardate tus 
ideas de klases~,esa es la forma en ke el sistema 
te mantiene sentado en tu inodoro,klase,klase 
es lo uniko ke ois,klase trabajadora? 
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esta historia ke puede o no gustarte,lo ke si keda 
klaro es mi libre expresion y difusion de esto ke 
SIGO DESDE ADENTRO. 

UN POKO DE IITSIDRIA 
Fines del 60,pleno apbgeo hippie,joan baez,simon 
and garfunkel y otros predikaban EL PAZ Y AMOR,slogan 
ke se pierde entre grandes escenarios kon jovenes 
totalmente envueltos en humaredas de hachis,mariajuana 
y peleando por el kambio social al ritmo del acido 
lisergiko,pokos kaptan el mensaje,solo kiero reskatar 
de esta epoka el inolvidable MAYO DEL 68 en donde 
se perfilaría una nueva korriente de jovenes ke 
tomarían el anarkismo a su manera, ¿CO!I."'DE FUERON 
A PARAR TODOS LOS HIPPIES?,muchos konsumidos po~ 
las drogas(ETERNA ENEMIGA DE LAS KAUSAS Y SUEÑOS 
DE LOS JOVENES)otros divagando entre sektas,religiones 
y gurues ke se · enrikecie:con gracias a. sus devotos,cega . 
dos por ia buskeda del PODER DE LAS FLORES. 
Musikalmente el rock establecido ya era un gran 
negocio,se hablaba del virtuosismo de un jirni hendrix, 
una janis joplin,doors,grandes estrellas aparGcer ian 
en tapas de famosas revistas de rock,fugaces mer!sajcs 
de rebelion eskapaban de sus bokas para luego irse 
de sus shows en lujosos ROLLS ROYCES,era el ROCK 
AND .ROLL BABY!!. 
Guerras,racismo,represion y las grandes estrellas 
enceguecian a sus fans k.on grandes shows de luces 
y musika SOLO PARA EXIGENTES,los jovenes estakeados 
en sus butakas podían admirar a sus idolos,yes,emerson 
lake and palmer,pink floyd,genesis,darian forma 
al rack sinfoniko,no puedo de jar de nombrar a bandas 

· komo rolling stones,animals,aparto a los vlliO kon 
su himno MI GENERACION y la movida MODS k~Anenzari~n 
a krear parte de la raíz punk,pero akortando un 
poko este desfile de grandes bandas,gran parte de 
los jovenes .kcxnenzarian a ·abúrrirse de_ese -rock 
frio y aburguesado,de letras exageradamente mistikaE 
o surrealistas,eskapando a lo ke realmente se estaba 
viviendo,el desempleo y la buskeda de algo mas :::-eal · 
en ke sentirse reflejados,komenzaria a dar luz al 
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hijo bastardo del rock, EL PUNK,UNA REAKCION A I.D 
ESTABLECIOO. 
Por el lado de la müsika ,reakcion al aburguesamiento 
de los idolos del rock,~r el social,reakcion a 
aceptar un rol meramente numeriko y esta tambien 
la reakcion ke los separa del resto de. los jovenes 
de su misma edad,esos chikos formales ke .se dejan 
DEFORMAR por la .kultura oficial 'difundida en los 
kolegios y kuyo p~lar fundamental es el EXITO. 
O sea,volveria a rekuperar la insolencia del rock 
del principio,musikalmente~hablando se atakaria 
a la makina a sus formas de hacer las kosas~a sus 
ESTRELLAS,kagarse en el negacio1en hacer las kosas 
por uno mismo 1sin managers ni kompañias~ni toda 
esa mierdaldifundir ideas~expresar y tomar kausas 
sin kaer en el KOMERCIO de ellas~tomando una aktitud 
musikal mas direkta 1mas real~socialmente hablando~se 
krearia una aktitud de vidalde pensar1de aktuar~de 
expr.esarse~reinvindikando EL IDEAL1en un principio~cho 
kante 1mal edukado para luego konvertirse en algo 
mas ANARKIK01entendiendo a esto komo mas armonioso 
y peleador respekto a la vida. 
Fines de los 70 komenzaria esta epokalmuchos tildarían 
de punks a eskr i tares komo HEMI~~GWAY 1 BUKOírJSKY 1 RIMBAUD 1 

ARTAUD,BOURROUGHS innegables influencia~ de esta 
. movida. 
Seria NEVJ YORK en dar los pr irr\eros pasos , todav ia 
no se konocia el nombre PUNK,pero bandas komo MCS, 
STOCGES 1 PATTI SMITH, DICTATORS 1 RAMONES, NEVJ YORK DOLLS 
o VELVET UNDERGROUND,un eskrito de PATTI SMITH diria 
"KANCIONES KE HARAN PENSAR A· LOS CHIKOS DE KOSTA 
A KOSTA¿EN KE?'F;,N KE EL SENTIDO FINAL DE LA VIDA 
ESTA EN DESKUBRIR LOS FANTASMAS DE KADA UNO",frases 
apokaliptikas,letras de destrukcion~musika krudalkomen 
zaria a eskucharse en subterraneos bares,llenos 
de borrachos,negros,gays,travestis~lesl::lianas,nuklearia 
todo lo marginado por .la sociedadleste seria el 
principio del embrion PUNK,un par de años despues 
desde INGLATERRA se eskucharia el primer -grito" ¡AKA 
ESTAM:>S, SOMJS LOS PUNKS! " • 
Pero se me mezkla un poko la historia kon el HAZLO 
TU MISMO o esa imagen rebelde,kuando nos 
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DE ELU\, LA MJRAL, EL DINERO Y lOS MEDIOS LO KONTROLAN, 
¿No PUEDES VER A Los CHIKOS MUERTOS,LA SANGRE 
EN LA KALLE?, KADA PUÑO KE LEVANI'ES, ES . UN KADAVER 
A TUS PIES ... " CRASS 
SE KE HAY AM:>R 
Pensas ke nací en esta maldita tierra para ke 
me gobiernes y asesines?en tus apestosas fabrikas 
y oficinas;kon tus estupidas trampas .lf sistemas? 
pensas ke no tengo otra kosa mejor para hacer 
ke revolkarrne en la mierda?rogando por el pan 
y la kasa ke son mias y esperando por la palmadita 
en la espalda?pensas ke ·no tengo nada m&jor ke 
hacer ke vivir en la mierda -ke vos me das?. 
Aprender dulces morales1las elekciones,los juegos 
y agradecer a dios por el hecho de ke estoy vivo? 
Me tomaste y me enseñaste a ser un hombre~por 
medio de la fuerza,el poder de esta tierra. 
Tomaste a una. mujer y le enseñastes ke era menos~una 
esklava para el fuerte~me enseñastes a amar~enkoritrar 
una.esklava y tomarla1para ke me sirva . 
Pero tu amor solo es violacion~me dejas a mis 
hijos Para ke yo los mantenga y deforme~enkasillarlos 
en regla's de normalidad, hasta ke esten atrapados ,les 
doy el alimento ke vendes en tus negocios~me dicen 
ke son buenas kosas,pero son las sobras~tomaste 
mi salud kon tu benevolencia~mi dignidad kon tu 
dependencia,a la kola de los desokupados,me enseñaste 
a robar~kuando yo keria kompartir1me diste konfusion 
hasta ke·aprendi a obedecer todas las ordenes 1grito 
en las kalles~pero mi voz es arrebatada,esta verguen 
z.a de .demokracia no deja opcion,tomastes mis ojos 
hasta ke no tuve nada por ver excepto,abuso y 
destrukcion~ninguna opcion. de ser libre,tomastes 
mis pensamientos,mis medios .de supeivivencia,pusistes 
a la fuerza ··tu arma en mi . mano Y. tu biblia ,me 
dijistes ke matara por el señor en el cielo me 
distes odio KUANDO ,YO SE KE HAY AMOR. 

... r- . ~~ .":': . --: CRASS 
Otra mirada amenazante,otra pose de macho,otro 
puño agresivo~sudor · manchado de sangre. 
Decimepor ke glorifikas la violencia???,no hay 
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visual fuertisimorkon violentos efektos de bombas,lle 
vando a los punks al horror total de una guerra. 
Ellos son un grupo politiko musikal, pero no pertenece 
a ningun partido,ellos dicen SI NO ESTAS BUSKANDO 
UNA SOLUCION,TU ERES PARTE DEL PROBLEMA,la insignia 
de CRASS es una mezkla de los si.ml:x>los de la. opres'i'on 
(FAMILIA,IGLESIA,ESTADO),la serpiente esta enroskada 
entre esas k.6sas y se -koine a si misma ,así komo 
el mal destruye a si mismo igual ke el poder. 
En otra okasion el grupo mezklo cintas de reagan 
y de tatcher komo si estos habla¡:-an por telefono 
sob¡:-e las malvinas y el desarme,esto kauso gran 
korunocion;en los medios ofic"iales de usa y el 
hecho fue adjudikado a la KCB(policia sekreta · 
r-usa) ,demuestra ke las teknikas usadas por los 
yankees son tan efikaces kÓmo se p~ensa(opina 
palmer- de CRASS),en otro reportaje dijieron PUEDEN 
KOMERCIALIZAR LA REVOLUCION PERO NOSOTROS NO KEREMOS 
KOMERCIALIZARLA,KEREMOS.HACERLA. 
CRASS se separa en el 85,en el 86 sale undisko 
LO MEJOR DE ANTES,kon temas ya grabados,las ~ausas 
de su separacion nunka se supieron,pero se supone 
ke fue por el nivel tan ce¡:-¡:-ado de pensamiento,ke 
tenían para hacer todo lo k~ ellos deseaban,ya 
ke no podían tokar en ningun ·lado ke no fuese 
lond¡:-es,por ke hacerlo en otr-o lugar,tenia muchos 
gastos y pa¡:-a pagarlos tenían o ke subí!:" las entradas 
o hacer una tranza ke no kerian y kada vez mas 
se le cer-raban los espacios a kausa de lo koherentes 
ke eran kon su manera de Pensar.Per-o era demasiado 
y termino,ellos komo banda se habían trazado una 
linea e hicieron muchísimas kosas,habian provokado 
muchas akciones,hicieron _KE LA GENTE SE LEVANTARA 
POR TODO, fueron el primer grupo en defender a ·_ · 
los animales,aktivista's ·.reales,su kasa estaba 
permanentemente vigilada. 
Su akcion direktademostro kon exito ke se puede 
krear a1g6 alternativo sin kaer ein' las garras "· " 
del mounstruo del espektakulo y ·su industria,tódo 
lo ke este grupo llevo a kaoo ERA su RAZON' DE -' · · 
EXISTIR."TU TIENES ESTA VIDA,USAS Y ABUSAS 'DE 
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enkontramos kon ke los famosos SEX PISTOLS TENIAN 
un malcam me laren ke les manejaba el tema vestuario 
y komo tenían ke aktuar,klaro era Sll rnana_ger,uno 

· de los kulpables de la MODA PUNK,este personaje 
era dueño'de una tienda de moda SOLO PARA JOVENES 
REBELDES y ke anteriormente habia fallado kon el 
intento de kapturar un grupo,manejarlo y hacerse · 
famoso,esto fue en NEW YORK )<on los NEVJ ·YORK DOLLS, 
al volver konocio a john lydon,lo metio a una .banda 
llamada SWANKERS ,le kamblo el nombre dando vida 
a SEX PIS'TOLS,aka komenzaria toda la historia ke 
ya muchos konocen,al principio la prensa los trataba 
komo insolentes jovenes,irrespetuosos,no dando mucha 
imFx:;>rtancia ;kuando lo tomaron komo moda estaría 
en todos los medios, EL PUNK ESTARIA EN BOKA DE TODOS. 
¿KE SIGNIFIKA PUNK? 
En el siglo 17 se lo aplikaban a las prostitutas,des 
pues lo eskuchariamos en pelikulas viejas,se lo 
aplikaban a los gangsters,despue~ este mote se lo 
dirían a pekeños delinku~ntes juveniles,en los 60 
los amerikanos kopian a los mods ingleses,esta movida 
juvenil kon ·sus motonetas llenas· de espejit;.os,su 
look arreglado,trajes,anfetaminas y karakter violen~o 
serian los parientes mas cerkanos a los ke mas tarde 
denominarían komo PUNKS,hay otros signifikados e 
historias . pero ·mas o menos estos son algunos. 
Los PUNKS ahora serian akellos jovenes desokupados 
o no, recha'zarian todo tipo de normas establecidas, su 
sentimiento en kQ~Un seria el odio,rechazando la 

· guena y todo lo ke tuyiese ke ver kon el sistema., la 
sociedad,todo lo ke esta rechaza o margina seria 
bienvenido por los punks,ropas rotas,alfileres de 
gancho,prendedores kon nombres de bandas,inskripcione$ 
chokantes o kon sirnbolos anarkistas,se rompería 
kon el BUEN VESTIR,kon la imagen del NIÑO BUENO,pero 
¡ojo!no habría reglas,para ser punk,aunke muchos 
no lo entendieron asi,a todo esto se daría vida 
a otra manera de expresion musikal y ·grafika, se · 
reinvindikarian los FANZINES(FAN:seguidor de a1go,grupo 
grupos,bandas,ZINE:revista,paskin etc)los hippies 

, los tenian, pero -la historí~ pasaría por · difusion 
no solo de bandas,tambien de ideas,revueltas,komo 5 
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los paskines de la revolucion francesa,o sea tendrían 
un toke mas politiko,en el punk es el medio de difusión 
por exelencia,un kambio radikal del lenguaje,el 
arte,eskritos a mano,fotokopias,kollages kaotikos 
kon mensajes reakcionarios,nada de publicidad,anti. 
komerciales,notas .a bandas punks,ej<ologia,akciones,esta 
nueva movida traerla formas de diversion totalmente 
diferentes a las establecidas,se romperia kon el . •. 
MUSIKO,ESPEKTADOR,kon EL ESCENARIO,todo seria uno, 
en vez de una sociedad vertikal esta seria horizontal, 
los gigs serian espacios en donde konvivirian todos 
akellos marginados al ritmo acelerado del punk rack, 
kueq:os chokando~e . entre si ,saltando,gritando a · ' · 
la par del gruP0,el .POGO,danza del .deshaogo,asi 
de esta manera komenzaria a krecer la manada PUNK. 
Las letras serian el reflejo de las vivencias de 
esos momentos(KE NO DIFIEREN MUCHO KON LOS ' DE AHORA),, 
aburrimiento, represion,guerras ;odio,anti polit).ka ,anti 
policias,anti ins~ituciones,esta vez no divagarían 
.entre astros,estrellas y paz artificial ,letras dÚektas 
reales chokantes,repito,se· rornperi? .' kon toda estruktura 
musikal y graEika komo tambien aktitud de vida. 
Por supuesto ke las drogas y el alkol.(ARMAS DEL 

· · , SISTErJIA) harian estragos en esta movida juvenil. 
Los gigs son_ auto prganizados· por los mismos punks, solo 
se kubre los gastos(lokal,sonido)lo mismo pasa kon 
los fanzines,pero el tema principal es ke el tema 
dinero nci influya para riada ,gigs gratis o solidariza.n 
dose . kon alguna kausa,difundir,no komerciar,. 
Fanzines y grupos,todo por nosotros mismos,mucha 
fuerza,energia,sentimientos seria distribuido e 
interkambiado no solo kon los lokales,el lml:'reo 
es uno de nuestros principales · kompli~es,interkambiando 
informacion ,akc.iones, pensamientos, ideas ,musika etc. 
Uno de los fanzines .mas nombrado en inglaterra era 
el pionero SNIFFIN. GLUE,su editor MARK P tambien · 
tendría una banda llamada ALTERNATIVE T.V.,de mucho 
kontenido politik0,sus primeros diskos serian distribuí 
dos , junto~ su fanzine kamo tambien los de KORTINAS 
Y CHELSEA,esto seria alla por el 76,MARK P ·diria 
"EN USA EL PUNK ROCK ES UNA POSTURA MUSIKAL PARA 
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en las diskerias, un importante poli tiko lo llamo 
EL DISKO MAS VICIOSO Y OBSCENO KE JAMAS SE HAYA 
PRODUCIDO,y todos los diarios ingleses se hicieron 
eko de duros atakes al grupo,el kual acepto,ke 
buskaba INSULTAR A TOOOS LoS KE APOYARON LA GUERRA 
Y AL 'GOBIERNO Y SUS AGENTES ,DE SILENCIAR A LOS 
KE . DlCEN LA. VERDAD •.. ,varios temas de CRASS eskandali 
zaron a · la prensa y a las autoridades,PENIS ENVY 
,kon letra a favor de las feministas,anar)dstas · 
y anti sexistas,ke fue promocion,áda en. una lujosa · 
revista para señoras gQrdas,komo lo ke debe sa~er 
el futuro marido antes de kasarse,REVOLUCION SAN 
GRIENTA,ke explikaba las· trampas del proceso etc,Todo 
el dinero de las ventas de .estos diskos fue para 
krear un centro anarkista en londres.En el 81 
CRASS organizo una gira independiente para .mostrar 
todas las nuevas karas ke· tiene la' lucha anti 
nuklear,no hablando solo del desanne sino,haciendo 
ver un proceso total de kambio en 1~ gente y ke 
era paralelo a una manifestacion del mismo tema 

' por partidos politikos,a fines del 83 algunos 
integrantes de CRASS participaron en la okupacion 
de uné base de misiles en italia ·. 
CRASS no ker.ia ke los medios utilicen la revuelta 
o la idea de revolucion komo elemento de show 
o komo estilo de promocion komo okurrio kon SEX 
PISTOLS. 
Para resistir el boykot ke su produkcion pudiese 
.tener ,montaron un estudio de grabdclon CRASS RECORDS, 
en el kual hubo muchos exitos en los puestos altos 
de las listas y en ke promocionaban a otros grupos. 
Ellos te invitaban a LUCHAR POR TU VIDA,tambien 
publikaron un libro en su propia kasa editoria.l,en 
el dicen NOSOTROS . INTENTAMOS AFIRMAR NUESTRA LIBERTAD 
KON HUMOR Y AOOR Y ENKONTRAillSVIOLENCIA Y ODIO,VIO 
LENCIA Y ODIO,ke intentamos k~tir kon inteligen 
cia,pero _ no~ dimos kuenta ke EL ESTADO,LOS KE · 
TRABAJAN PARA EL Y LOS ·KE VIVEN BAJO SU .AUTORIDAD 
SON LOS ENEMIGOS DE NUESTRA LIBERTAD y entendimos 
ke había ke enkontrar otros medios ke no fueran 
palabras . Los konciertos :de CRASS tienen un efekto 
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Siguiendo la kostúmbre de los CRASS, se kubrieron 
las paredes ·kon. ka~t~les .de frases anarkistas • 
y pacifista_s,nacHe vigilaba lo ke nacia él publiko,ka 
da uno se preokupaba de;!.JÜ mismo. y; pegaron. ,a 
tokar mas ._qe 12 grupos,lc¡i . policía: se ~hizo . presente 
intentando entrar pe,ro .·fueron . r:e~haz¿¡dos energikament 
,tuvieron ke <konfórmaise kon kuidar los alrededores, 
las letras · de.: io~ :·cR.Ass son de kritika v denuncia 
hacia la soci~d~ci :in.gl,esa, traducen una ~dukacion 
de resistir a la represion policial,a la censura 
politika ,al rriundo de las karceles y a las mentiras 
del gobierno.Anarkistas pacifistas,sus pelos aceitado 

son el hardkore -punk, por. ke ellos son el mensaje 
de CRASS y son . tan · t~~minantes komo el nombre .. 
del grupo, los CRASS to~arori para rekaudar dl.nero 
para la kampaña del ·desarme .nuklear y taffibien 
venden sus disk9s ,a la , mitac(de ·.pre.cio ·qe . un disko . 
komun ,_ya ke .. ~iene.~ . s.ll sra~ado~a. ·pr.9?ia . y, c;¡~r~~~s . . . 
de ella lanzan .nuevos grupos punks.. , .. . .- . . . . 
En marzo del , 79 . )a bari¿a :.bizo su :,pdmer .min~. lp,Üama 
do 5.000;otros simpi'es: los hicierqn ,:elfós'ini~m6s.' '' 
y varios 1o .. rE!galaban komo flexi : CÍisG(dl.skos de 
olastiko),iÓs chskbs ,.de .los CRASS ;.son EL HA~RE ,'' ·. 
oE ws . 56cHs;·cHRI.sT ~ THE ALBuM,sLsEÑóR Lo .HÁRE(bás·ado 

•. • • • .: • • ~ • •• !.... r.l .... . . ·.:. .... • .. -:.. . ~ ...... . . ; J ·: -- ·- ... -~-- ,-_,_ ; • •• '·) , •• ·:· • • • • 

en ke . el .. pr_ ir,J,ci~ ~a.r,los .se.· acerka, a ... un, .. sc;üdado 
• ~- '• '\, , ., . ·· ~ •· ••' .¡_ ... ~J•'• ,•'• •, •' ._.Ao,•.,•,.., '• • ': :~: ·<'/' • ~ • .,¡. • .'- • 

horriblemente . kemq¡do en .xa ' guer~a. de. r:na lvinas, y 
este ie .. ~res·Po~fie;s~ ·· sEÑQR .. LO 8ÁRE k~añdo ei.prfnciPe 

. . . . •· ~-·- ... ,. . ...... ,;.n..... .... ..., ...... __. •· . . • . -· . . ·.. ,. 1 • .. • •• -· 

le dic;e . ME.::JQRF;SE ~~I'~9Nro),J::..n,s · ESTAClON~S D,E CR,l\SS, .. · 
• #• • • ' -- ¡_-., ., • ,,. •"' ,.1 J J 1.., • " ; .. ,·} ' ~ ¿ 1.:.,; •;.. '•-' .,_-. •" .,_,. •' O '-.. • ·r~ .,_J • • .• ' ' ,· ~ • ·, ' ' • o> 

. Y EL DETEK:roR-DE Mr.E~DA(,kompilado kon varias . · 
bandas de t0do :;.~f. - rr;~naB:: ·a~arko pul'll<:s) , · · · · · 
otras . akcion~s~;~e .. la_;:'bán~a Ínl<luye6,·.,io.t~rvemcion . . .. 
en vario~ .dü~i~o$>y·:· ~ev;J.'~tas ,'tilinacÍo&es,,f>élikul?S ·; 
Una evid~ncia . de ·:i<e'.' :Su muslka· 'y ._ su, wli~íka se ..... ' 

· difundio ... artipü~me~t~;es.~ ei.· hecho. :Cie .ke ·en ... austrálüi 
. '• • • • • • . • • 1 • ' • •• \.... .... '"''''· ~- •. . '• • .• -·· ·"· • . '. • ·~ • • . ..• 

se haya hecho ~:una ~ ~x;i.bic;ion . d€1 . q¡r~~ .de ·. la~ banda 

a' pr~ncip~C) ,'':d~~,;;~~i'é;~;,~~,:~i.: .. ,:. ·.·.::::.-:;;, _ :··~ ·/:<.•,:.: _: ';~':':.' i. ::' .. ~. ;·;:~· 
Hasta 1a ,_,pl;iffi~r :::rniJ:l~:st¡:;ó:1 ta~her .,a. ; ~slql.Chado . sobre 
ellos .· y sé ' sintió v~'I:·cta'aéraiñenté \ t;okada . pór e+ ·. . . 
simple :ke. ~S1:0~ ,-~~~=::_ ~i:.dJ~aron¿~pMO 'sE SI~E · s~l,{··;>~:··· 
LA MADRE; p~ .. JQOP {~~R'TQ$? ,e_l _·. )qJ~l fl:le :en · respo~sta .· 

,.·a la _abS\Jt"dc3 ; g~er~9:' de malvii:)élf:i y ke.,,~r¿;¡ ~,:r;egalado, .. : 3~ 

. . 

-, 

KANTAR ROcK ~AND :.ROrst··::J?ERO<:EN. lNGI.IATERRA: ES :PW\ ·ESTRATE1 
.. . L _ ~ . . ... , . . . :. . _- .. -· .. . · :•· -· · .. . 

GIA POLITIKA" • 
-Kreo ke ,mas o menos ked.a klaro ke esta movida, _es 
socio politiko kultural,ke ' no solo es musik~ta· c: ·' : 
Kiero diterenciar,ke no todos se sentian parte de . 
estc'>,muchos iban a .divertirse a )os, gigs,lo toman :. 
korno algo pasajero,per:o muchos .otros .lo . tomarian : 
enserio. komo akti tud de ·.vida. · 
1976 sale en todas partes komo' la GRAN. EXPLOSION 

· PUNK,keria ak1arar ke ·los. punks usaban entre. sus .· 
adornos la SWAS1'IKA NAZI, pero solo komo simbo lo_ 
chokante,dejo de usarla kuahdo el partidq de: ultra . 
derecha NATr ONAL FRONI' . ki zo úsa r a 1 punk, des pues · 
de esto en muchos afiche$ aparecerían· un puño cer'racio 
y la inskripcion ."ROCK KONI'RA EL FACISMO" kosa de 

· no ser konfundidos,e-sto lo komenzaria el grupo gay 
TOM . ROBINSON BAND. . . . . •. . . . . . 
En el 75. se es.kucharian bandas ~omo EDDlE AND THE 
HOT RODS · O 1 O 1 ets ( DESPUES SERIAN LOS ClASH) , en . 
inglaterra los jovenes se volkariim a los _PUBS mas 
ke a los arandes shows en estadios. 
Los SEX PÍSTOLS un año,despues sald~L:m al . ¡;odeo,esta 
seria la banda mas seguida y ·1a ke llevo . al PUNK 
a ke aparezka ·en ka si todas _las revis.tas,estos. guas:;hos 
se animaron a patear las bolas del rqck aburgu~sado,mu 
·sikalmente kaotikos, la manada : punk los pondría komo 
su grupo qe -batalla ,en el primer festival . PUl\11< DE .· 
MONT .. DE, MARSAI:HFRANCIA) saldria · otro norÚbre.- DAMNEP, · .. 
partir de ahikomenzarian ·a. nacer bándas ·por todas . 
partes, THE · CLASH . seria otra gran banda ,mucho mas ·. _ . 
poittika ke las _otras, serian los .pr~e:r;-os , en . éinpuja_r 

. a ,los jovenes punks a SKUATI ZAR (OKUPAR,. KASAS ,E[)IF,ICIOS, 
VACIOS). . . .. ·. · . 
soowAY sEcr,srouxrE AND THE BANSHEs,suzzcocKs,si.iTs·; 
VIBRAToRS,,X . ·ruw SPEX, REZIIiós ,ADVERTS; JAM, SUICIDE, PENE . 
TRATION, DEAo . BOYS, STIFF~I'ITLE . FÍNGE~S ,wayne . COUJ:1ty, .. · 
muchas mas. · 

-Persogajes komo RICHARD HELL O JOHNY THUNTIERS formarían 
parte del punk de ese mornento,Json el _· tiempo alg~os. 
.se. d~dikarian a la musika otros al .negocio .y ·otros 

c::: moriric:~n por sus' ekcesos. , ._ 
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Muchos pseudo punks . .iriari traicionando lo ke habían 
ernpezado;pero klaro,ellos no eran los unikos inmersos 
en la escena,habria muchos mas ke irían· dandole . 
un toke mas· aktivo ·a · la PUNKYTUD,desechando la moda 
y rebeldia :' p;:ú3~j'éta;para ·tornarlo mas serio y koml?rorne 
tido~·: . ~::: , .:: · · ·· · r·-. . · . . . . . . . . . . . 

. 'Toda · ésta hlstori~ ' se centra en ;inglaterra O . el 
norté''de: ametika ,'de· apokó ~e .itia: esparciendo la 
semi lÍa de . ésta FLOR MÁLDITA·~ · ·. . . .. . . . . 

. ·Me gustarii:{ ·e~t.ehderme sobre ·esta · pa·rte de la historia., 
· STEVE' BATóRs;J:G(;y. POP :y muchos otros ke alimentaren 

al PUNK RócK,pero· kieto · pásar-.a ·kóritar: el inicio . 
de la konexion' der PUNK KON' EL ANARKISM:) y el a k ti vismo 

· El . punk kuahdó · riacio pego su gr1t'ó,despues fue krecien. 
do ,muchós dejando de ·lado· la· imagen exterior, para 
alimentar la interior,rompiendO ·kon e1 uniforme 
PUNK,nokiero ke ·malentiendan,ürio es libre de tomar 
las kosas komo kiera, depende de ' t.mó~de kcirio kiéré)l 
llevár una.1deólogia,unperisarhíento o ·una aktitud,s'l! 

-entendieron bÍen· el mensaje';¡LA :KRESTA NO HACE AL .. 
PUNK!" ,kcirrio tampol<ó la violencia y el abuso de las 
ar'rnas . del sistema. para autodestruirnos. 

·La historia aun :kontinua ,musikalmente el punk rock 
fue chupado ,asimilado y sigue siendo 'vendido y konsumi 
do,péro -hay ·- algunos vestigios del punk del76,77 
aun vivos ~.~-~ ·· ~()da · u~ · n:ovida ' under kan bandas muy 
blienas ·ke s~guen ' kon · el · HAZLO TU MISM:)' y el NO PROFITH 
(NO · NEGOciO) ; l'o · ke méi s me· impresiona a ni ve 1 mundia 1 
es ke la aktíttid,en -: áktivismo,komprorriíso y iucha ~' .i 

es lo' ke mas ' ;llégo ·a cierta ~rte ~ de :la juventud 
1 ' ke. entro o se identifika kón el pünk,kreo ke' esto 

es muy dificil J<é ·ldkonviettan ' en ffioda~¿SE IMAGINAN 
· ... : .. 'IOOO · WS PUNKS .'OKUPANOO, KASAS ·, BOYKOI'EANDO Y PRAKTIKANCO 

LA DESOBEDIENCIA CIVIL?kreo k~ es 1?€ligroso ke esta 
kzú·a del · pt.mk .·· séa ·'difundida · en .los . medios oficia les¿NO? 

:./No· puedo J?c3Sar Por arhba de kOrro se dio el PUNK 
,en :. AMERIKA,surgi:iíarr; terribles !bándas · ke hoy en 
.día se · siguen eskuchando. 

1

.. ' r.os~ ingleses-dec_ian ke el ' punk :én amerika era simplemen 
te otra ' forma ·de hacer rock and · roll, puede ser, I?ero 
.fue tambien una·· reakcion al rock · establecido,influenciá 
ciados por las bandas ~nglesas,aunke si nos remontamos ~ 

..;--. 

I?Oniendo I?OStes ,mis manos y korazon tienen kallos, · 
pero aprendí algo, hay ké decidirse de ke la~o 
estar-¿ DEL SUMISO O .·DEL · REAKCIONARIO?. ¡VOS ELEGIS! .. 
La ANARKI~;EL PUNK ·markaron y séguiran markando 
el sentido' y: ritmó de mi' vida~ · ' · 
00 BAJEN toS .BRAZOS ,·soLIDARIDAD ,t:J?QYO .MUTUO . Y 
AKTITUD 'DE VIDA SINCERA '~ ·· . 

: ·~ '. 

;,·· 

CRASS'. 

. DEKADENCIA G 
· G.A.M. 

AGOSTó ·1996 . 

pekeñas luees en levinmensa oskuridad •• · .. 
Esta ooridá fnspirada en el ariarkismo se formo . 
en 1978 inicialmente kon l?€nny riniliaud(bateria) 
y steve 'ignorant(voz), r)ero la banda tiene ·sus 

· t:"a iCes una dekada antes, lcuarido r imbaud abr io las ·· 
puertas .·. de su . kasa (una granja en la karnpiña) a 
kien kisiese entrar, ¡Ojo!, la kasa funcionaba al 
estilo ka:rlui1itario, nadie es dueño de nada a no 
ser · de ·· sú .· pi:-Op.la roJ?c3. 
Los CRASS .no visten kuero ni · usan kalzado de kuero, 

' [X)t"/<Éi'\ls~~. ~úero signifika matanza de animales 
y ellOssoh ·totalmente .opuestos a kualkier tii?O 
de mátaiiza '~ 'rio kcirnen Jcarne y todos !comparten todo; las 
10 pe'rsor)as ke en eila ~viven ~ ·y lás iso ke ' J?c3sariari 
por ::.f71Ja i~9-ri''·:~e ori9en . d~sde., el. mas . pobre · hasta ·· 
el ·!Tl.:ü5 ,·privilegiado, el1ós usan ·un uniforme sencillo 
y lirripiá/s'ighffikánqo un koml?léto .rechazo al sistema' 
todos aktuaban béi jo' el nórilbre dé c~s. · · · .. 
Ellos e·ran,:ignoraii:t;riinbaud';lirertine','vivre;free, 
g, J?alffier >wrighf ~y ' ffiick ~ CRASS' debutÓ' en un festival 
organízad0 1por .skuáters,en' él 82'- fueron l?rohibidos · 
en · la : <·~-r:adi'o Úiglésa ··karilo ' ~si : tárilbieri · uri recital, e1 
kual •· Io'··hicieron;:aespties -de~- juntar a algunos amigos, 

. en un teatrp abandonado,okupandolo por dos dias · 
y ha8~ená:6sé--'Eixpuisar"- P0F' fuerzás ·i:Olici.:ües y · 
gt:"upos civiles~• intentaron 'úna ·segunda okuJ?c3cion , l?€ro 
frakasarón,entorices decidieron okúpar otro klub 
privado;el ZIG ·: zAG,kuando · la noticia se esJ?arcio,se 
juntaron mas ~·ae 400 personas y esa noche lo oku¡?aron . ~\ 
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al menos logre expresar esto ke llevo en el korazon. 
Nos une un sentimiento muy fuerte kon punks de 
otros · lugares;kausas,sueños,solidaridad,musika,9rte, 
akciones direktas~HAZLO TU MISMO,sin importarnos 
la imagen iel'-exi to, la moda; el dinero, solo k eremos 
krear amor y ··anarkia ~ . · · ' · · · · 
Las bandas·; individuos ;publikacio~es, solo . son parte . 
de esto; nadie :sigue · ni · depende .· de nadie, nadie · 1 

lidera o dice· kórnd hay ke : segUir,pensar o ákt;.uar 1 si 
un individuo se va 6 kambiéi de ideás, no nos .afektá ,al 
igual ke una publikaciOn 1 NO H.Z\Y BIBLIAS NI LIDERES 
idolatrados,seguimos por .konyikcion propia,pór 
ke ya esparte de. nuest-ra ,vida. . 
Kizas kede' algo kolgado,pero estoy fuuy satisfecho 
de ke esto salga a ' la kalle ,es otra voz la ke 
se expresa y difunde esta historia,la kual muchos 
toman superficialmente. · · . 
En muchos lugares '-se lograron(Y se sigue peleanQo), 
kausas' muy importantes,desde l"> kreacion de centros 
qkupados kontra~ulturales,pasando ?Qr ' la Jiberacion · 
o cierre de . 1 uga res donde -se experimentaban Y. · . 
abusaban de- los . animales.a la kreacion de komunidades 
o grupos aktivistas pele.:.ndo por ka.usas en favor · 
del derecho a ·· la vida, les kuento esto komo para 
ke borren · esas ·. frases ke nos imponen desde chikos 
REBEI.,DES "SIN. KAUSA o· ES LA ED?J) YA SE LES PASARA,;.USTÉ 
DES LO KREEN ASI? ( ¡ JA! ¡ JA!). , . 
Nadie tiene el derecho de s .:d.:.arnos l?s · ganas· de 
sof\ar ,pensa'r'~€xpresar; buskar-, nadie _\;a · a hacer 
nad_a por vo$;·salvo : .. usarte ·y é.<piotarté, tOdO ~depende· 
de vos, tenes :.ia r.lbért~d · de elegit (en otros .. ·.t:L.empos 
la gente rrioi"ia; po'r :ell'ái··,'no -·kreas 'ke. todo es dinero, :. 
podes énkontrarle otro sentido a la vida, ke ··no · 
sea entregarte ;· marrsámenie al .esta.do ·ases in¿ . . ' · · · : 
Gobernantés ';:poli·tikos. :.facistas ,empresarios ;pat~·onés ·
¿VAS A· DARLE DE-'K01'-1ER · Y ÉNGORDAR sus' ' EoLSILLDS? :no .:· 
kiero :ke·· estc)' sueiíe ;:kOriló:='uri di'skui:'so '>ae 'polltíkos . '· . .': 
buskando komet ·kabezitás jove-nes' 'para Po<Jer llegar ..,·'· .. 
al trono de la · falsa ·demokracia ,es. pura rabia · .. · · · ·· '. 
ka11o la ke tenia a · los 15 años,yO. ·tambien traba']Ei' '-:~-:. 
en fabrikas,liinpie baños o hic.: po_zo~ poniendo ·: ,, ·~O 

,{ 

... 

a los 60,nos enkontramos kon bandas komo 13TH FLOOR 
ELEVA'IDRS, THE REMAINS 1 THE SHADOWS OF KNIGHT O · THE 
CHOKOLATE WATCHBAND,kon aktitud y sonido ke mas 
t:arde otrás ,bandap irian tomando · e influenciandose 
hasta llegar al punk, ya nombre l;:xlndas komo THE S'I'QCX;ES 
kon IGGY POP,DICTATORS,MC S,la ke aun sigue en .boka 
de muchos punks VELVET UNDERGROUND,Ntl·~ .YORK DOLLS,estos 
son los nombres mas konocÍdos,me oividaba de los 
N E'.-; YORK JX)LLS, aparecerían des pues TELEVISI9N, TALKING 
HEADS,PATTI .SMITH,BLONDIE,RICHARD HELL ANO THE VOID 
-ODS, RAMJNES, la lista se hace . interminable. · 
Tanto en inglaten::a komo .en . amerika ,algo ke karakteriza · 
a esta movida es la violencia,jovenes desokupados,has 
tiados de sus tradiciones famili.;:¡res,de las pautas 
para ser un BUEN NIÑO o UN' BUEN CIUDADANO,de la 
re?resion en eskuelas, trabajos o ka lle, me keda la 
duda de ¿KIENES SON .LOS VlOLENTOS?pero estos faktores 
llevarían a krear pogos violentos manifestando un · 
deskargo de tanta mierda,se . krearian gangs- o bandas 
algo .tipiko de usa,donde los punks tendrían la suya, 
pero la raíz en si,nada tendrían ke ver kon esta 
ignorante aktitud,léls bandas en su mayoría no solo 
expresarían odio en sus letras,sino ke tambien habla . 
rian de un kambio,rnediante la aut6gestion,tomando 
muchas ideas del ariarkismo,habria . una aktitud mas 
poli tiza da, por supuesto ke los amantes del bardo, las · 
droga~y . los ekcesos tambien te~drlan su lugar(akabando 
su juventud komo ellos kantaban) . · · · 
1977, 78.se _eskucharia en amerika "SOMOS PUNKS" ,no . 
olvidemos ke en amerika del norte se dieron movimientos 
socié:iles mY.Y. f'uertes _de l~s kuales el joven punk 
iria tomando __ k~sas ;'no se, uno de ellos podría ser 
el de LOS BLACK·. PANTERS o LAS KOMUNIDADES .· ANARKISTAS. 
Repito~. me gustaría mucho · hacer. una histor.ia detallada, 
pero solo yoy a n()mbrar .. bandas ke markaron y aun 
hoy' s,ig!Jen marka~do al .punk aktual. . .. .. 
BLACK FLAG~CIRCLE . JERKS,IDDLE TEENS,BAD BRAINS,YOUTH 
BRlGADE~MINOR THREAT,ADOLESCENTS,X,SOCIAL DISTORTION, 
RED KR9SS,TSOL~BAD RELI~ION,MINUTMEN,MIA,PARIAH, 
SEVEN' SECONDS,FLESH EATERS,GERMS,MIDDLE CLASS,¡PUFF!,HAY 
MUOUSIMAS, DEAD KENNEDYS, TOXIC REASONS ,CRUCIFUCKS ... 

q 
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Despues de los 8U,ei punk acéleraria su musika,komenza 
cia ·a eskuchacse la· definicion ·de HARDKORE; ·san sinoiümo 
al menos para mLaunke muchos kreen ke el hardkore · 
nace en , N E\'~ YORK; lugar donde se kreá da una ·escena 

· de . jovenes muskulosos ,qe 'gestos. dut(')s posando a 
lo .macho y dÍskdmtr\ando a todo' a'kel ke nó enkajata 

· en -su .. gaog.;muchas bandas teridri<:in letras anti punks ,· 
existiric;~ _ una · konexion kon facistas,muchos straight : 
edge entre ellos. . 
STMIGH'I' Er:x:;'E es un movimiento ke se inicio kon 
MINOR THREAT,su vokalista .diceke eJ. no empezó 
ningun movimiento,solo era su postura personal e 
individual,ke seria la de no ·drogas ni alkol ,hay 
mas,peto eso ,seria paL"te c;:Je sus principios ke luego 
otea gente transformada en movimiento,algunos tan 
extcemos ke se denominarían HARDLINE( UNEA DUPJ\) 
ke golpéacian a homosexuales,borr·acl1os,adiktos,punks,_ 
prosti,tutas .,puca miecoa fácista ke no hace falta 
hablar mas· sobre esto. · 
En -argentina se kreo una estupioa e . ignotante divi; ion, 
no $e su origen,pero seria entre· negativos(ADIKTOS) 
y positivos(NO ADIK'IDS) ,hasta conde es kapaz de ·· · 
llegar la estupidez humana, los supuestos punks serian 
los primecos .y los hardkore los segundos, repito 
PL~ ~ HARDKORE SON SINONIMOS,pero bueno,no todos 
interpretan de la misma maneta -esta histotia,kreo 
lo importante es no konfundir,informarse y no sei 
un ignocante konfocrnistaljugando, kon una imagen 
y falsas poSt:uras s~n saber de "por ke es a si". 
Kiero dejar en ·klaro ke hay ekcepciories ·dentro rle 
ese hardkore~komo tambien jen · el straight edgelaka 
Kiero kontarles ke las t=>osturas ' ideolog'ikas· 'son · 
tqmadas bienlen parté 'por gente ke realmente buskan 
y definen klarami:mte una aktitud de vida · y ·ot.rós · 
ke solo toman una ·· imagen 1 P:>t· moda · ó por simplemente 
decu YO SOY O FORMJ PARTE DE,ke · koh el tiempc,esta 
gente después .sera parte de :ese ·c:ruDAbANO NORMAL · . 
Y KONSUMISTA ke tanto kritikaoo 1 i:>ienso ke hay gente. . 
ke le erikuentra sentido y otras ke nolestas · seguiran ' 
buskando otras alternativas,kizas,se hagan individua 
listas 1.komerciantes o evangelistas, pero es 'una _lastima 

•o 
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' lOO por ciento indepenqientes ,sin fines de lukro, 
ExiSte el grutSo FÓ;)D Nar BOMBS(komida no bombas) ,son 
vegetari9nos y ·hacen komldas para la gente de .· 
la kálle ',apart:,é dif(mder:1 .~ la konciend,a :vegetariana ,mu 
chos festivales . son solidarios ' kon kausas komo . 
P.l\RA LOS PRISIONEROS . DBL ALF( ftente de liberacion · 
aniincil) o k'ontca el _ racisrnp~la gente p.3rÜcipa .'· 
aktivamenté eri ákciones .~pagando . las l;)aratas entradas 
o apoyando las · pr:odukdones independientes, LOS 
CRUOOS es una .de las bandas mas . respetadas (su 
vokalist:,a es del un:iguay) ~estan tambien .STP\TE· 
OF FEAR,ItON OF FILTHY,DISRUPT,AUTONOMY 1MEDIA 
CHILDREN1NAUSEA1MISERY ;muchas mas,_existen. komunidades 

· y muchos sellqs anackopunks kceando altemativas. 
Tanto en mexiko komo en kolombja o , venezuela estan 

· en la ka usa ANTI KORRIDAS DE ·TOROS. 
Komo ve can es.ta historia kontinua, pese a. ke muchos 
lo niegueri~el ana,rkopunk es uno de .los movimientos 
kolektivo o individual mas koncie_ntes sobre la 
vida y los sueños ·boc algo mejoc de lo ke nos . 
vende~ los go~iernos y sus komplices,konformi~tas 
sosteniendo un sistema de vidalbasado en _el miedo, 
dinero, familia 1 konfort, pod~c ,esa frase . ETERNN'-1ENTE 

·SOÑADORES retumba en kada :una de nuestras ka be zas , 
pero kla.i'o(y sigo repitiendo)NO 1000 ES MUSIKIT.Z\ . 
El NI DIOS NI ~~O NI PATRIA es muy real en .esta 
aktitu~ .. de. ·. v~qa~ _. . . _· . · . . . 
No kieco hacer:- .. kréer. komo ke esto es la pei:'fekcion 
humaf!a.,pJ~o .almenos intentamos algo me]or ke 

~e~~~~~~~~~~~iA~ ' ¿~~~~R~~~~~~~s E~~~~~~u · 
. MJAAL 1 APESTAN! ·.. . , . . :. . 

GAYS, LESBIANAS ,MUJERES, !lO·, BRé3, todos es tamos por 
la 'anarkia,niucliÓs sostienen cespetar el ORDEN 
NATURAL de: I~ kon'tr'ario -set::L3 una .déformacion,esto 
me Slli~na- · ·muy . FACH<::í'l_n0~9~ros : f\NARKOPUNKS ' pe leamos 
por la 'IJ.bertaa;·in .. EentarriOs : tcabajar por ella~sin 
diskriminacion alguna~antiautorit~Lios por la 
libre expresion,kr;eo ke keda klaro¡_NO?. 
No me kÓnsidei;o· un sociologo komo para detallac 
o explicitac katedratikamente esta aktitud , pero aq 
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MAC OONALDS,otros _grupos ke pelean, )<ontra el .racismo 
kano el ANTI NAZI FRONI' o AKCION RADIKAL M'TIFACISTA, 
no solo d.l.fundeii,tambien salen a kanbatirlos . a ' 
la kalle;esta''Ll~!, KRÜZ '~ NEGRA ANARKisTA ke ap:}ya . : 
y se soiidaríza kori; kOrriPañ~r'O.S ke .éstan presos.- : 
En brasil ·la 'historia vfené ·desde · el 82 mas o · : . 
menos, siempre· ··estuvcn<:oriekfádo kori ~ü anarkisrnb;tan'to . 
en f akul táaes komo ,:·en · ~grt!pos autonorrios, hoy rios -·· ': '· 
enkontrarnos- kcin · ba·ndas 'kórno POS GUERRA, VÁLÓ NEGRA~ , ·"
GOVERNOFOBIA ,'!'>iASMÁ, ME'l.'RbPOLIXO 1 BEESTHOVEN ;t:XcRAI:iORES 
hay rnucha's komo ~ambien pubiikaciones kom6 'URRd · 
ZINE,.GALIDS RoJOS,)cpNOCLAST ·etc · ·.• 
En kuritib3 . Y florianopo1is hay dos centros okupados · 
en donde krearon ·espaciqs · kontrakulturales;en ·· 
donde tokan bandas ;hay· biblioteka·s y krean ·diversas 
akti vida des. · · .... ~ . ·. · \ · · ·. ·· 
En rnexiko también érik6ntrárn6s bandas · komo ' REGENERACIO''~ 
KAUSA 'JUSTA 1 NIÑOS · :sÓBúRBANOS; FANATIKOS BASTARooS, 
DESOBEDIENCIA CIVIL o en jap6n .oonde · éstafi :1os 
HUMPI'Y Dt.lMPTY ~ GRIFFEN ~ BALZAC; SDS etc · .. 
Israel, tUrkia ,·südafrika, kanarias,grecia ·en · todas . 
partes las historías· son similares~ ··.. .. . 
Krucemos ·el chá'i:-koiriorte ·ainerika tiene dispersa 
escenas por ' riew yoik';iñirineapolislsan franciskollos 
angefes~estari . lái FLIPSIDE Y LA MAxiMUM RNROLL'· · 
medios ·· indef>endié1tes ' ke difunden al punk desde 
hace · riiuctio,no·: son .. :netamente •ariarkos: peto difunden 
el HAZLO TU MISM:>. "' .. ': . : ·. 
si · enkontramos "pÜb!fkaciónes-- karno ·PROFANE EXISTENcE:, · . 
segun amigos 'etl :ceritro::: plÍnk "·de~ Usa es 'rninnéa}:XlliS 
de donde viene{ : est~:·~diár:iO ' anarkopunk; BEYOND THE 

• • • • • • •• • • .4 •• r.. . , · · · . . . . , 
WALL OF ·.INJUSTICE;(al :·otro ladO de ·1a -pared , de ::: ,. 
la injust.i,cia) ,en -estaá'·publikaciohes ·, no van. ir 
enkontrar notas' a - b~mdas koino GREEN: DAY ,OFFSPRING; .: f :: :, 
NOFX o EXPLÓITEo';p.:ú:·a 'lc:Hnovida : an~rko punk; ~Sta'S '. 
b9ndas: ~ada __ · ~iener(ké; v"er · kon ·el punk,ios :,.fanzines·.: ., 
vienen de.sCle' format.o~ ae diarios: hasta simples :: -
hOjas oficios' dobladas·~mucha akt-ividad. J:X>r los ~ . 
derechos 'del animal:,akciones,aktividades an¡;¡rkista.s ·:·.: 

~Lós centros ·anarkistas son. lugares donde se organizan 
. gigs,charlas debates o eXJ:X>siciones,se hacen kcts <,~ 

ke siempre se .destake,el bardo, la mala aktitud,las 
posturas ke · desvirtuan el mensaje real de las movidas: 
~o podemos negar • la existencia de. MOVIMIENTOS y 
de IDENTIF'IY-ARSE kon algo,es natural en los humanos, , 

. ideas ke se komparten,aktitudes,nos llevan a juntarnos _ 
a ke trabajemos por lo ke kreemos ·o soñamos,(.ETIKEI:AS? ._. 
para mi no es a si, komparo esto . kon las diferentes 
tribus indias, nosotros tatnbien somos tribus, tribus . 
urbanas,punks,heavys,skins,hippies,darks,okupas,algunos 
mas politizados y otros mas rnusikales,pero estarnos, . 
existimos, no p::x:lernos negarlo, por supuesto ke respeto 
a akella •gente ke prefiere ser individualista.,sus 
razones tendran. 
Retanernos esta historia ,no ki~ro · ubikar un ·lugar --· 
en especial,el punk despues de los 80 se , politizari~ 
y se apartaría del punk netamente kanerciaLrnanipulado 
J:X>r lbs medios OJ:X>rtunistas y · punks · rock .sll!1:,ars·, ese . · 
ke podemos ver J:X>r ~, ,MUCH MUSIC o presenciar .. . 
en lugares komo OBRAS,europa y usa son los lugares· 
ke se toman komo referencia por ser los primeros 
en aktivar,krear,difundir esta movida,ke expresa 
su rebeldía en todo el planeta tierra. · 
los 'punks del 76 gritaban ANARKIA,los .ke· vendrian 
despues· ktménzarian a pelear · por ella. .. . 
NO VOY A . NOMBRAR MAS BANDAS., NO ES 'LO KE W\5 ME INTERESA . 
DIFUNDIR~ . 

•' 
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.LE'l'RAS ,OPINIOOES, ESKRI'IUS. 
"Oportunidades de traba jo, las unikas ke nunka golpean, . 
todo traba jo ke nos ' ofrecen es . pa_ra sakarnos . de 
la kalie,ellos nos ofrecen .oficinas,neg6cios·,dicen 
·ke es lo mejOr ke .. podemos : hacer¿kiero ser:Vir te 
en la· BBC?¿kiero: realmente .ser . ,un pol.i,d.a?~·Ódio 
al ejercito y odio ·.a la: .RAF,no kíer:o ir. a pelear 
al ·tropiko,odio las -reglas del servicio. civil ,solo .. 
kiero abrir ·'kartas kon · bc::lrilbas ~ra. ti ,ellos me k.ieren 
meter eh ·et· servicio . militar, sakarmE¡! de mi~· historias~ :
kieren hacer . de mi ·Un juguete,si van _a obtenenne,bieñ · . 
no tengo ·opcion,oportunidades ••• " THE .CLASH . (l977) 
"Voy a patear la ra9ío, a poner Una bomb:l . en la · tienda , . 
digo,destruye la . musika 1digo,no puedes solo eskucharla· ~ ' 
rompe todos mis diskos ,mi estereo, tiro mis entrada$ 
para ver ·a ENO,digo,destruye toda .la musika,todo 
suena ··igual para :mi ·,hechó en la. fabr.i,ka."WEIROOS 
"Sentados decíden ·mi futuro¿kienes diablos kre~n .... , _ 
ke son? ~kambiando autobuses,aumentando _ taxis,¡\:ambiando . 
las kósas kailo 'kieren,kieren ke ·tome parte en eso,komo 
hizo teda ·la- gente;me kieren tragar,se van a indigestar· 
voy a ser el enemigo numero uno, solo para eso, si · 
l es gusta blanko,sera negró,si ·les g\lsta negro~sera . 
amarillo,si les gusta . racional~sera imposible,si 
les gUsta · r azonable,sera :insano,paz·y flores,llevare 
kuchillos,dame 10 tbmare :lOO,dame · lOO . ·Y n~9esitare • 
1000 A1o imPc>rta ' io ke digas, ni lo ke piense :la . gente, no 
trates de parecer bueno,ser~ tu en~~go,no seas 
inflexible,por ke te voy a matar.• THE SLITS 
"El verdadero konóeimiento del espíritu punk,no 
konsiste solo en . poder kcmpremdera una PA'ITI SMITH 1 

sino tambien en intentar saber amar a una BLONDIE" 
EL DRAMATURGO ARTHUR MILLER. 
"No somos jesus, no somos fascistas, no sanos ·ka pita 1 is . · 
tas,no somos komunistas,somos .los numero uno,konstrui: 

/'remos el · futuro, la juventud de h_oy .es la palanka 
del mañana , amerika hizo chikos. para s'obrevi vir, la 
ruina de nuestro destiho,ahí vamos ••. ,una . nueva 
especie krece en las cenizas,el nUmero uno fue hecho 
para el final." THE AVENGERS . . 
"Mosotros tenemos la absoluta libertad ideologika 
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fika$ ,.par!:! .mi las dos son 
,_ .. -:? si sC:,ri J:)i~n enkaradas. . . . 

' 

. .,alto ejemplos. ta.n fue_rtes koffio 
'·~~$~AÑQLAtkaroJ ~r~n usted~s -~7. . . • . 

·:- futuras generac~ones? ,se reüw~nd~k 
la historia: per:c> ·el . terna! .(;le ' -~lndikatos y obreros . . . . 

• • - : ~. • •• • .,, • •• •1 .·; 1 ' •, . ' ' . ' 

es tc:;m.a.c?.-6 .,d7. ótra manera¡,n~~ · ¡ kie~en ··!5aber <¿e · · 
krear ese .. s.~f:!t~ .. 9e ~ré3.baJO. 9 .fo~r .parte ,de· .. 
ese mundo ,DESTRUIR PARA :KONS';I'RUIR ,los .tiempos . . . . 
kambiaron -koffio -tarnbien 1as situacion~s,los punks . . . 
tanan ' li~ ~nar~i.:i kano f.Üosofía de victa .pero fuera 
de los karrilés del ~o· SI~I.KALÍ~M,?¿se entie~de? · .. · 
Pero f?SQ .no d~skarta ke ,se hagan _ akt~vl.dades konJunta 
kano por ~je!Jlplo en españa kóri la ~,hay_ muchos .. · 
grupos .:a.na.rki9:t<=is,algunos de .~iblio~ekas .y otros 
de akcion;el pais vasko .kon ~a gran historia , 
de lucha · . antif~cista,los anarko punks .estan en · .. · ·. 
estas y muChé)~ · ka usas mas ~hay ~randes ; experiencias;.· .. 
y aktividades. ~"pais .. :por )?ais. , ! . · · · · .. · 

Tornemos a polopia ,nos enkontraffios kon uria escena ... 
en dond~ aparE;c~n. bapdas punks j kon téndenci as . 
anarkistas korno GUERNIKA y LUMb,HOY.OMÍLITIA,Ar;1E~l', . 

. WLOCHATY ,AMEBA~ PIEKLO KOBIET, 1 sellos . kom6 IAGART, 
ANI'EMA . ~iXr<u ~ tanzines :kom0 'I:T.JRBoPUNK,MC PRAPrAbi<A,· . ... 

. :· ' ' . 1 ·. ; •• '¡- . ,. . •. ' •. · • ' 

okupac~one~ ·kqrno~. ROZBRAT ;ak~ "llVen , 20 ·personas ,organ~ 
zan gigs :.y.·~produeen . re~eras ' entre .:algunas pe sus '''<: .. 

. a k ti vidades;otro.•: .. ~ ugar 1oktipado ;~-~~ : · i;)oz '· f r~k\len~eti'eri,~~ : · 
sufren atakes : de nazis l ·, · . ,., ... , 
AGIT . PROP:,~es t,m ;lugar ·donde , se . P\lede _, kpnseguir · ..•.. . ' .. 
material ·. ~ :, informacion punk,exis'!=e~ gp,lpos de .. 
aktivistas~;por .. :_el\O.erechp · animaJ_ )<omo,.FR9N'l' WY4~iOLE 
NIA ZmERZAT',o;rganizan· a~cionE;s., direktas,publikan -. 
infonnacion,, y : .. tiep~n_,un . pr(?gr~~,;, Si~:;, r~~~o,.otro .... e. 

I)'ledio· :por _·¡elj ~t:i~:l .. sE;!.: difUflé'_e : e~!=e ; ~u~a.: es, .PRAWA . ;, , .: 
ZWIERZAT;r.grtipos ~kologis:t:~s ; k~ _q~;EEN, -gE¡;>ERATION .. 
kienes Jpromoc;ionanv}P, ,Qic;~~lej:ª'? k?,\10,; ~.l~~~n~!7iva .. ,. • •'· 
de transportejOtros .: ariarkistas son ~ lps , GREENNARCHIS~S . 
muy a·ktivos en ; las kalles kont:t;? :)<?s , ~pu~stos, _tie'rida, 
de pieles, centros . de · tortura . an~f ~ p~_cümes .kontra ·~l 

::-l.:;·_ 
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de italia,muchos de_ los viejos lugares fueron 
desalojados y otro~ no,pero es una movida konstante 
de mucha resistencia,no podemos negar la existencia 
de movimientos y de ." identifikarse"kon algo,es 
natural en los humanos,ideas ke se · komparten,akti~ude 
nos llevan a junja~nos~a ke trabajemos por lo 
ke kreemos . o , ,soñamo,:;¿etiketas?~para mi ,no e~ asi 1ya 
ke _habi<? de ; la .. _gente ke realmente siente algo;esto 
lo komparo -:kon ~ las -- diferentes tribus indias,nosotros 

: ' . ' . .. ' _..,.. . . . 
S'.)mos tribus ur):)c¡nas, p:unks 1 skins 1 heavys ,darks ,o}~upas 
algunos mas politizados y otros mas musikales,pero 
no podemos negarlo,por -supuesto ke _tambien existen 
akellos ~e n() -~ie=r:~n- formar parte -de esto,de aktitude . 
individualistas., "· 
Despues de los 80 enkontr<lriamos :al punk mas politiza 
do1alejandose de -. lo netamente komercial 1CRASS 

--~ - ·- . 
. seri a y sigue . siendo .una d~ las ~influencias dentro 
de las escenas anarkopunk? en el mundollo karakteris 
tiko de. los .grupos_,qaridas o fanzines es ke estan 
metidos de llenó en el aktivis;no en -varias kausa.s 
y exper~entando formas de vivir f_uera de .lo .establee · 
cido (at.Ü:onomia y ánár:kiu). 
Kiero rekalkar lo DE VIVIR ROMPIENDO MOLDES ESTABLECI 
OOS,rio solo erimariera de expresarse,tambiende 

,) .l - - .• . 

lenguaje .. y .komportamiento respekto al sexismo,machism 
o sea 1,.u1 -trabajO ~-Ínterior ,apuntando a . 1a konciencia, .. 
la AN~_iA::Ya~:dEÓ~ra de ser ün simple símbolo 
e~ la ~9_!p~_ra_;,.~pa-~~-:r:_a .:~ ser. 1~na . aktitud .,real de 
v~_d~ ·,·:·:-: .. ~. ; ·:· >i; ·C~.: __ ~ 2 .:~~ _._ --:~ :·; J::- ·;·_, .... .. . _-:< -~ . . -. . -~- . ,.-,. r· . • :~· ... . .> 
Hoy nos tx?dem.~s: .o!=n.kol')trar' _kon -escenas anarkopunks --
en muchos . tug_ar;~s .qel. __ pla~e~a tierra ,voy a tomar · 
un par ya · k~. e~t,o"s~ l¡a_ r~a " ~l.lY e){:tens_o_, pero adrriiro. . <, ~
la serie.d.ad , b~~ : k~ ~táran . ~1 anarkopunk. muchas .. 
bandas ,,kolektivos e. individuos-. · .. :. < 

Europa- kuna . éiei.:'~ovirñiento . - .OKUPAS 1 tiene ··escenas: · 
mas poi:iJ;+~·:ida·~-,ffi.t1Y :~intere-santes, lo k~r_akteristiko ~ . · ~ 
son lo~, ._9S~?O~~ d.~:) Ci-~-~9d~.f~n.sa . .9 qe .~kc~.ory dire,kta:,en· ,, 
la S ma nif ~$téi.SJi,.9ne~-1 kansaqos-1 d~ 1a . r_epr~sion; surg iero e . . 
grupos :pr,eparélqq~ para.- defenderlaslal . igual ke . :. ~ ._,. .. 

. grupos .. de, 9h<:>ke.- kont-ri3: cent.ros de opresion ( hurilana ·;ani~·~¡ \ 
mal), ha,y ; dos tipos de akciones direktas, las sup:•estas : 

. . . 2' 

y artistika de hacer lo ke sentimos y dfc:u'\oS-. Este 
ha sido uno de los pilares del estar envuelto kon 
el punk.La diferencia del punk kon el gran mundo 
de los negocios ,es · ke en ·nuestro mundo no existen 
los fanatÍkos,korriendo tras el exitó del momento 
o enkontrarnos kon espekuladores -komerciando y haciendo 
dinero 1manágers;produktores,esfa inierda de aktitud 1NO 
ES DEL PUNK~aparte,nosotros NO KOMPETIMOS,KOMPARTIMOS 
LA INFORMACION, MUSÍ KA, AKTIVlDADES; EXPERIENCIAS. 
La mayoría de las -personas ke tie .konocÍdo en el 
punk son jovenes ke parecen estar mas unidos,mas 
informados,mas koncien:t~s ke la IT!ayoria de los jovenes 
ke no estan en el pún~,ke parecen estar kon menos 
pensamientos,menos buskedas etc. 
Muchos. se asombran por verme todav.i.a dentro del 
punk kon mis 34 años~esto me hace sentir bien,me 
mantiene vivo,desde el 79 ke hago punkzines o sellos 
independientes~todo .eso de la madurez ·me la paso 
por las bolas al ritmo de -los BLACK FLAG. 
¿influencias?,samos nosotros mismos. 
Algo para koritagiar¡VIAJEN!Ikonocer -otrós lugares,otra 
gente,escenas,¡ES VIDA!,nosotros kon el sello organiza 
mos giras kon RAW POWER(anarko punks de ITALIA)Ikon 
INDIGESTI(punks de ITALIA) o FOLI.DW FASHION MONKEYS(USA 
el interkambio y el rekorrer ciudades en kolektivo 
es algo alucinante,una experiencia muy positiva• 

. CHRIS BCT REKORDS(sello punk) 
"El punk es un estado del espiritu~eso dG vestir 
kam¡_)eras de kuero,uniformes militares b falsear 
t:na irriagen~es puro konsurnis~,moda1la mayoría _de 
esa gente esta aktuando de la misma manera de ' la 
kual ellos kritikan de ·la gente NORr·1AL ,los verdaderos 
punks a veces tienen una apariencia kornun~ 
si es verdad ,JIMMY KARTER inicio ·\m korriplot para 
ke no se difundieran diskos de punk rock,esto fue . 
en el 78, le molestaba ver jovenes espci .rciendo mensajes 
kon alternativas de vida,de kamunidad9s 'anarkistas,en 
resumen a komba.tir eü sistema; r:ekuerdo · ke estaban 
las bandas punks AVENGERS,CRI~,DILS,~VEIDORS1SCREAMERS . 
La generacion de los 70,no tenian esperanza,se limitaba 
a destruir akella generacion de los 60,se puede 
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decir ke muchos de los kP. kerian kambiar el sistema,han· 
terminado solo ¡;ot kambiar su sistema de vida y 
meter en . su kuerita bankaria las rentas. 
Kizas retardamos nuestra . t;;¡reá ]untandonos tambien . 
a ellos; ¡;or .ke son parte. plena de_ r1r, GENERACION; 
muchos de .. los ''protagonlst<3s de los chokes de chikago,ho 
sori expertos hombres . de . negocios 1 perfekta~ente integr:~ 
dos,gente despreciable., . · · .. · • ·. · . .· 
NÓsotros pro[:Íonemos. sob'te todo,destruir cierta · forrn~ 
de pensar _o mejo~ . de . no 'pensar,ke es muy difundida . 
en norte amedka. · 
Un konsejo¡MATEN Á UN POLICIA,HOY MISMO!. 

· JELI.O BIAFRA( integrante de los . 
desaFarecidos DEAD_ KÉNNEDYS,l986) . .. ( 
"Viste ese ,¡;oste.r?, un grupo de punks. fotÜgra .Éiados , 
p)r:- turistas amerikanos,si estamos,si usas una kr:-esta 
o un mechan -par-ado ser-as reducido nada mas ke a 
un atr:-ktivo turistiko, 1.o peor es ke los punks parecen 
no tener la minima preokupacion ¡;or terminar asi. 
Esto me ' rebela,me da vumitos,me molesta mucho ke 
l<;>s punks insistan,auri hoy en .regimenta.rse y parecer 
todos iguales,es triste,ellos solo han reemplazado 
a los viejos teddy boys,lo ke r-ealmente. rrie depr-ime 
es ke la resistencia pasiva,nunka fue eritendida,para 
mi,la vioiencía nunka resuelve .nada. 
La anarkia es .. un ·tenomeno de tener esperanza en 
el futuro,hoy dia no ;?OSa de un ~ueguito en la kabeza 
de gente ·akomOdada ',ae klase media ,ellos kr:-een ke ._ 
pueden :hi:icer una t:"evolucíon,sentados en el sofa . -
de su .kasa 'f'rerite al' televisor o' tomando un kafe- " . 
en el 'bar: '_ , ,, . · · 
Todo es relativo,¡:X:)i. ke kada uno ve_ lo ke kier:-e 
o 1o ke puede' y s.i,n~ rabJa no _da para kafnbiar nada 
de esta . mierda de murido. -. . .. . . . ·.· /' . 
Kontinuen kan · la rabia y. nada . de nostalgia. . . . 
Para los ke dicen ke traicione al , punk ,lo .mismo · 
de siempre¡ ~OMAN ~-1IERDA Y MUERANSE! . · . . ·.. . . 

. "JHON ~.L'Ú:X)N(ei .jhonny. rotten de- los 
SEX . PISTOLS,l98.6) . . , .. , 
"Aki estamos luchando kon una pasion ¡;:Or la · vida.,uri~

· mundo sin odio, sin violencia ni korifliktos,mira "' 
. . ' . )' 

vivir,entonces, ¡A OKUPAR!. 
Para okupar,pr:-imero se marka el lugar y seguirlo 

· durante un tiempo hasta verifikar ke no vive nadie 
alli,konse9uit un abogado ke te haga la gambae 
ir:- al katastro( lugar donde se enkuentra informacion · 
sobre las edifikaciones) ,si no hay dueños a la 
akcion ·ya, si hay : dueños, ver · hace -· kuanto · ke es tan · 
ahmdonados sin 'pagar ·impuestos o sea · existiria · 
una :chance de :tranzar,muchos no kieren saber nada 
de -juicios y •si ·se va ·a ' juicio entonces hay ke 
.tener la seguridad. de konseguir uri ' kontrato trucho 
de alkiler;tipo komo ke fuimos estafados,en lo 
¡;osible ·pará okupar es positivo ir kan alguien 
ke tenga hijos,c;hikos(muchas familias estan sin 
techo),asi es el metodo.para okupar;tr:-atar de no 
violentar- la cerradura,hacerlo durante la noche 
o dia dé lluvia, ir preparados komo para vivir preka_Lia 
mente hasta ke pase todo lo komentado anteriormente, 
una vez ganado el lugar,komienz-'3 la organizacion 

. para vivir··en el, 
1\utonomos,anarkopunks,hippies,universitarios etc,oku 
pan lugares par-a vivir- y krear espacios de expresion 

•• y difusión,sé montan bares,recitales , tallere~ diversos 
radios,imprentas,el manejo interno es mediante 
asambleas;una sociedad hotizontal,kasi tOdos en 
europa. '''Son : anti drogas o sea no es ke diskriminen 
a los adiktos,sino ke se defiende y kuidan · un espacio 
ke kosto :triucho ·krear,no da!:' katisas para ke la policía 
lo arrebate por kulpa de las armas del sistema (DROGAS . 
y 1\J..,KOL);~ ·existen experiencias · komo el BLITZ . en 
oslo NORUEGJ\, 'tienen imprenta·,radio,Un kafe donde 
uno puede:; leer· prensa· alternativa y eskuchar musika · 
tambien J.ndependieht:e',tiemeri komidas vegetadanas,este 
lugat P.S un centro anti ·facista,tecibiendo muchas 
veées atakes::de ·estos ."ffi1erdas~~el 1\K 47 es uno ' de ·' 
los' ed.lfici6s~ erttté ·varios' de urii:i' manzana okupada 
en .DUSSER~Lt ·'1\t..~NIA; é3te"Tug2Jr: -·es-- de lá banda
purikS:f:.i;)i-1:roo :-: ij ~ é~-f~l5á e 1 .':'fanioscfJ17WEt~STRASSE . 'en 
hamburgo,el 'viejo Er-:ltJIA,VAi'l HAJ.L y '· GRONINGEN en 
HOLl\NDA·;el ;FORTE •PEPJJESTRINÓ''en'. ITALIA:,este es 
un,:vlejo::-kasti.llo,también . esta- el I~EONCAVALLO;muchos 
~: . • 1 • • • ~; 
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hacia el exterior:- tr:-ansformandola ~n aktitud de 
vida,ARMONlA no solo en personalidad sino tambien 
kon nuestr:-o e~torno natur:-al,animal,viejos anarkistas 
eskLibian sobr:-e vegetarianismo y der:-echo animal ,.lo 
de volver a la natur:-aleza es lo ke muchos reinvÍndikan 
y hay experiencias muy (X)Sitivas r:-espekto ·a esto,lo 
de tomar:- la anar:-kia komo aktitud de -vida es .enserio. 
AJ....rnenos .es lo ke se intenta,hay un tfem¡::o para 
la · teoLia y otro · par:-a la praktika, nuestr:-r1 anar:-kia 
no pasa ?Jr seguir mantenien<'io este sistema de 
vida ,este sistema patt'iar:-kal ,interiormente ker:-emos 
destr:-u.irlo pero somos Jsoncientes de ke .es un tr:-abajo 
ne por:- vida,ahi esta la elekcion,esto c'la para mas 
pero no kiem extenderrne,solidaridad,el apoyo ml.ltllO · 
negando todo 'tipo de propiedad ~asta en nuestr:-a5 
parejas,no ker:-emos poseer:- ni ser poseic'los;sanos 
dueños de nuestra libertad,vida,r:-espetarnos,kompr:-ender 
kompar:-tiL s.i n kaer en las tipi~as pautas y normas . · 
ke destruyen la vida. • · 
Retomo lo c'le KOt-1T..JNIDAD, . hay expedencias muy grosas, 
en algunas kasi ni se maneja el tema DINERO y si. 
el del TRUEKE,kiero aklar:-ar ke estas no si9nifikan 
huir:- de las. c1udades,son lugares en donde konviven 
per:-sonas similares de donde salen muchas akciones;se 

· toman las ka usas · kon otro animo;. SE ENTT EtlDE?, ka usas 
komo la . eko1ogia ,defensa del derecho humano,animal, 
anti nuklear,anti fácismo,de solidaddad('REAL)kon 
pr:-esos, pablikaciones, radios ,-talleres de arte y 
diferentes ti¡J:)S de expresiones, lar> okup.-•cionP.s 
son tm ejemplo de komunidad en las r;;ranties ur:-bes, una 
okupacion,son kasas ,ed~ficios, fabrikas vacias ,abanpoha 
das,el tema legal· varia segun el pa.i.s,en ·europa . A 

· es. un movimi.ento muy fuerte,hay una konciencia · 
muy aktiva ,estas nacen alla por el 60, tomando fuerzas 
des pues ·de la explosion punk, son luga ·res pa rrJ vi viendr:t 
y otros sory kreados !somo centros kontr<Jkultunles,hay 
veces ke muchos son· prekarios,p¿ro lo~ okupas ~;e 

enkargan de rekonstruir ese espacio tornado,esto 
es tambien una lucha kontra la espekular.ion inmobiHa 
ria, LA PROPIEDAD ES UN -i1ü~'l0, tr.:'l.Se . muy usada por 
gente ke keda en la kalle o n9 ;;:.;¡ku<mtra c'loncie 

~~ 

... 
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todo lo ke hay ke mir:-ar:-,oi todo .lo ke hay _ke oir, 
. sábe, todo lo ke hay ke saber:-, sentí, todo lo ke hay 
ke sentir:-,un mundo sin guer:-ras,dondepodamos ser 
-libres,n~estr:-o futur:-o,nu~stra tierra empieza kon 
vos y konmigo,una buskeda de vida en este sucio 
mundo, un ll~nto de pena y ~mgustia (X)t' amor:-, los 
tor:-turados anhelando el ámor;buskando el sol en 
este maldito sucio munoo, riingun poder:- ke. nos kontrole, 
defenqiendo la l ibert.ad, ninguna guer-ra k e nos mate, · 
trabajando por la paz,no mas odio ke nos divida,dejen 
de pelear ,mas amor:- par:-a unirnos ,mas amor:- para unirnos. • 

CRUClf'lX . 
"Akel duro pecho,Nnanece · n~gro ·en tiena _de odio,el 
pueblo en ar:-m1s grjta su kancion,no hay una icea 
peLO si un tnstintO,bC:ISta de ser ratas,::i amo rii 
patr:-on,amanece negro en tierr:-a de odio,el puebl0 
en arinas gcita SL:J kancion,nunka alguien fue tan · 
libr:-e,komo akel ke murio 1uchando,nunKa 'algui.en 
fue tan · libre ,detras de akel. duro pecho ' se eskonde 
un korazon,detr:-as de akel duro pecho la ¿evolucion 
es amor" 1 V REICH ( españa) 1985 
"Ha lleyado _el dia de la gr:-an explosion,estan en · 
el kongreso diskutiendo kon ¡::>9Sion,mierda,tonterias,ki 
los de banalidad,detras dt: .está puer-ta ¡a anar:-k'ia 
espera ya-,fÚego eri la monkloa,aües de r:-evcilucion,fuego 
en )a monkloa,anarkia en la nacion,se akabaron vuestras 
frases de ilustre perdon,vuestras kalvas relucen 
en eskaños de karton,basta ya de mentiras,basta 
ya de falsedad,detras de esta puécta la ·anatkia 
esper-a ya _, sus palabr:-as se . konsumen bajo el fuego . 
d.el kañon.,militan?s asesinos,politikos de salon,policia 

·cías insultantes,ladr:-ones de libertad,detras de 
esta puer:-ta la anar:-kia espera ya" , 

ANTIDOGMATIKStespaña 1984) 

"Los punks no · tienen kul to· religioso,'los punks pueden 
pensar por si mismos,no sos hcir:-dkore. por ke te hagas una 
kresta,si un engaño sigue viviendo dentr-o de tu kabeza. 
NAZI PUNKS VAYANSE A LA MIERDA,si venís a pelear:-,tomatela 
las,no Si.)S mejor- ke los matone's,nosotros no tt:'atamos de 
ser ¡:.olicias,kuando los imitas no hay anar:-kü;,lo golpean 
a uno,ke r10mbre,pelean entre ellos,la ?Jliciadel estado 
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gana,reventa un banko si tenes bolas,seguis Pensando ke . 
usar una swastika es . bueno~los verdaderos nazis riyen tu 
eskuela , son entrenadores í hCmbres de negocios- y poJ icias, .. 
en un verdadero IV reich vos· vas a ser el primero en kaer 
af men9s ke .lo p1enses." DEAo KENNEDYS 

. PUNK . 00 ES MXlA 
Para algunos .el punk es sinon.irro de violenCia,ir vestido 
de. una forma extraña y eskupir mientras se drogai:'l y ernbo · 
rrachan,para ,otros,jovénes ·degenerados dependientes ·de 
una rnusika estrldente,kuyas letras pregonan . la violencia ' 

· el kaos,la destrukción. 
Esto no es. verdad,el punk tretende ser un metodo· alter 
nativo de vida y de lucha. 
Problemas .komo la vivisexiort,el ·racisrno,la nul<1earizacion 
y en general la destrukcion del medio arnbierite,son proble 
mas ke nos .atañen a todos y ke hay ke evitar inme?iata 
mente. · 
La , tripidante kar.rera armamentista y las intervenciones 

. a-rmadas de naciones imperialistas, ke no -solo nos perjudi 
ka a todos,sino ke eririkecen a un pekeño grupo de kapita 
listas sin eskrupulos 'ke ven ·én la guerra una manera mas 
de llenarse ·losbolsillos,la .droga,l<e por todos es sabido 
es movida desde las más altas klases de nuestra l<erida so 
ciedad,son junto kon un. largo etc, los problemas por los 
ke el punk ·lucha e intenta koncientizar a la opinion pu. 
blika ,por medio de una protesta de anarkia personal, al . 

.. igual ke otras asociaciones_ y kolektivos. __ 
Por muy pokos es konocída la participacion de kolektivos 
punl<s kon ·la asociacion GREE:t-"PFACE, KAMPAMENIDS PACI· 
fiSTAS,OKUPAS,AKCIONES DIREKTAS etc,kori esto lO unil<o 
ke pretendemos es desmentir la opir¡ion kréada sobre el. ·mo . 
vimiento punk pc)r sektores ke solo tienen ini:.eres en to 
marlo komo moda o komo algo .kaotiko,violento y destrukti 
vo." FANZINE UNIVERSO SUBURBANO(mexiko) 1987 

PUNKS DE MIERJll\. 
· aleada de .estupidos kon cerebro lleno de poses y modas 
(ellos dicen ke no) ,no tienen cerebro?hojala ke no, para 
ke estuvieran muertos ,_estos idiotas son una amenaza a 
nuestra escena punk,se les kom~ra kon los garnines(CIRU 
JAS) y es un gran error, los g,~;nJ. . ;es . sobreviven en las ka 
Hes al sistema socialJ<e :!.ns ;,bandona(no falta el ke ·se 
sobrepasa haciendo bobadas de mas). '" 

rebeldes pasajeros ke kizas Éü dia de mañana, son 
p::>Iicias u oficinistas. 
De ap::>ko nos' fuimos metiendo y buskando_ la historia,en 
b~blictekas anarkistas,nos enkontrariamos kongrandes 
luchadores sociales y. grandes revueltas en kasi 

· todo ~1 mundo • . 
Antes de konocer el anarkismo,miraba .a este komo 
otro pat:tido politiko mas,pero ine asombre al enkontrar 
me l<or¡ algo tan . lleno de. vida,sueños y luchas,n~nka 
tuve participacion o simpatía . por ningun partido 

· p::>li tiko, solo manejaba · konceptos simples respekto 
a. estos,pero al konocer el ·anarkismo me amplio 
muchísimo la -vis ion respekto a 1 iadika lisrno, peronismo 
o komunismo,un faktor kornun en -kasi todos,en algunos 
mas,r.le -refiero al facisrno,autoritarisrpo,solo se 
habla de lideres,sindikatos,pattidos,kon un solo 
fin EL PODER,tendria _mas kla;ro el ·sistema y explotacio 
cion de la masa humana en pos de beneficios haciá 
unos pokos, tne enkontra r ia kon un KROPOTKIN, BAKUNIN, · 
personajes kümo DURRUTI , RAI:X:MITZKY, DIGIOVANI o 
unaPATAGONIA REBELDE -o algO' tan grande komo LA 
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA,no se,hay mucho,kornenzaria 

.a definirme korno ANARKOPUNK,l<orno tarnbien lo hacen 
en muchas partes del planeta . tierra,pero klaro,en 
ia_ his.toria ·se hablaba del ANARKO SINDIKALISr.O,de 
obreros,los tiempos las situaciones historikas 
kambiaron totalmente,el anarkopunk torna la ANARKIA 
korno filosofía de vida dejando de. lado viejos eskemas 

' komo la lucha de klases,sindikalismos y la tipika 
forma de vida,buskando alternativas desde experiencias 
komunitarias(korno bases .para apuntar al kambio) 
HASTA la lucha antikonsumista · en el , kual juega 
un papel -muy fuerte el vege'tarianismo, el boykot 
apunta a todo medio de opresion ~desde el · 84 ke. 
se hace el · CHAOS DAY(DIA' DEL KAOS) .'el kual son . 
akciones. direktas hacia . empresas, bankos, peleterías, · 
similar al STOP THE CITY ke tarnbien aun hoy se 
sigue háciendo,este se hace los 30 de abril,boykotear 

_todo akello ke oprima al ser humano,es una manera 
de reinvindikar a ·los martires de chikago,ARMONIA 
es lo ke intentarnos obtener,desde el interior hacia 

. b~ 



_._ 

UNA PUTA. 
Ejemplos .komo estos son· los ke hacen ~e la mujer 
siempre pennaneska bajo el hombre,pero no es un 
problema producido .simplemente por los hombres,es 
un mal kargo del · sexo· femenino, ke lo permite ,ademas 
kuando una mujer hace .notar su opresion direkta 

o indirektamente·, por parte del sexo masku~_ino es 
llamada feminista,kuando ·lo ke .se esta bÚ$kando 
o haciendo .es luchar J;X)r : los derechos del sexo 
ke llevamos. 
Hombres y mujeres somos diferentes,pero kon los 
mismos derechos,hagamos respetar nuestro lugar . 
de mujeres,demostremos ke somos tan utiles y necesaria 
rias komo el sexo opuesto y debemos llevarlo kon 
orgullo;sin dejarnos .. pisotear J;X)r la esklavitud 
MACHISTA. ZINE CEREBROS KOtiTAMINADOS . . 
Y SEGUIRA ESTA HISTORIA,SEGUIRA .-ESTE ORDEN,POR 
KE DIOS ASILO KISO POR KE DIOS ES HOMBP~ ... 

LOS PRISIQNEB.OS. 
· . ,l" ,. 

ANARKO PUNKS 
A medida ke iba konektandome y konocief)do,grupos,fanzi 
nes punks,iria formandome de una ideologia,una 
forma de ser y hacer mas aktiva,deskubririake 
_el punk no era solamente musika o pelos de kolores,es 
mucho mas ke eso,la autogestion a todo nivel,el .. 
anti autoritarismo,el · rechazo todo tipc) de liderazgo,_ 
idolos,dioses-,religiones,la no violencia,pero si 
reakcionar .. ante toda. · ti!;X) de opresion. meói~ntE:. .. 
la akcion direkta,violenta o pacifiK~ tH .artti. fac:.ic:;mo. 
racismo o sea .todas kausas en J;X)S dr .... derecho. a 
la vida,esto implikaria tambien la animal,tratando 
de enkontrar alternativas ke no fueran parte del 

·estado y gob~erno asesino,soñando kon algo mas 
. justo,ke fuese mas respetuoso y armonioso,todo 
esto lo konoci y aprendí del PUNK,sin darme kuenta 
ke todo estaría muy fuertemente konektado a .esa 
hermosa ideología LA ANARKIA. 

·· Muchos jovenes komo yo konocieron 'la anarkia mediante 
el punk, sa 1 vo ákellos .. k e no tendrían su~ñós, ka usas 
y solo son muñekos bailando al ritmo de musikita ~~ 

Los punks de mierda solo son bastardos masifikados por re 
vistas y fotos . de otras partes,son idiotas sin ideas pro 

. pias,apariencia ke solo sostienen kon sakol(kokaina) ,_ 
marihuana o a~kol,tienen tan J;X)ka personalidad y son tan 
plastikos(ke se dejan llevar J;X)r modas,kc>mo el ke mas, 
pues necesitan meters~ mierda a la kabeza(drogas)para po .. 
der aktuar komolo mas despreciab.le,atrakando a los mismo 
mos punks,d~ñandolos,destrozando konciertos,hablando mier 
da,kuando éstan sanos,son palomitas ke nada hacen,solo 
kon drogas se sienten punks, sin ·ella solo . son · uno mas del· 
monten social, de .las kalles ,de la sociedad. · 
Uri verdadero punk se sostiene en sus _ideas y _no mantiene 
idolos ;dejandose llevar por esto )<omo los punks dé mierda, 
arman problemas por ke si;estando .elevados ·o. lokitos,en 
sanó juicio dicen . YO NO FUI o KOSAS DEL VIAJE o NO ME -
AKUERDO o l11il, estupi.d.a? diskulpa? ma?.·. . . .... 
Lo ke no se puede .aguantar de estos · idiotas es ke J;X)r ke 
no atrakan a kien los reprime,a kienes ,los . señal~n kon ·el 
dedo,a ·kienés desplazan solo J;X)r ke ho .siguen las normas 
sociales,estos estupidos kon el tiempo kaen en el sistema 
se vuelven plastikos,pues .no aguantan o mejor se mueren 
rapido. 
Pero hasta kuando hay ke aguantarlos???hojala ya ·no mas. 
Sobran y basura al ... tarro,mierda a la alkantarilla. 
Kien los aguanta mas? ni su propia madre ,o. se para o se 
akaban, ¿KIEN DECIDE? ,aktua primero, piensa. 
Dejemos atras los egoismos,el renkor,si te sientes punk¡' 
¡piensa y aktua,destruye y konstruye,se reálista! ,Kerem6s. 
ser nosotros,auton6mos,sin ataduras,no somos uno mas,so . 
mos distintos¡unainonos y seremos fu~rtes!. 

FANZINE PIENSA de. kolombia. 
LA KRESTA 00 HACE AL PUNK. 

Si tio llevas una kresta muy maja,inkluso te krees ke por 
llevarla ya eres pu11k,pero eso solo es una fachada,si 
tienes .un facista en el koko ke .. te mande hacer lo ~e has 
oido deci.r a kuatro gilir;iollas ke no tienen ni puta idea 
de lo ke es _el punk, ni lo ke signif ika. Tarnbien puedes · 
ir avasallando a todo dios,kreyendo ke tu chupa klavetea 
da te da derecho a ser un perfekto nazi,ke es .lo ke los 
h~res de n~gocios kieren,utilizarnos para llenarse- los 
l::olsillos kon el dinero ke los , ke se autodetermina.n punky 
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se gastan en sus .mafiosas salas de konciertos 
y en sus multinacionales del disko. 
Antes de p:mette a ha·cer . el facha, i11tenta ver el 
mundo ke ·te ~actea y darté kuenta _de ke el mundo · 
estajooido y ke tu kon t.ú ·pcsti.ira _hitleriana",koritribu 
yes a k~ se p~dta aun mas. Primet:"6 se tu mismo y 

.. luego. ya . te . p\,Iedes . et:l.kétar . de héa\ry 1 punk 6 ,lo . 
ke te . da. 1~ . gana ,antes de _hacer ' ke' los hombres ·. · 
de 'riegocio"s kieren ke· hagas. Pun~ no . signifika llenarse 
de chapas,eskupir e ir kon los .k:Ojones f(>r delante~aya · 
sallando .a. .todO el mtindo,pues eso lo puede hacer 
kua1kier tontaina kon énentalidadde .policia. 
Punk · signif ika Una . a 1 terna ti va a . este puñeteró . 
sistema ke nos 'monopoliza 1 un idea 1 de ana rkia y . . . 

libertad para todo el ke rehuse ser dirigido,pero . 
klaro,los negociantes se "dieron, kuenta de ke komiendo ' • 
·el .koko a .unos kÚantos tatados/llegariC! su esperado 
fruto PUNÍ< ."IS MQNEY. Y eskribieron a las revistas 
musiki3le~5 ,diciendo ' 16 k e los púriks· AUTENTIKOS debian. 

· hacer~.Y peiisar,'por esO el . puhk -ésta· ahÓr·a komo 
esta , lleno dé mierda . · · 
De akuerdo,esto ke .intentamos es muy dificil,peró 
lo sera .muGho mas si por kulpa de algun fascista· 
vest.ido de . punky ·nos estámos . tirando de los pelos. 

r1IGÚEL,·uN t-1UNpo MARAVILLOSO,FANZINE( ESPAÑA). 
ANARKIA EN VUITA 

·s~n ···ahora mismo chikos ,anarkia en venta, remera::.i 
p.::)r ·solÓ" ) o d6lares;eskudos por3";sos,kopie el · 
diseño, nunka" "ptegurite por _la banda, tampoko lá eskuche 1 

kompren, kor'npr.eri el ci rkulo kori la A, komo kolla res, es . 
moda disponible-, o_tra _ry,óvt==dos·a ~kqn~da desechable. 
Konsigue tu · am:irkia en venta:·.·.. . . 

. Rebaño · unido. .. . . 
Konsigue ·tus botceguies y tachás·,ase<jurate· rebefarte 
en tá inejor' forma rebelde,adelante kon 'los senderos 
elégicJ.o~, sin · ~ledo . de la ~pcipleñte · pr~siC:in ke · 
kreamos; ¡HE"{ Y ·vos! ;kiÚl ;ésos vOlantes'· a€ :ia ' p.3red,no 
amenazes '"k611 :paz de' mierda ·mi: negocio,aki a : ra . 

nadie ·· le impOrta lo ke eso signifiká ,Nuestra anarkia 
esta en ve rita. • . . . . 
Nuestro pueblo absorbe nuestra escena gobier11a,Para ' 

\<l 

de lucha,pero kano "estan las kosas saberros ke los 
gays(y mas mujeres ke los hanbres)todavia son resistí 
dos y marginadós.Personalmente kreo ke. jamas diria 
soy gay ,soy heterosexual ,bisexual ;multisexual ni 

· nada ;;·me parece ke las preferencias son solo eso 
PREFERENCIAS .· ke . hoy_· pueden ser unas y en otro manento 
otras,kon unos iridividuosu otros. 
¿ALGUNA VEZ '·TE ·GRITARON PUTO/PurA POR SER . PUNK? 

·.: PATRICIA"'-RESISTENCIA 
¡HEY MUJERES! , 
En este mundo todo marcha a·. la · perfekcion,a la 
perfekcion·delas injusticias y una de las· tantas 
mentiras ke nos impusieron --desde siempre es el 
rol del · estupidamenté llamado SÉXO DEBIL o sea 
lA MUJER,Regidas por-una ·estruktura a la ke. kreemos 
no poder romper ,la -mujer en este ínündo",·en esta · 
sociedad(aritigua y moderna )es simplemente Un objeto.· 

. :E'asamos a dar ejemplos desde lo mas siinpie,la mujer 
esta ligada . a . kurnplü: las ordenes machiStas, kc:imo 
ser AM~S DE KASA(ademas de s~lir a trabajar)la 
mujer debe(a la fuerza)saber kocinar,bordar,lavar 
la ropa y platos,hacer kama·s ~~limpiartoda la kasa,lle 
var los ·niños a' 1'a eskuela ,hacer k6mpras y si le 
~eda tiempci 'pueden disfrutar mira·ndo novelas. 
Mujeres komo: las · dee~te komun ejemplo son las 
mas-obedientes de · la-· sociedad · machista~· 
y pasemos a . otro ejemplo~· komo el de -las mujeres 
ke deciden ·· ser independientes(·tanto en · la -parte . . 
ekonomíka :komo en la -parte sérual ;a la> hora de 
gozar,la .diferenc.taes ·absolutamente ·absurda.Kuando 
un hcinbre(joven~s .y.i adultos)komenta sus aventuras 
amorosas, kuanto inas :numerosa sea la ·lista de mujeres · 
ke kon-el · halla estado"~ sera · mirado· ·kon ··gran admita don 
por. parte de los hombrés ·y ' env.idiado ~y-- kodiciado 
por a1g~:nas mujeres;o sea muy bien visto ·ahte· 1~ 
sociedad en ' todo· su- konj:unto·~ .' ·"- . 
Pero kuando ·la-. ·si tuadori ·es .:il reves 1 sera· :visto 
komo algo•vergon.zosO":y prejuiciosó,esto :signifika 
ke una mujer, no puede gozar'• dé la· misma manera 
ke . ló" hace unhombre,ya ke si la Ín.isma se ·pusiera 
a kontar •las ·relaciones · ke· mantuvo kon "distintos 

.. hailires ;pasara· a · ser en la sociedad simplemente 21 



se ven boludos ke agreden a las chikas de las bandas 
solo por ser minas,forros ke te kieren boxear por 
ke sos gay,heavys o punks bisexuales ke kurten 
kon vos de kanuto por ke no se kieren hacer kargo 
de ke los chikos tarnbien les gustan. 
Lo peor es ke todo este machismo de kuarta se da 
en una escena ke se las da de SUPER REBELDE. Y LIBERTA. 
RIA¿es rebelde adherir al machismo burgues?¿es 
libertario ser un facho ke no respeta la elekcion . 
sexual de los demas?.Es hora de ke nos demos kuenta 
de ke la policía nos da palos a todos,no les importa 
si sos straight edge o anarkoborracho,tras~er o 
punk,heterosexual o gay,si realmente keremos abrirnos 
un espacio de libertad en este barril de mierda, tenei 
mos ke luchar todos juntos!kada uno en la suya 
y respetandonos mutuamente. · 
Los homokore somos un grupo mas de entre las ratas 
ke peleamos en medio del basural. 
¡HITLER TENIA RAZON, LOS HOMOSEXUALES SON ENEr·HGOS 
DEL ESTADO! EL PROFE. 
Riot Girls es un movimiento de mujeres extremistas 
feministás,se gesto en el ainbiente punk he de vJashing 
ton y a 1 rededores, se expa ndio .... por toda USA, pe ro 
basikamente debo decir ke se trata de mujeres en 
el cir-kuito underground dedikadas al feminismo,version 
90,hacen konvenciones muy seguido,organizan festivales 
a beneficio de distintas kausas femeninas y lo · 
mas interesante(al menos desde aku)son los zines. 
_Del gay rock al punk hay un paso,lo da.n los NE~J 
YORK DOLLS kon su aktitud dekadente y reventada,son 
kreadores direktos del sonido punk rock junto a 
otros exponentes del semillero neyorkino. 
Durante el periodo 75 76 ,e: esta nueva musika • 
ideología ,el enfasis esta en librarse de los konceptos 
establecidos y de las limítaciones,la kosa era 
experimentar mas ke defender la etiketa ... 
-No kr-eo ke los punks deban ser necesariamente 
~ays ni ke para sentirse en total rebeldía kontra 
el sistema debas ser gay(aunke podría ser ... ),tampoko 
a -veces estoy de akuerdo kon hacer de las preferencias 
se;male~(ni de la diferencia de genero)una bandera , 

. ~ 

pertenecer,debes komprar dentro de ella,Por eso 
te vendimos muñekeras kon tachas de metal,VENGAN, 
¡VAM)S A VER UNA BUENA PELEA!. ( 1986) 

DEAD KENNEDYS 
Nada. kambiara a menos ke nosotros lo karnbiemos. 
Tu podras elegir todos los presidentes ke kieras,pero 
ellos no haran ke las kosas kambien para ti.Puedes 
sentarte y esperar todo lo ke kieras,a ke las kosas 
karnbien y solo empeoraran,Puedes llorar,per() la 
guerra en BOSNIA,EL HAMBRE EN SOMALIA,EL GOLPE 
DE ESTADO .EN HAITI,T~ KORRUPCION EN TODAS PARTES,Et 
FASCISMO EN EUROPA,LAS VIOLl\CIONES,LA HOMOFOBIA 
etc,kontinuaran. 
Tu puedes dejarlos a ellos preo~uparse. de estos 
problemas y veras lo ke konsigues,nada,o aun peor,lo 
ke konseguiras sera mas de todo lo malo. 
Tu puedes enviar una kontribucion o inkluso hacer . 
un koncierto benefiko para ayudar a alguien,mas 
a hacer un karnbió,pero si tu mueves tu kulo,eso 
no tendra ninguna importancia .Nada kambiara a menos 
ke nosotros lo hagamos kambiar.Esto signifika,tu,~o, 
signifika todos nosotros. Y sobre todo aprende.Ap-¡;,ende 
acerka de la manera de vivir de otras personas;diferen 
tes a ti .Aprende acerka dé lo ke okurra en otros · 
lugares,kulturas,paises,escenas.Hay un mundo ke 
kambiar y lo ke estas buskando,kizas este menos 
fuera de lo usual,kizas nos da una perspektiva 
diferente para entender lo ke okurre alrededor 
nuestro. HUASIPUNGO LOS CRUDOS(bandas latinas 
de nev; york y chikago) 1994 
No puedo explikarles mi alegria,kuando me entere 
ke existía el movimiento HOMOKORE,no estoy solo,existe 
ten en el ~undo otros lokos iguales a mi,gays rekopado 
dos kon el hardkore,el pogo,el jueguito rudo y 
los chikos rebeldes.Y es realment~ tod.o un movimiento, 
hay un toko de fanzines,bandas.~lubes,la onda es . 
obviamente .anarkopunk y -lucha por la libertad sexual, 
Pür los derechos de la mujer y kontra la homofobia(ODI 
(ODIO A GAYS Y LESBIANAS).Vos diras¿y a mi ke me 
L~porta todo esto si yo no soy puto,ni lesbiana?. 
S~n embargo andando po~ los recitales todos los Jft 
dJ.as 1 
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Poticfas y punlts. se enfrentaron 11 aolpes; hay varios heridos. 
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A los t7 años,. Fauziya Kasinga 
hvyó para eYitar sef mutilada 
sexualmente, una p1áctica exten· 
dida en 

CONTRAPOSICION 
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E D I T O R I A L 
-----------------

p~r~ii~~~~; :!~: ~~;
9

·~~ ~ ~~: ~~! =~~~:: 
~;~!=;~:~: l~;;~~~" 1~i ~~~ ~~l~~: ~~~:~~~~~; 
:es·.,¡:ca¡,;, ~ d~z ?~:.j-;:::..s :t·.;.~:-~l: : ·n:i:;.z 
!:e!'i::laz . 

Co:::l-J ~ie~?:e l!l..i aJt:> :idl.!e~ ~: ::.ta;. ¿~ 
11:wJ.;'lil!a:n est cs hecnc.z v:!.o::l!r.tos 
arg:J=.~?:ltan:!' q~e ~3.:'1 ::i~o ;l:YiJCai!o:: ;:: :~.: 
p:oble~.~s y rivJ.!i.! 1J.e3 en~ :e las :ü.: -:13 

C-':"l:..:liCa':!es i:t~ÍQ!:t!S . 
El re::nlta~J .!e !3to! ::.ec1~s (;.··L .. :-~! ~a 

l1 sa::6t't! Cer:a:::'l1a) , es oi:.;e 1.:. 
::ilitlrizlc1Ó:l e:t c::il;'l.3 se !:.:1 
ir.ten::ific3Co Can~: co::' resal. t J.!' e!. 
ce~?:az:>::ie~~O de (J•Üli:IS 'J U~l ~ "ec:e 
te~3i5:! er. la.3 C')"',..:;:i:a.:!es i~:í~e;.l~ . 

~a4":i~:-. Q'.i!re-.c~ de~ !:::-:ciJ.: c~".C e!. 
CJ.:oitd:'l A!.f:c~o .uv .. rl¿o ? . cie 11 ':J.3! 
::'li!i:a: C! Alca:i!"a::~ , y a to!!os s.;3 
ci'::?lice3, ~ar. oro:1~.iz~:c a u~ gr:.l?:j 
;·l:l:::litlr e::.~:-~ :e; :>·,.¡e ·J:::.~ e:1 r e.:_s: 
del llJ"ici?io a;¡~o~:::J 17 C.e No·¡ie-:·•ce . 

Si :1 c. ·~:a e.:te ~.,e~.o v.i~l!:1:o !':..e ?:a:-:~3-:~ 

::'!tÓCi::a::e:'l~e ¡e :- el 2.::a¿c ,:i u~ J.=~ e:::::~ 
prete:<~~ ;.a:a 1:-.t:::>~-.:ci: ( :.J:t -::.3; ~: 
ejerci~~ 'J a!.6·~:1:1.1 otr3· o:-.;::t~~zacio::~: 

¡:;lichc:t3 a las co~J~i-il!e; i":í~e~.:; , 
aJ::e:::1::Co !..S!. la re~re i.i::, e: r . .,~:1i~~'!:.:. 
y la VlJ~~"Cll :¡·; e b;er·,~ e" C~.i:l?H , 

{ce~':~~~~~:~~~~~~:=~~; ;.~e~~~ :;.~~~~~:~.~:! ~~r 
.!.!l:c::jicl,:lll a,::·o 'J~ ... :l.:!;lri.:!J.i a ::¡iJ.; 
:~.:e!t:-~.3 !:e:::.:.r.~ .; i,~1.5r::: ,.; ; ·l~ ::i.;T~:: 

re.;!;;~..i..~:::!: j' l ... c .• .l:"~J c:::-.::-J e::.•! ;;:!.z~e-:,! 

ne.,:~~~::~ , l..lC!':.l =~ ll C'l'll :e:~-:;~ ~:~ 

:.e.~:e ::::2-i ?:? r i e::-. .J::··Ji:- ·.,.¡¡, ~~~=:: ~..:.:.: ) 
~a:;l t~.:iJ3 r.:>:~:~; . 

=.~ : :¡ e:?:? e;,:.:.! e: ::- . "?~c,.,·.'.:l" t.:~~,:;~ 

~~ ~:~~~~~ ¡~~~~t t~:~~~:~ :~2 r.J~~;;:~;:: !~;: ~-~~ ' 
rr:;;~ : Yr . (;e-;r;e '.\' , Ju:C. . 

~~l~:en:~ ~J ! ll~ ~l ~e ve:E~=~:~ ~A! eJ~e 

~~ ~~~:~; ;:~~; ~~~ '~ ~~:i~~ ~~~~i~:~ ; .. ~.~~ . 

7::-:ié:: ~ ... ~r~-~: e:;·;!::: ·~:-. :!.:J2; :r .. :.z 

;;.~~ ~~~~ z a:~ :f~·~;;~~~~~~ ~ ~=~ ~~ ~: ~~;~~¡ ~ · ·~: 
v~c~= ?J : ! 1:t1 1~ es;3~!: : ~=: ~e:~;!~: 

r.J ~o:-.~::::;s :,;. ?:oce~~ :::cia "!~ :.::. :r::::--: .-::~ :': 

~~:~:·~~~ :~J~~~~~:"-~~6~~1 ~=~~1 ~; . ~·~~:r :~== ~ ! 

i 1::>:-:l::te (e:-~: ']'~) ~: ~:1 i;;~_,:::::c!:':-1 ~ 
ii~~:i&:-1 ~e ideaJ. J~ ~J~:J ~?::1s 
::~;.¿~~::.;¡z ; ... ~ :::> ·n:·¡erl a .! J :o:e~c: . 

F ,.¡~~':':3 : ~~~i~:~~~~3 Ze;~~;~~ ~ ~;.~~~:¡~;~ ~ 1 , 

Ll ~e·:~l~ci::l C.'! :=J :'! .~'::.jJ 
e~ ~~:i,J.i~cc LJ. JJ:::~~~ . 

~-~E~~~~~~;~~-: 

~1 r.~::':.!"'! '11'/l! e-:. e=>:";,):J.:"'te ~.:)::-eexi:acl:, 
:t~rvicsa; la '::i!e:iJ. .:. la i::se~J:i:a~ ::e 
g3;:a:3e el ta:-. d~ =l~l~J. , l:>s at-?~ta1~s ;!e !a 
au"C'"i"':14 la ...... "~ -'· .... ... ,& "• :1:.1e ~e e-
v!~~i.=;·d; la 'ti;;;i;·;~:r;ic~ y d~ 1; 
eX?l~taciÓn Cl?i:alista , ll deseS?eraciÓn Ce 
ver crecer al~ jl~~te si:l vezt~co , sb 
i~strucció~ , sb po:·1e:ür . El es?ectaculo 
nl:!l ecifica~~e de la b:~a de t ocos co":ra 
tocos que !ac•lta a 1~~ as:utos y a l os 
::al·;:.C.os a =•~e jar Cl?it1l ex;:lota~~o a bs 
tra'::ajadores . To~o esto y ;:¡~e~? ::as ller-a d! 
t:iel el c?ra::b de el ~c~ ·:re, lo hace 
viole~to, c~léricJ y 1:~ ?reci~i\.3. a S3.car e! 
re'lolver o el pJ;al para a;re:!i:. 

El est:l?:o, la vi~llció~ :!e "'ljeres , el 
ad;llterio, prod~cto s~n i;~al~en:e cel 
siste::~a social que co~:..a:i:--~s e~ :;ue u.:1J. 

f a:sa ::!oral hace hi~?critas a hc,:res y 
::~'.l jeres en sus rela:io:;e3 sex'J:lles , y e3a 
hipoc :ezia concuce a hizte:iz~~s y 
:f~erracio:-:~3 G"J! no ex1s~i :1l:1 en. !1~ ~e'!io ce 
libe,tad e 1s~al~a~ e~ q~~ el ho~J'e y la 
~ujer se unie r a:: liC:~::e::.~~ !:in o~ro i:l~~rl!~ 
que satis~a:er sus n~ce!idades tisicas y 
::~o~ales , lla::l~U a::'r. 

Una sociedat! e:: G,'.l! r.:J exls ~a esJ. br-:.ttll 
CO"':;Je~e~cia entr~ los se:-e3 l"."J~~~o3 para 
po:er sa~is~lcer toCa~ la:; nece3i:a:!e3, 
cal::aria lJs po.sio:tt!S , SUl'li:a ria el caract~r 
de laz >erso~1s , !Jrtllece:ia en ellas l~s 
instbtJs ce solida:~:ad , er. ellas los 
iasti:t~~s e!~ !oc11':1li!J.! . ~:o nay q-:.:e te:1.er 
u:~a vida sin go:i~:-::o, a:1:0.ele::~sla con t').:!l! 

las f t;,er!J3 de ::ue::tro cora::ó::, sie:~,re r.a~:a 
i!l:!ivi1...:1S c~r. i::.s~i:l~os a:t~is~cialea pe:-o 
la cie~ci.1 t~ e:'lc.l:-¿.:t:ia Ce a~~:'l.je rlo3 CO'"'.:> 
son , tues se:! victi':lS de a~J.•Ji~:tcs , ae 
incli~acines r.aci:ias al cll~: C.e la 
injusticia y !a br ,Jtalidl~ ¿el :~:e.:io . 

";;;";;'. '!O."'"" r ,,.,,"" 11/tf/!. $1 ~ '17 ,¡,fa d. ~ .. . J ..... _ ......... .,.,.._~ ~~~ ..... =~~-6H ....... ::.~ ...... = 
·· :~~~~ : J>~:~·>- . ~ -lTo7Pifl'l fJ~w lt!liiAnJ ~J M.;;~~ 

. ... ---·· · .14."" • ~ ~ g'~ ~~~~6!11~~-':§§!, 

K O N T A K T C 
---------------

~-~~-~~~ ~~f!9~-~~~- ~~~! !~~- ~ 
(Je~aro Vill1-il) 

C~ a"u:ci~ :r:,o:iJ~ll eo el C3all 2 d~ 
~elevisa alienta a las ::: ... ;e:e3 jÓ'Ienes 
!llexicanas .:t dl~ el ¡¡:a~ sal:o vitJl y 
co::c':.l:Sa!" e:: el ce::he:t 1;u~~~rJ. SellezJ.. 
11Si C'):.~c e3 a al,311e ... r:!e ::.j:'!cil!3." , su~:!.er! 
la r1orica . Poco de3?1•3 se tr1~s~ite otro 
ar.•Jncio del cn:urso Po;: St1r, ?r06ra:::a que 
co:::enzó el 8 C.e julio para se~eccbnr al 
¡;ra~ gn;;o :usical fell~~i~.o ce :;u generacBn. 
Acto seguido , el Eig 2rJ~:lc:r 'l:P se 
tm"::lic1t~ co-n~ la co:.ti~'llcié:1 de la 
?::)ducci5~ Ce E::~e-::»1-':'el!·:isl e: :. 11 ía.:o::sos 
de v~rc!ld 11 , Lo3 t:e; co::ercille3 se 
t:a~~~i':er. e~ u: -1s~::> zeg=e~~o. e~ el 
hora:-lo es~elar Ce Tele·1isa . Y des;ué3 • el 
vierr..ez 23. de j:J~i:> se sucec!.a:l ~3.3 i:d'genes 
de las la: gJ.S !1l3o de a:~ira~:es a lla 
p•1ertJ.s d~ s·Js o Cici"a" cc r ?ocati'las en 
SJnta r•. ao se tra~l de re~eldes en l?s 
cerr~s. !-!~:r.o ~cr.oJ Ce u:t :ili:i:. o <!el e:<J.::te!'l 
de ac:ü:;iSn pnra l a U:IA.V , Sen "~i~os Jien" 
Cis?1.a.3tos a pa:tici~:!r e:t o::o 11rellity 
s~::>Ju de 13. e:n?resa : C?:!:~~~Ic:; T::?::.::r:c . 

La co:pe~e~cia, Tv Aztec1, r. J s e q~eda 
atras , 'J na a::uncia:!~ el i::icic ce S1 refri:o 
La Ac1:e:::ia, e:: el cHl ?a:~ici?a:~n , s;:~:n 
la p:-cpil televi s~ ra , 11cerc::t de 5V ::ail 
per3oi:~J que hic14!ro~ e! c.:1.: :.:nz" ;a:-1 s~: 
~elecci,~l~ls en ei nucleo de 1~ 

partiei?a~t!3 que co~~etir1n en U:tl C33l , 

con o.ís de 20 cá.:!araz de t ele·¡iziSr. ocultas 
y con ll 3Sesoria de "ex?e:tos e:1 ::l.!.:icl , 
sicologo3 y proreai:l~alel ie: e~;ect1c~~o'' 
que lo s c:.:w~r~ir1:1 e~ "ve:ta;i¿:os : :ller.~os 11 • 

Y ?lra r!!'O!"tl:- el i':lgi::l:-lo Ce U:ll 

j'.l·1en:u1 Si!l ::1~ ~:ri:~:-t:e :;,·1'! 11 i::l¿o?::. de 
:tarcisos en co::;e~e:"tcil , se p:;""~?·¡e ta.-~i4n 
t;,~:;¡ n:e·11 te!e:tov~ll: s·.f;~~e A ~:1 t:~t~ . 

:Ssta n~ev1 ~:o.L.acci5:t co-:~e~ irl c:>:t 1:1 da 
TeleviS3: Ciase 406 , Co::~; :.t::JS C!':..l'/03 

"Ore:>a:a:~:i.ln~s n:>:~ ":e~e-¡.:a:l.n s~.l 
;,pr0'ole:~3.3 real~s" y. ~os ~~:~s ~ ::1. ... l:t 11 ~1 
valor de la a:-:ist3.d'' . 

Fre::.te :11 r~a::J:e de :-ati:1g, ll3 d~.;¡ 
te le viso : :ts co~e re iales l e :'!.'-:t e :tt :a~ o e! e 
lleno a 11 Ce:-:16::1611 de!. ·te!'!tl:il::) , Y1 r.~ 
se t : 1ta =!: ca:lll Ce 1~~ es:rell~3 
inJ.lc!:::a':!~::J , sir.c del cl::.ll q:.:.e ~e 
co~vertlrl e~ es ::-el:a :1 ti, ~:t c:Jicic3:l y 
C~sez?lel:!:) jove:t éa 13 ;e::~:lci5:: 1e~ Cl::':i:l 
~~e salt:t:a a la !l::l. Se tc1ta ce re::r:;u
la ex?ec~~tiv~ de ll•~a: la exi s ~~~ci1 
vlcia~jola C. e co~te~icc 7 de s•> ~ l ocil . 
Lo 1~;-Jr~ln~l! e:; que t1..0 rJu~=.e~ 3e: l.l i.=.i~en 
mis !l.::t ~:tl y iJO?ular d.~ i a pl:"'..tl:.l·¡. 

, ~\~~ r~.: :~-.,,-... 
~~v,~ , . ~ ' , 

' . ~ ./:• 

......----~~~ /,;~ 
del ?e:-i~'!1co La J'J::lJ-.!J. 

=j~!~ej ;e¿~ j~~i~ :el 2:~2) . 

L~ pal1'::a C:JJ~i:l~ .;:.e c~~·,ie:- : e a3i e:1 
1; ?'se ¿e :.~:3 1¿ U:lJ. ¿e:'!.~:-J.ci) :l. ~~ 
·¡ei:¡tel?.c?:-~3 'i a.:b~:!zce:! tes !::!i3~i:lc!JS 
~.:.e se esca;s.:J.:. .!~ =~ i:~s~,¡l,sa CJ~1tiln!.~3':! 
pJ.:3. S!J:.:.l::e !;s p1:os a ?.Jcio - g:tnl:ior a 
c!e lJ:s 2 :: ill~::!s Ce ?esos :iel Big 3:o~ha:, 
c ~n Sl! !:ese: a ~c.:a. pr:Jeba- r al Coc 
-prototi~o .:!el e:t ::j~ueci-.!.er.~~ e:c:_J:1c3.!:le 
de la !a:~J. su~ita 'J tele¿é:-.ica-, al rtast3. 
-el r e'::'elie ei:t s:Jsta:"..c!.a y sin pel:l - , 
a: Pat o -el he~ r.ijo de ~:t:oili3 pozei:lo 
¡:or s:.~ Vl:tihc 1 ¡:or su3 c:eencia3 
re ligi')Sl3-, al Tllc :J.ac~e - !.ln p:o~ot:>: ! e 
co::ercia:~s ~e co~i.!a-; e:. !'1:1 , p3.r3. 
se.gui:-!e l':! pJ:lo3 a e3:e ~'J;3J:l de r. ·..oevl! 
~a:c.1s, ~:..te r.o !e i~:!1·tid.:..o3 , de es:~,;,e~as 
ir.t erc3:~';ia'::!es ;ra:i.ls a 13. ::J.E:i:J. Cel 
cas~ins ~U! !.fJ:ica a eJt3. efí:.e:a ca-:ad1 
de r.uevos li:!:es ¿!! la ju·:er.:.ud. 

La ra::a y la oo?Jla~icac so~ lo! 1os 
V3.lo:-es del et!lOS elect r Ó!l i Co que se 
cc~stc~ye~ a p:ti r de la cerro:a drl.:llti: 
¿e ~a u:liversi:.h.i co-:o T.ecanis~' de asc~c.:x 

social y de con3tr·•cciór. dg i:!en\idlJ 
?rofe:i~r.ll. La ética d~l e:;f;¡erzo, de la 
pre?a:ació:. 1 c!e!. c:n~oci=ie:~:o se d!.~uye 
asi f:~n:e a ll a::;::al11ad de una 
tele;r!si~n ~,¡~ :ns :>:3~~~a co-:o ho:i:on~e 
de viCa sJ.!i: e:1 !1 ?.l::~llla, c:>::1e:~i:!o! 
e:t U!'l cier•;o v~:~:1t1rio C~ ll ~:-:dJcciÓ;;, 
e:~ u:t S'!:- =e:ca:1eil q~e de~e evita:
cullc ·li~!' "Jr~~l~:::.a~i:a:ión re.ll P3:1 
i:l'/e~C1!" c;n!!ic~:>S :ellci,nJ.le:3. Ce U:'l. 

sicodrl::.j ?re?1:1!o a =odo ?arl o ;~te:1er 
rati:t¿. 

Baj~ e.J ~l é:~cl :3.3 te:e·tisor-a3 
:o~!~Ci3le~ !i v:~lc~~ a p:'o ~ov~ : u~l 

sucesi5n i:~!:1i:1~!e ~~ le:~'~ ~a~a!!rll 
¿~ lJ. vJ;.!:!J.! ¡ :J e3+;:..1l ~icia . 
Co~vier~!:'l 3: e:1 !::1c~ll e:: ~::~ s!::~e~l; 
<!e s,¡ vi:i::-: ¿! ll scc1ei ac! 'J :3 J~·¡e:.::t.!. 
c~~:ir~r~ lJi G·;e : ... p-:r::e?Ci~n de l'JZ 
jóv~ne3 n~ eJ ll ·!e :.1::.1 ~e~eración ~e 
po3i'oil11l:e.z, de cr{ticl:s o c!e 
cu~3tl.o:1~i~~~ ·JS 1 si::o Ce irre1:1:a:!es . 
lfo se tutl ¿e co~.~rJ.nlt•JcJ. si~J de 
s'.l:cult.J:l. 

! e:. e!ec~' :~c:..,:o5ico ~ :l e.5¡3 :JJ'J 
lejcs de c':p:~~l:!e e~ c lj~ es1"J!na, e:: 
cal1 a11J. 'f e:1 ClÜ f:l.~ili:l. . 
L:;. ~:c:ca.!~~~::.il C.el cJ..z:ir.o s~ ex¿a:-t.!e 'J 
~ra:¡sfo:-:!1 ll c::::...i::icl::i~~ e~ u :-.1 c:lecei..:n 
Cg l~_g3:es e::<~~.;). da g.li3..3 vJ.ci:u ~e 
s':.l:::erl~i5n ;:!::~1)!1.:11 ~xp:-ez , d~ s;.:~J~:!.,i!:~ 
=~rl~ c~=c~~ t;:..:a :tos ali'IÍJ. Ce 11 !1' 
"6rlr.:iel p:)~:e~l.J" , c!e V'Jl:.!~ ~ l:ls~~ 
e.::oc!Jnll t l:: l:tt!rcl.::-.t!.J.ble eJ:J el 
O ;lO rtu:-tiS~O i:l.:UJ ~J.:lCi '!: . 

Lol j51~,e~ se ,:eoc~;l~ :i~ ~': s~ tl:ll 
:e ei~:\.::1 -":;o:;"..ie la ~e:e·1!.:i::1 t~ e:l~J!"¿l 
ci:"".CO :c.:Js~~- e¡:.:~ p~~ a:~~:-. ~e:: J. ~1:: 
~:>::~o~:Í;~~c' e:~; la llte:1: .. :J :1 11 p.:::í~ica 
La. C:..;.~i-:11 'J la :l::.; : e:':il , e~:.:: :::;; ·;::·:-:'!:: ·~ ... 
repo:tJ.je reci'!;-;te e:1 CÍ:::.:~o ~o~: , .:;e 
tr:l~s!'o:::;:l:l en ll p::t~ol~,;il de c·..;.!r::J 
Vlcia:!Js Ce e.;;e:1cia y soO:epas~:os C.~ 

ex~ec::t:in. 
• Cull:¡-üe : J 3e:á er. aló'.l!'l ~J::1:!:~::> :l,:el~ , 

clntlnt~, ~ l;~1~ll3tl, ac ::iz, c:~dlltl, 
ac~or, cJ::;:si : c:, o co!'l:·;.c~or :el.!·;i:ivo . 
:..t..!.~:t:~!3 ~l~t,, ll vi.!l :3~3. y :3 t!:9'/ÍZl~:'l 
::e ce::·t:.!::e e:: U:l ?~~d :- :3:= e:.c~lJ!.Z ·¡i: t .:l!. . 



:n;z¡ ~S ;;viJ~~;CIAS . 

:.e~ i::~:=--:~e~ C& 'c;.! i~tica ::!":Ca:cr. ~~e e~ 
¿:-:é:. =- ~~:.;.i:t..~:. a '~ta=::J. :.t:..:-Ja.::;l, Ce l cal i":!· 
3~ , t: ~ ~e la qae aca~~ e~~ la vida ¿el 
c:ici3.l Fa:.;.J..I.~e r. Es te !:a tia ni~o al ca:¡zado 
~:~ r ~:1 ca!i-~ :e 44 . 

:..::. ;:o! i ci a ~i !;:i~ .üera c~:.p:o~o s i el 
'-=-=~ de :-\J:~ia h~Cia s: :o ~t!.~i:a:ia o no 
~ :¡ :a::te el tirote:> . : os ttstie:;~r q'.!e no 
~..:.~=-~:: ll:.:.a:os a t esti!'icar en 1922 ::.a.'l 
!::;.'::ai:~ C.e :.oC.a: fo :-::a~ . Est~ !: a fir::a:1 que 
:-~..A:i: r.o !';.;e ';'i.!ie.-: Ci!:;.1:c . L:.t ~e~ ti[o 

Ve::íc:.ca Jcc.e~ c~cla:o ~~e l:l ?Olic i a la 
a::e~~::z.o ce~ la ca:-ce!. si t e$~1ficnba . 
Ct~s ~ r:::it;os C: '..:. e t esti !ic3: o:i co~tra 

.r~:.: - JJ.:.~l d..::-.:lr. ~ e el ja:.cio , f.l:: ca.::': i a:io 
a!-.o:-a t;...s ·:t!'~i~:.es , a::er ... :anCo e:..;.! la 
;:~!ic!..1 :<:: a=..t:::;.:c e i:¡:L'"' i:o . 

=:~:...:-.. y c!.r:.:- e·ti:e:.c!az ~e p:e~e:1:a :-cn 

e~ :.::. ':r1'::.=:-.al I:.: e:-::!lc!.e::al c!el ?ae':lo en 
Cici e:.·:::-e Cel ' 9í . ~ic::o tri~ur.al fue ;;:ts. 
i ... i-:ia:iva !ltvE.Ca :z:e~a :-:~ e ?~ : !igt:ra: 
:e:e·;·::.:-.trs Ce la r~lít ica , Ci~ti:.:a~ 
c~~·~ :ü:a~e~ , c.::~!.t:s ~i :dict.!(!! 1 j::r-ista~ , 
::.:!:~r::; D. ~:~:..ia. i::oce ::te . ¡,s c:rte sc;-:-e=a 
~e ?e::::sy1;·ar.ie. r E:\' i::o el ca:::¡ y ll~¡;o a lG 
:: i. [=~ cc~.c :~!!.cn . ?er e el 3~ Ce cc:r;": :-e C':: 
' 1-: , la c :1 :-~ e rec::~zc ..:.:. :'l~e;·~ j".:!.cio ;. .::..:~ 
·:~;i : . El E ~::.1:-w le cal :e ;,.'::;.-:s.=.:.: a:.cr a 
l :.:c:~'- a~.e : :l : el caso a :-;iv(l Ce :a C::-r t e 
te: e:-al . 

El t 1e::;o :::e acii'ca p~ rl J' u:"". i il . h !=e :.:.: Ce 
!~ i ::-;c!r.:ia, Z~ ~ r::.:(:. !.:. e~~c:.:c.:..;:1 C'! :~ 
re::;;. Ce '=' :.;. ~:- t e est e :is:.o a::c . 
E: rc:er~ar.t~ Ce Pe::!:EJ!.\'l::ia Tf.:--::3-S ?:..:et 1 

u~ ~ep~~lica~' Ce Cerec5a GUe ''~~!.¿~15 
c tte~e r ~~ r eelecció" en 1937 co~ el a ocyo 
Ce l a ;¡o!i cia , r.a recha: c.Co fi r::~r t.o~ r.1.;.evo 
a;-la::a::icn:o p.:. r a la ejec ~ cién . 

~::! e~tos c:o-:Entcs er. 1:-s ~ue t:!l go::..er:1c 
!1::- : et.:::e :-ics.::.o ir.te:1ta j;;: t ifica:- ~u a;rf::ié:. 
1=;~:-!..:.~lsta tz.z:.:::c! e (=n :::ti·.-os 
"il:..::~:lit~r1c: 11 , el ct.so Ce ~:u-ia hb;.;. - J.:.::a1 
!i:-vE: !J'!.:-3. recc r¿a: ot.:.e EE~L" :lC!ee t;.;:o Ce l~~ 
rece~~~ ~~r.!1ale~ =a~ escar.Caicsos er. 
cues~io~ de violtc1Ó~ ce c!e:e cho~ r.~;~r.~os . 
r::: r.cy ot : a n~cié:'l ~:::;·.u:sta:~ en~ e c!e::oc :-itica 
~:..e e:-: r!~a la f:E:.a Ce ::t;.er~c co=o :.é ';cdc 
=-~ ti :: :. :-io pa:-a :ii!.ci;::i::~r a li:.! cl c res ·(;.:.:¡¡: 
y a ~~ie::es ~e i::?:i~·~e:! en su~ cnt.sas ; 
r.:i.::1gu:1: e:1 la ~~e l~s :-roc~ii::it:.~ cz 
ju:iiciales :ea~ viclaCos Ce :;a:tera tan 
~~i!rta cinE~::~ ;c r la G~e 13 v1 ja ¿e ~n 
ho:r:t:-e ea a:.-.cr.az.::Ca !-·Or lo q~.:il! no es r.:e.! 
:;ue u~ i".c~;~icr.~c le;:aliz .. jo . 

''~::: P::~:-z :-:.;~::q: 

El 24 Cl! a~:-11 c.c l']?'J , ::e CEt.:lr:-cl:z:-.jr. 
E=n Ft.iln.:cl ~H~ !.a y Sc.:-1 Fr;.::ci!c~ :-::t.:iVJ$ 
=.e.:'!i!c:l!.3.c!.cr.es . .::~ to;o el :::u::C::;, :rc 'l i'"'i(:l~ 

~i:-:::i:e.!es : a!::i:-raciz:~s or~J.::i~[¡:::r. 
:_:-;rt:i~~:.~~e~ =!.:r:~:-il~ Ce :.::.e~i;:: :;· 
p:c:~:;¡¡~ . ( ... ) 

!e;~~·~ ~~cEr ~=~~:i:~es y e::via: 
=~::~~:t! :e - ~:i;a~i:a: ~: 
~::lli?ns f ;.;r : ~..;-:i:1 , 39 -¡,· , 1~ ~t ., z~itc 2Ct, 
:;e,. l:?rt. , ~y ~~~11, 11 ~. 212 C33 f64E , 
Fax 212 ~3! 28~9 -

11 1 ! re t!@1 1 Jt@ ; ®1 l ~~~!~~!:~~¡¡;::m¡r¡¡;;¡~¡¡';;,;;~;:, 
A;~rcciC~ t~ la re~is:~ S~ect:e, 

- - - ---~ ~-·~ 

>ATISMO Y LUCHA DE LOS PUEBLOS OPRIMIDOS · 

<-QUÉ ES LA GUERRA 
DE BAJA INTENSIDAD? 

L~ gucrr~ de Baja Intensidad ( G.B.I.~ 
aunque parte de la táctica 
contrainsurgente. comprende gran 
variedad de operaciones político· 
militar. tanto abiertas como 
encubierta~. La (G.B.I.) no solo 
significa una categoría especial de 
lucha armada. sino que también 
represen!~ una orientación estratégica 
de conceptos dominantes en materi~ 
militar y el compromiso renovado de 
emplear la fucrn en el marco de un~ 
cruzada global en contra de 
movimientos revolucionarios. El 
escenario de los enlrcntamicntos 
h~brá que integrarse con base en un~ 
succsi6n continua de cns rs de 
rehenes. operativos. pacificadores y 
tácticas contrainsurgcntcs o como se 
han denominado. 1 Guerra de lronteras 
imprecis~sl. A todo ello acompaña 
una doctrina apropiada para los 
operativos de la (G.B.I). además de 
próctiu y estrategias especializadas 
para inlluir más eficazmente en los 
resultados político-militares en las 
zonas donde se aplico. 
La (G.B.I.) no puede ser ganada y no 
siquiera contenida mediante el empleo 
t>clu~ivo dtl poder militar. Requiere 
de la aplicación sincronizada de 
rc.:"s loo elementos del poder esta tal. 
El fundamento de la doctrina de fa 
(G.EJ. IJ se halla en los programas de 
contrainsur~cnci~r la integración 
coo•dinada de ayuda económica. 
opcrocioncs psicológicos y medidas 
de seguridad. 
La (G.B.I.) implica algo mós que una 
categoría de violencia. en el contexto 
donde se desarrolla la lucha y por las 
drversas actividades civrfcs y 
milit&rcs que se dcs plicg•n dentro de 
dicho contexto. Oc este modo, resulta 
lan deliberadamente amplia y ambrgua 
:a d des cripción de una (G.B.f.) que 
" uye el combate contJa las drooas. 

operaciones encubiertas. represión 
por guardias blancos. apoyos 
económicos. drplomáticos y militares. 
L• (G.B.f.) tiene como fundamento el 
cons enso entre político y militares. Y 
se basa en la lógica de que los 
movimientos insurgentes no son 
militares y por tanto la respuesta no 
puede ser me~mente mil~ar. Así se 
apliClln operaciones encubiertas de 
tipo pofiijco y psicológico, formas de 
coerción diversas (económiClls, 
paramilitares etc.)mecanismos 
aceptables pofiticamcntc para 
justificar la guerra. 

Ú (G.B.I.) hac:t factible el proyecto de 
librar la guerra sin definirla como tal. 
Permite salvar los r,mitcs impuestos 
al poder y al mismo tiempo posibilita 
la persecución de las metas 
contrarcvolucionarias para restaurar el 
dominio donde este ha peligrado o se 
ha acabado. 
Adcm~s la (G.B.I.]cs el elemento más 
cómodo de intervención o herramienta 
básica de las políticos de intervención 
imperialista. La (G.B.I.] implica. por los 
apoyos y •~ministros. establecer una 
alianza con fuerzas y regímenes 
derechistas. 
La (G.B.I.J es un proceso que utiliza la 
to rtura y el asesinato. pues parte de la 
idea de que cualquier medio esté 
justificado en el marco de la lucha 
contrarcvolutionaria, para ello emplea 
cazadores profesionales que 
persigan y asesinen a supues tos 
terroristas. Lo ünico que importa aquí 
es vencer al "enemigo· . . 

Se utilizan operaéiones que eviten la 
Intervención de la prcn!>a y .hacen 
propagación calculada de información 
falsa. Parten de la idea de que nunca 
se ganará una guerra que tenga que 
librarse cotidianamente con la 
presencia de los medios de 
comunicación públicos. 
Con el objeto de ampliar todos estos 

1 melados de contrainsurgencia, se 
utilizan de manera s istcmátiCll las 
operaciones de inteligencia que 
posibilitan tener todo tipo de 
información. Es muy común que 
infiltren agentes entre las 
organizacione s sociales . uno de los 
objetivos es convertir a las fucr~as 
policiacas en un elemento 
fundamental del csfllc rzo 
rontrainsurgentc. 

La (G.B.I.) también persigue separar a 
las fuerzas revolucionarias de la 
población. Establecen planes que 
diseñan a partir de información que 
recaban sus comandos de inteligencia 
militar para decidir la infiltración o 
reubicación de poblaciones que 
suponen base de apoyo de las fuerzas 
revolucionarias. Estas poblaciones y 
sus territorios son clasificados como 
territorio enemigo. Con ello. se puede 
imaginar citrato y la exterminación de 
qoc es objeto la población civil. 
asesinatos. refugiados. la disolución 
del modo de vida y de la economía 
loClll. 

En ~us campañas propagandísticas 
esta estrategia la encubren con e 
nombre de pacilicoción y asis tencia 1 

la población colocando a lo! 
habitantes bajo la administración d• 
los militares, que utiliz an lo' 
programas y recursos públicos com< 
instrumentos de guerro y control de 1; 

población. 
En muchos de los pueblos y te rritorio: 
donde se considera existe s:mpoti; 
por las fuerzas de oposición. tarrbíér 
se utilizan los opcracione: 
es peciale s esto es. el uso d• 
fuerzas militares es pecializadas cr 
operaciones paramilitarc: 
dandestinas de gran relevanc¡: 
política. 

;.-3 
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político-militar con fines políticos, 
sociales, económicos, y psicológicos. 
Suele ser prolongada e incluye desde 
las presiones diplom8tic~s. 
económicas y psicosociales hasta el 
terrorismo y la insurgencia. 
Regularmente las operaciones de la 
JG.B.I.] son de corte paramilitar y 
policiaco. intenta una demostración de 
fuerza, a través de un despliege 
ost<ntoso y amenazah 
constantemente con la utilización de 
toda la fuerza militar. Se disfraza de 
combate antidrogas o por el 
mantenimiento de la paz. 
Uno de los objetivos de la estrategia 
de JG.B.I.J es convertir las fuerzas 
armadas en fuerzas 
contrainsurgentes. Y nutrir con los
elementos mes corruptibles los 
escuadrones de la muerte o grupos 

de guardias blancas que ataquen a 
sedares de la población considerados 
base de apoyo de los insurgentes y 
retaguardia estratégica y logística. 

Se trota de una lucha entre sistemas 
sociales que abartl! a las 
instituciones políticas. económicas y 
:ulturales de los adversarios. Su 
prolongación. comúnmente mina la 
economía y destruye lo estabilidad 
política de toda la nación. 
lloy. en mexico, estos métodos dt 
contrllin~urgc:nda se eplican en 
aur:rrro y ÜliXllCll, llf~U03S 20nliS de 
fl la·t. :~ f. ~irl.lljn. r~•o especialmente 
en (f:id~a .... 

~ 

LOS PODEROSOS CONTINUA ....... 
El 2 de julio del 2000 el gobierno 
anunció con bombo y platillo que 
México vive ya en pleno "NORMAUOAD 
OEMOCRÁT1CA", OUE U. "'AlTERNANCiA~ 

EN El POOER ES EL TRÁNSITO OE 
HUESlRQ PAIS A U. OEMOCRACI.A.. 

Pero el J de julio. las tropas federales 
que invaden tierras indígenas 
tX¡JilliHJieron más su ct~mpamen\o 

militar en Amador Hernendez y 
ogredieron ol plontón que las 
comunidades de aquella zona 
mantiene desde agosto de 1999. 
Varios integrantes de la sociedad civil. 
que en apoyo al plantón indígena 
sostiene un campomento de poz. 
resultaron heridos en ese ataque 
militar. 

i Eclla abajo las fronteras ! 

Días después fueron enviados o 
Chi:pas 1Z mil efectivos mes del 
~jército fede ral. que se suman o los 
70mil soldados que ya ocupaben 
tierras indígenas en lo Selvo 
Lacandono. Altos de Chiapas. Zona 
Norte y Montes Azules. Es decir. ahora 
ya son mós de 8Zmil soldados. que 
forman fuerzas conjuntos de ataque 
con los S mil miembros de la policí• 
feder al preventiva !Ejercito vestido de 
gris). con los 15mil integr•nte s de los 
distintos cuerpos policíacos fede rales. 
estatales municipales y con los terca 
de 1 O mil poramiiltares priístas. Es 
dec'·. la eot,ategia de guerra de 
exterminio del gobierno federal sigue. 
adel,ntc. Sigue las pro~ococi_o11es. los l 

atoque polici•cos militares y 
paramllltores en contra de las 
comunidades indígenas zapaUstas que 
resisten pacíficamente y con dignl~ad. 
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también motivo pora que los políticos 
en el poder sígon hociendo promesos 
falsas.[por que pedir que el gobierno 
solucione los problemas, si el 
gobierno es el problema) El Fox 
aseguró que él podria resolver el 
conflicto en 15 minutos. Ahora igu~l 

que Zerdillo {Zedilla~ dice que 
cumpliro los acuerdos de San Andrés. 
pero no los que firmó el gobierno con 
el EZLN. sino la propuesta de ley 
indígena que el pan preseniÓ en el 
Con~reoo de la Unión. que iguol que la 
pre sentado por Zedilla, noda tiene que 
ver con los compromisos firmados con 
eltZlN en el Oielogo de San Andrés. 
Por eso. no creemos en la palabra 
mentirosa del Fox como tampoco en la 
de cualquier poder o autoridad 
Urge pues que nos movilic.emoo 
l.l!..d..@:¡ los explotados y oprimidos 
poro detener la guerra de exterminio 
de Chiapas y evitar que se exticnd• • 
todo el territorio. 
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¡LA GUERRA DE BAJA 

INTENSIDAD, TAMBIENES 

GUERRA! 

¡QUE EL SILENCIO NO SEA 

RESPUESTA ANTE UNA 

GUERRA SILENCIOSA! 

¡LIBERTAD A LOS PRESOS 

ZAPATISTAS, LIBERTAD A 

LOS PRESfiS POLITICOS DEL 

MUNDO! 

¡CHIAPAS NO ES CUARTEL 

FUERA EJERCITO DE EL, EL 

MUNDO NO ES CUARTEL 

FUERA EJERCITO DE EL\ 

~'Y~ 1 ~,, .. ,~\1.\'W lfi, l'lill/4111 IJ iJ 
f~1::ll111fj~,r~1:1 

~~u::ia P.:u- Ja.=nl , activi~ta a!'r:>a::ericar.o 
y periodista ~:-e::i.3.do, ?er:1anece recl~ido e:t 
el oasElc de la :r.~erte ce la o:-isión ce 
Way~es":urg , Per.syh"ania, EEUU. • 

Es u~o oús Ce las docena! Ce o;isio~e:os 
políticos q_~e se e!'l.cuentra!! ence~rajos e~ 
las ca:-celes estadounidenses. h":·.1-Jar:al ~e 
u:~ió al pa:-tiCo Ce l os Pante:as :;eg:as e:1 
19E7, a la eéat ée 15 ar.os . Se latró 1:oa 
Cestacab:e ca:-rera. co::o neric::ista 
radicfÓr.ico . En el ::o::e:tto de su C:ett:.ciór., 
A~u-Ja.::~l era p:-esié~n:e de la A~ociacióo ce 
PerioCistas :;e gros de Philadelp:üa . 

De":iCo a su :ui!.itar.cia FOr 1~ co::-¡u:üCad 
neg,ra de esta ciuC.ad, era cor.ociCo co-::o 
11la V.JZ de los sin voz 11 • Abu- J<:c.al ~.a 

conti~uaco su trabajo Ces~e el cc:re~o r de 
l a =~erte , de~~~ciando el caracter raci~ta 
::ie la per.a de r.-.t:e:-te y las cor.:iciones 
in!:u~a:,as que carac~erizan !as p:i~i~ne~, a 
travEz ¿e &:ticulcs y co~e~tario! 
radiofÓ~icos. Es tar.:itn el au~or Ce :~s 
litros: ''~ive fro~ the death ro·A·" y ''iJeo.t!1 
Blo~sons". 

??Crt ~iJ2 "2.S':'A :-:G~:IA :..:1 

SL CO!EoDC'R ~2 LA ;.:~:::?.::::~ 

El 9 de dicic:>'::re de 1 9; 1, hcu-J:>J:\l: 
cond•1cia u~ taxi cua;\:o ·¡ié ceca la ";)c:icia. 
pa..rata a s~ her::o.r.o. k'can:o:1Ó e! vehÍculo 
pa:-.:1 cercicrarse de G'JC le!: ofi:iales' no 
violaran los Ce:echos civi:e~ Cel 
i~tert'elaC.o. En el altercaio que si¿;•.ü-=, 
Daniel Fa'.;l~:r.er , o!'icial de la ?::!icia Ce 
Phil~del?f.ia resulto !l'.ue::-t~ Ce u:; di!:pa:-c. 
L@s testig:os Ce la e~.:ena G.Seb;..ra:-~:! r.a·::er 
visto !-l;.¡ir C.el latc.r a l.!!'l i"";o~::-e o:.te n:J se 
parecia a Al:u-Ja.:::al. Pero c:¡a~do Ía policia 
llego, ~:u=ia A~a-JaJ:~3l fue a::e~:~co, $l 
bien el :::is:no ha'::i¡;, resulta:!o heriéo ée '::ala 

El Sie::¡:re r.a ée~en CidO $U ir.cteo:ia, 
Sus a:cbados y gente afin af!.r::-.ar. t:;i.e Vu:üa 
a:>arecio er. el :to~.ent:> y 1-..:gar ce:-.cs 
opc:-tü::JOS . Tras ga:1arse las a:~.ti;.atias c!e la 
po!ici~ Ce P.-:ilac!elphia t;!'(;.Cias a su 
~ilitancia pclitica, ~-~ia ~e o~tia 
co::vertido er. un objetivo c!aro D.:::.:-a ur. 
~c::.taje escer.ico . · 

I;?ct:::~LLA..1IJA¡):::S Jt"J:CI.!.l~. 

E:l j:.¡e z Albert Sa:o ?re~iCio el j~icio a 
A;,u-~a=al e!l 1922. Sato a enviado a :"Jás 
gente al co r:eccr ce la :.;;er:e q·Je c•"al¡;uie: 
otro jt:ez e• ::~u;;, l3 =ayo:ia r.e¡;rcs y 
latir.o.s . ?'.ie::': : c C.e la Cr:!er. ?rater:1al Ce 
?o licia, !:e most:o a:ierta.-:er.te hostil para 
con la c!!'e:~sa. I::~ició al abogado éefer.sor 
Ce r:.1:-:".ia o~tene!- -.ei Cir:ero necesa:io ?Ara 
i.nve stigar y pre?ar~r la Ce !" '=n~a; asi cis::1o 
nego a 1-l:u-Ja.::al la ?OEi"oilidac ce 
re~:ese~tarse a ~i ~ie=c . 

En el Froce~o se lleb:.=-or.. a ".1:3:: :- :-.edio-s--~ 
ilessles ra:-a evi~ar la p:ese~cia ée perzcn: 
r.egras e:: el ju:-a.:o. Só:o dos pcr~c~as negr¿ . 
?~r:ici?aro3 e~ el j~ra1o, sie~Oo 
Philadel~hia una ci;~:!a~ on un porcentaje de 
població~ neg:a cel40%. 21 proceso se 
articulo a~re::ec~r ée 13 co~cena ée la 
a::terior a!'i!iació:-t Ce Ab:J-Ja~al a los 
P:ir.teras ~egraz, crga::izació:t q~,¡e f:.1e 
fal~a.-..e:1te r e: : a:a:a co:;o u~ gru¡.-:J Ce cdi:J. 



P:?. ,:::: zc::cs ~::~;:,-:r::.;.so:-

Z:.~O~ Z.:i1:'~ o. i:tés.:: 1 ror~ ·..;e j'l !'C!". 

:.e:::a~ia:os :ig:cz :es ~.:e llevCI:.'.O! :c;cr:z:::o 
t:¿a cl~se ¿e g:~ie~~C! 1 ~1 c~~l =¿~ tir~l~, 
::ás e~':·.:.z:e:-c, ::5.: ¿ts;:t11. , 

S~::.as a:-.r::-~~.ü.:~:¡s ~or;~E: :-:.~ e~c='::tra:..:: 
r.i!'.g';..i:-.a razé:! ¡:;¡;:-: ~·.:."! se ~os ex~:o:e y 
ter.ga=.os t;:.: ~ t:-at~~.::- s::¡_:-~ ~:.:e ~:-. g:-u::o Ce 
vagos y ~ir.::~:-[:e:-.:3.~ :e no: co::·:ier~3.r. er. 
:oi:lc ~~:lo~ . 

.se~~~ a:l~~~:;i: ::i!:, ;:=-~~e ~~ ~:e;:.:i:::!: la!' 
leyes q;,:.~ es:a:: ir:':~:l~t:ns :;:a=-a a:E!i::~::::s 
~~~ba: :-.:te~:r::· s g:-i:~ ::: :l ;=ro:c:~a . 

So~:! a~¡:-~u!~~:! , ~::;=~ :: c:-ee::: e~ 
\-,;.e.s:.ras [~e:-:~~ . e:: \'!.i. C::~!"B:S ;a:ri.::.:;, t!'l 

v-... e!tr::: c!!.o:t~ . 

So::os ~:l~r..;,:.:is:,¡s 1 ;;~:::~te :e te! ta-:s 
VUe!'tra r:~!icia 1 V'..;.eStrcS l)er.era!e.S 1 V'lEE::rot 
reyes y v-.:e:::ro:: :-:-e~iC.er:.~e!' . 

So::.: S :.:-.::-;•J:stat , ~c:-~'JC le C~:".~ro.:-!c Ce 
vo~ct~.s, s;.:~ri:.:: ;:r l&.s Cc:¿:-acia~ l".:.l:o.a:ns 

So:::)~ a:L~rt;..:i~tas , po:-~~e c_¡ .. f:e:"l~S 13. vi¿a 
lib:e , sar:~, de i¿:t.:~ld;;.C y r(: !¡'e to :n~:uo :iar;.; 
r.~tt:tro~ r.iJ1: . 

So~cs ~~lr1~i!t3~ , p~r~~t nos a~ogz~ l~s 
lag:-i-:r:s Cf ta:-.:.; g~n~e t::.e:1.:t, no'Cle , c:.~t 

lle,·ais enfa::iar.co ~t~eración tras ¡;ener~cién . 
Sc=oE a~~r~~i~ ~s!, pcr1ue e:ta=c~ 

a\·~=-Go!':.:a::.~s Ce v;,~ t:-a c':.r.:t , en lo c·..::l r:.o 
ve::s :3~ q1e ~~~rto: 1 ~~:~ri~ntos , ca:ce~e: 1 
p:!ic!as 1 =!:itart! 1 c~:-;s y cil!c~!Z de 
::en~ira~ . 

So-:~: cr . .:.=-~~iz ~ i!! 1 c:::cci':::!o ;•t,¡e:tr: 
F::er, \·.:.e!~r.: ~· ... !!!"' :~~ ~ ·.t\.:tt: r::: t~ :'!'~:-i t:.: , 
v~e=t:a~ e~:~~:!&~ , ::a~ic~~o q:.:! ~ot 
a~csi::ais , r.c: e;.:a:-.:el:ii~ , r.o: Ci!'~"', C.i~. 

No~ l:a::ais 11 t~rro:-itt3.!1 11 , cua:'ld.O vc::::ros 
eo=i~:i~ le: ;~e~::s co~ t~%bas, :&~~~er , 

~is~clas , cl:ce~c~ , ~o::~=-~~ y e!eccc~c~e::, 
i~o~;i~a~es ?=i~~ia~~ic~~ y el i~fit~n: . 

Cecis ~~e la ~n~~;~ia e: cao$ , c~3~i: ~n 
v~e~tra :uc:c:;l¿ estat.:1: y c3;-!.t:l.li!tt.. r:c 
ve;,os r.;)s ~:.;e ::e:i~.c.:.e:-~cia , p~c:;~it'Jc~~:-: 1 
¿esitJalCad¡ de~truis co~cc~a: , y cillo~ES ¿E 
!:eres r.:.:=3:.o.: s.e ::·..:eren Ce t.a~'t:.:e . 
:O='ca:i.ea!z ;'.:.e·::os , ci:.:~a;e~ , pt..'i.!:t: t:-.~e:.: o: 

to~o le a::.!Eai! a ·:::ettrQ pe¡;: o 1 c:lUHti:: 
?Ínico r.z:;~a ('~ llt f!!&';;as . 

V .: -s~ ::-:-~ a.-·~.!.ci6:: 1 v·a. ~~ :e e:::=.:.::~, 
v.-C:z::a ;;:cs. i:.teliSt':lCi.:!, -::.:c:~r:. ce~~c:·a ;
::C'..t:-a Ce ::~:er es e~tc .:e~::.;:·e:.:o a 
v:d!::r~~ -.i.s-.J! , VJ~~:xs tij~s es C.ete.:ta::. 
y v:..t:.:t :-~.: :.!.Et:.:; n~ vJ.r. a ~ ... e:e r ni 
reccr.:a-: .)5 1 v:.;.o::st:a S.,')Ci~:!!.:. !! ta.-";a!f'::. 
;:::~:..e e~:a ~=~:c:-.iC~ Ce :e::.~i:as, :er:-~r 1 
~r:i:~:~~ , cé:.i.-~s j' ley~!, ;.-re:ic~ y 
c:zti[~S . For e!:, zc-:.:! ~:-.:.:~::i!t::-~ 1 : 

~e!'e=.cs 2.:::-.: ... :;...ista~ 1 ~.:l:'.l c;;;,e e! ~e -:;.:.:;..!: 
c~·:ie =e- ¿¡·~.:2~ .l. r..:ri'cJ, y ¡:tra ~ilt o~ 
c·..:re!.s :e \·-..~~~!":i l;cura ;-'!!!r:-.:~a , c.: 
~::::re:.::: e::. ~::a i3la ;-:.::.:~ ~~.:.e :éca~ac:.:ei~ 

:it ta:::' ::z.l qc.e ::~:.ei.! r.~c!".: . 
!o::~~ a:¡lr~~i~t:¡~ 1 ;:-:-~:;.e e-~ ::ecesa::~ 

;;:.:e- r..l~:.:ie!'l ~e ~;.~rer.~e ~ \'::=::""J :; , ~::e 

[:i~e \"'..:.e:t:-!:..: atroc:..:a:e!: 1 ~:.:e r.:> ~e e~ 
t!'::.f:Z. ::~e:c cc::o O'i'Jij r.:> l: t~,;,vo a G:lliath.. 

S:=cz é.:.ó.:-~·~.ü::tas en la calle , el :a 
ca:-.:fl , er: la ::illa eléctrica, ar.te \""Uest!'C: 
J~~ces y ec :es ce~ente:ios 

Por ~u~ ser an-3.:c¡'Ji~til e! !:r:: :uc!a~:!: c:.:;.:l 
~:.:e v:.:ct~: r.i co:-:?rc;.~eis 1 r.i te neis 
c::id.::! !:•.:-::,:¡a 1 rcr ( fiO lle•::!.:: .:,.tc~ir.an~ .. :L 

1-.ilce ::iglcs , po:Jei!;: to::.';o.s '! ;.~~ ec~~is la 
cJ:pa 1 i~ce::~icis lcc~lc~ y ~~ ~ ~::ca:cel~!~, 
~~:ei=: ~.-~r: t~¿¡ cf.i·r,.~s y ._, .!".; tra ;-,!:ci~ 
er. ::::.:'!~":.re:: :.edio: pz..ra c:-e:.r la cc;.~~sión :• 
el C:e~o:C.er. , e~ vtleL: ~e t~ :o .;..z las 
2:-~:::.:.~::.s r.::-~ Ce!t!"l;i:r.:.;. t :• CJ:-;:o':l!.! 
c::1 pt:::.c~ ~":.:e :-~r ca'!a a:.::;· .. i:::a 11~e 
=~~~is r.a;e~ =i: . 

r:;:~ ~oZeis ;:er~cn4r:t:s ~:::-;.:.e r.o!ctr-2 .. 
t==~E les q:;!: ~e F.;.c~;:..:c! c::n v;to":.:Qs 1 los 
~~e ::o c:ee=:s c:t v:..t::st:-~s :::.:e!a! 1 os 
::.e:e ~ .. t Ce~e~=l.::c:: 1:1 i~:..slO::.::i, la 
li':e:-t:..:, ~:.;.e cre3~::;: t:\ E! a:-t~ 1 er. e!. 
;:czrr:s:, e:-: :~ e::.:c:.ciór. Ct les p;el:lo! 1 

~;;.e:::: ~e:~.:i~:..-o~ r.!. C:i:te.: :::a:.:!,; ... '! 
cr:e:-.c!: e:-:. 1~~ ~eres !:o.,;-:.!1.::.::>! 1 e~ !~ 
~~:;:-;!e:a, e~ l:s Ce~erez y ~erec~:~ ~E 
:a::a t.;.!".Q: 1 ~~! q ... e:e::c~ u:;: !:c!e¿a: Ce ;":lZ, 

~e~~~: y Ce :c!peto =~te~ , ~~~ tcc~e:~¿ 
e;,.:.-= :-.:> ze ;:.:::l.cc e:: r. t~=. a :,j \"'.:e:t :;.. 

pe;; :::se zc:·:cs ,:..:;t...,~':!~: /'.; . 

(':'c;..:~c :.e J . Ji:'le;.e: 1 c):~::i!~ :~la. !"f\"iSt.~ 

c::.:oc , ~ ·~::er~ 35, ~r.o Vl, e:-.e- !eb. 19~€) . 

':'CDCS LCS GC3I~:;cs ~e;¡ T!~~;:s, 

?0? :::;o Ei.Y ~~;: D<s:?.~:?~c: 

·l. 
SOMOS PlJNKS ANAHKISTAS ,HJ:BI:I.DI:S ,AlfiONCM*S 
m:C:I·IAZAMCS TCDC TJPC DI: HI:GIAS Y DCGMAS , 
CDIAa'10S A KJI:NI:S KIEHI:N VI:NDI:n NUI:STHA KULTlJI~A 
DI: I~I:SISii:NC:IA, SI: I:KIVOKAN I.AI~/AS KOMI:HCIAI.I:S, 
I:L I'UNK NO I:ST1\ I:N VI: NIA Y NUNKA I.CI:STAHA . NO 
SOMOS I'HCDlJXiCS DI: CONSUMO. 
C:ONilv\ 1:1. CAI'ITAI.ISMO l.lJCHA Y m:SISiJ: . 

" J.:cAFdCA SE LL:lZA .ES OSLO 11 

-------------------------------------
~'L,.-3 ·:c·.t~,~ :!e la t:r.l::.;;:l:!C ic:t~l Ce 

a:.i=c:::of c:.t.~l.i::~, t. ... !.·¡¡,!en :il Pro:;.~c!-; 
I::~r:o S~J:c (?lE) :e vs:ios ~~i~e~·· . 

e~: la t.e:::!-: 1~!..::.:! y :-e:;-::¡~~i:ili:.::.c 

~~c:.:.:e~ ~~e ca:tcte:iz.::: a !as e.::,:eJ.:s 

~_i;~~~~:;~~~~:~i:~:~ ~~~; 
1 

;~ :~~~;~: ~~:ta:r: 
J .... C..&. . -...l .... c ....... "" .... \ .. _ - .... e. r.-cic .. al

1 

cel!~:-a te: e:~c! ~!~~ el lzr.:Á-ien~c 

~:,~~~~~~;. : i: ~~=~~~~e;~0::~1~~i~: . !" 
La iu.::::·.:.;:a e:: ~:":-ica 1 e :nti:te::te en el 

e~~ al:-f:f:icr Ce c~l t=:cera ~arte ¿e la 
Fo:~aci!!'l e~t~ Ce;.;.~·..;t:iC..;;. y ei n~::tro a..;:-;ec~s 
c~:-:st l::te::e:¡te 1 e! e tc1.;er.=.c cor. in~ica:!cre~ e~ 
la c;;c 1 no b E ido i:¡ot;!:.:e~tc para que la 
tr6.::::n:cio~al Ce l.l "fa~t fco: 11 fe~teje la 
co:~rcializ&cl¿l de la Ycifrica , unl 
hc.::.': ·.:~g:.:esa ~ue , p:-ebor:.a la pr~?i3 e:::-re~a 1 
".;:e 'út:.!e €:"1 :-tc~t.:lS r:.!ric.:n2s y contiene 
c:r~e y ve~tt~le~, env~&lt~s en un ;a~ tipo 

t¿:." , 
:~ tr:n.~~ci:c': Ce la c~~1da ba~u:a ~o 

tiE-:-.e re~re!:e~:.~clÓ:1 t!'l el ifrica .:::~':.~~s.rié!." 
De ~.ec~:l·, el te:-r!.tc:-io !.as lejano -e: uni tc· 
;.;e ~:c:c:.al~ ' ~ y!'.: fri'.:::;c;. iln ¡:~~a:!o en 
:e co:::ir.er.te se c!rcJ:::cr!':e a !:1 Cairo, 
z.;-ital ·~e Ef:;i;:c, <bn:e c::t"-:-.ln :!:z 

r!:S t~:::::!.!! . :. re!;.r ~.e ello :~ci'!!: 
~. :e:e:-.tz: :"~ :::.:.e\"l rc~!':-!cs :~, :ecc!C!:~~:o ~ 

1 la c¡;.i::.! r.:>:~cga , pi..ra ~~ b!s:.ó:-ico 
, ¿E 2c.;.~:-.!c e:¡:¡ -..~ :!E:r~c::.o Ce la 

t :-:.:::~J.cic:ta:e~ 
1 

a 
: ' s :e ::e::~:¡ :;:.:e !.e :..,-c¿e llesar a 

~.-:;~:- e:: ~~~ ;¡!:-e'!e:.:r ~e 2¿5 :-:illon~z
é.frica~:! ~'~e~ ée~n1'.:ritc~ (n:> tieten 

acc~zo a lD. ~c;;~r!c -1) y ~·..:e co::~ re:'.Üta¿o 
::e :a :d.¿;r~cié!l Ce~.::~ 1;: :~::~= r¡¡r¿!e~ el 
r.~-erc Ce ~c~:-es Ct era :-ecri6:1 del planeta 
rc ........ ~e U" c,., .. ~ .. .. •e cr~ci""'C .. 1 C e:1 l .. s !'1-e"" 

~J...-;;occ ~~ ~~;ita-=~!~ ~o q~e , ~e; ·.:~ 1~ 
?;..e , ccrc,J. ie 3J~ Ce la 7:,¡::ac1c!'l :::.~:-i:.l 

;a~e:c.:. a:. :.er.c! t:.!'la Ce la!: .=:.&:t1~2.es ~e =-==~ 

Ce =:l~r::~a;rici:n y ~ue cé..:i 5:% Qe l=!' 1: 
=!:!..!c:es ~e ~:.:.e:-:e~ ¿e ni;cs ~e~cres Ce 5 
a:io~ <!e c.:a: ~:.:e ~e re¿-i!trZ-:1 a::~al::e:1te e:1 
el = .. !:.:o en Ce~a.:-rcllo e.stat a!ccia=.as a l.::. 
f:il:a Ce ;,e.sc ~:-ovcca.:!a ;:~r la =~ln::.t:-icio:l. 
~~.:cto c:en~s ~ue la di~~..;ti:r. ~e :tc:a~ :-ic.;~ 

C!l s:-.;.s.::.s y a-::.:c~:-es 1 e::: t~_jo c:;;:·l"':O Ce 
!"!"'..:~c!t y !c.;· .. :~:e~ y [;::-~!:i::~, tie::e 
repe:c":.:si::1e~ ::e¿lt!..va~ e~ el e!t~a:!c 
r.:.; tric:.cn:ll ~e l!.~ t~e-rt~:.as ta:1to en l:z 
p&üe~ e~ ce~a~_=cllo ce:: e~ als·"~cz 
CeE.::::>llaCo~ . ' 

;... :: t:-3.!1::::::1-::~al C'= !o~ a:.~.e:::o: 
c!".c.:.:.:-r~ r.o !e ~:-cvcc::. Cc!or ¿: ca·:é:a tl! 
si.t·.;.:ci:n , ;:: L. ,.;encil:::. r.:.:.:.,". Ce q:,¡e p:.:a 
reris:~:r 20 .::il 123 . 4 tillor.e. ~e éól<.rc! 
e~ vct::! (m:: te 3J ~11 r··:t~~:a:tes 
¿!2:ri~ui1o! en 1:1 ;:i:~. ) , ~6lo ¿J!"O~te el 
pri::~·r !t::.'!.;t:-e \!E; z::7 , :e :;t!i:l~ (iue . 
re~~ie:e es cc~ci!:ci~ s:c ~ al , :~x!~e s1 1=: 
n:;.c!.cr.e: afrlc"l:.:.s - e;.:e;:o !:[i?~0 1 y c:l:: 
::: li=itl~:cr- n' le :-e~:rttn :n ~6 :o ~5~e: 
~e 1~~=-c-~ . T:l~o i:!icl ~~e ~c:t~ ~:~~~~::o 
e. :i:.n.::~~. tr:; :-e r: ri~ Ce e;;: :eii5n .:e le :.J. 
o¡;-u::i:~c ::¡ :::-il:c:nte iC~a ¿e ¿t::ti:-.t.r ::e~-:. 
:--!:.~:5:: te :!::~rez rarl ::'::'.~fr .... ~: !:-a.:l ~to !.c!.a 
¿~ ~c:o~2:~·~ e:~) i~tel!~~ ::t ~::er~:tiv~ 
;:io:-~ :s~::-e:~r !a ::t.:7itt!"~. c:-::~is eco:15::ita 
) ~~ci:.l :el e: ::t::>~rt\: . ·:o·, ...... ~~ ,. . --.:r,-_:. .1 .·· F=:-.,d -:.,........_ ~ ·- ~~ .... ~'<,! ;,, ''-

A L---;,.~1~~;,~·· 0 
.....,_, i > \/~\.. 

... ::-:~:e:: ~- /"~"'Cl:·~ -~ · .: -··J.~.:;"' .. ~o::' .:. .. ~to:t u. M~-·~-. -·~ ~f.ica , -~~ .e ~~P ce 1~~ ~ 
fa::i:i:.z 'Jrb2::1: ·· vivt:n t:l c::.~ici~ :-.e~ de 
pc::eza abe l~ta 1 ~e acuerJc con los 
:1::!1cad~rcs e! e la e::::. 

i~N, ~CC~N, A~ 



Esos zo ~il 123.4 ~il:o~c" ce dólares q~e 
la t:-J:!S::acio:lll obtu·;o por ve:\la3 e:1t:-e 
enero y ju::i~ de 2CC2 , co~tra 19 1111 883.5 
:::illones en ig~al ¡:erio':!o e:~ 2:l01 , s·Jpera:~ 
con crece..s el Pro~:.tcto Inter!lo Bruto ¿e 
varios ?lÍSes a!rica~os (de hecho, de ::~uc:tos 
i)aise~ C.el p:a:tet3). Sin e:::l!'JO, el n~,;ociJ 
esta ~n otras rebioües )' e:1 e!:a3 ll.:¿oco se 
re~uiere cocc:~~cil socia!. 

Ent:-e ene:o y j~..;:U~ e~ ~ste año, loJ 
'l:'6i!o: eJta~.:..;.r.i:!e:l:e-3 c~~.H:.::iero:1 1J ::il 
!,5. 6 :ü~lones de dóla.re:i e:t hl.::l'o:.trJ~e~as y 
':la7litas de la :eferid3. tra:t~~:t.cion3l , :;:jnt.o 
;i;il.u a ll s:~u :!e re,csas q·Je los 
tra'baja:o:es cexica:tos c:n?!e::.!os en el veci:to 
?ais cel norte en·1ia:cn a n país de o:i&e:. 
du:ante 2~~1. Lo3 hlnbrientos ca:~Jdienses 
sólo a~ortaro:~ 693 oillcne3 de dolares, 
a.Jnque los e~=o?ecs engodaro~ ll chequera 
de !~cDonllc 1 s con 4 ::~11 350.3 :llilloncs y lo:; 
oaíses asiaticos de la cue~cl del ?Jci!ico 
~e3?eci3loente JJ?Ó:t- con 3 eil 255.4 
:l.illoncs • A-"ério L~tinl y sus a~riclnin~os 
b.a':)ita:l~eJ co::triC:;.yer:>n a 11 ca'JZZL con 77: 
.úllc~~~ de bille~es ver~e3, 

De ac1ercc co~ la in~or:::aciÓ:t !ir.lr.cien 
!::ls recie~~e (~rl::er se:~est:-e del ar.o), en 
~st1~os C::i:!os YcJon3ld 1 s cue:1t!l con 13 ~il 
223 resta·Jran~~z , 3-t4 r:33 que en j:.1!\io de 
2:01 , :üentras er. Ca!laJa tiene oil 245 . 

~:uy aleja:!os de las posibili:hdes 
a!:ica:lJ.S, loz co:1su~i~o:e! de los pl.ÍSb.! 
e~ro?~0.3 1 es .:!ecir , lo.; qae tiene en:13tl.Coz 
la trl:t-:ta.:ional (In.¡llterra, He=ania , 
Francil, Ita:ia, Es?aña, Suec13 , H~:1n..!a , 
?olonil , Austria y "otro.;" - por este cor.cep~o 
entiendase los que cenos r.~':lur6:J.e!las co:nen) 
ensordaron en 5 :il 8~5 locales re0ist:l:os 
haJ~l junio de 2C02, tres centenas mh que 
un año antes; 56% de ellos se locali~~ en 
Inglaterrl , Ale::>anü y - pandojica;:,ente
francia . 

LJs ha:J0rier.l3.Z na:io:1~s 3SiJ.tic.ls :e ll 
cae~ca del P1ci!ico relac1on~1lJ pe:· 
~c::>c~.:lli's (JapÓ:1, A'..i.str·Ilil, C:tina, Tai.ia!l, 

~~~~i~~l=~~; ~i;~~;~~~~ i~n=XK~~f~;i:l 
b:it~:üca for::a tar~e de c:inJ.- y 11 0~ro:S 11 ) 
lter.~ic~on s~~ f:i~an~u!ras u~óe:.ci~s ec 
7 ~~: ~55 bc;:lles ( 4é~ .d~ q~e t:n a~~ a tras) 
d~! referi~::> c~~:o:c!c, Cestlcl:!Co los 
~".;i: '1,:~s e!: Ja~Ó;:: 3 ~u. 373, es Ceci:- , 521 
::i~ ese t .,:al . 

!:n e: :lpJ..-:;..:¡:!i ~dr l:»s a:.i::e!ltos ba.Ju!"a 
~o ~':iia f.:.1lt:l.:' ;_~eric a Lati:.a ( A:-ge:tin.1, 
~:3~11, :'e:.<ico y "otros "), cans !or~.11os 
c::>:l3:.:.::ti!o:-es , pro1~cto Ce d::>s C~ca:!ls Ce 
.:iracor~ia:-.os p:-c.&r~3.3 de 11aj:.ts:e estruct;.1ra~ 
C'Jn sello fon:!o-.onetaris~J., saca:o:t de ~~s 
ro~'.lstas carteras hasta lo icexist!nte para 
~l.ti.s!'3cer su~ bajas pa!ii.onez ~e c:l::ida 
c!:a:uca er. :ül 593 resta~:ra~tes, 24 :oás 
que e~ el pri:!:er se:~eat:e de 2001, revelar.:o 
co~ ello .~ue , por fin , al,;~:n inaic ljor 
::•Je3trJ. c:-eci::üento e::. la r e;ié:1 . 

En !~éx:.:o , ll trl~Jr.J.c1.:nll c::e·:ró ~a 
1nl'.l6l!racion Ce S t.; :-eztlara.:-.te nJ!le:'.l 2;10 , 
l::>c~~i:.at!o en Canc{tn . Feli:~e!lt'! FO=' tJtos 

~ías Cel vi:-t'J:l:io Frl~,1~~~ ~:>:e~o 
-e:;c:te:a::1o la p:-'Jt~s::t c!.:.:dl.!J.~3.- n:> só!.~ 
!IJ. e·¡i:J.do q:.:e el cor.;o:cic de l3s 
?::t::";:I:-_;;¡e3l~ in:~:1te co::~~c11:.1z ... :- =:'.1 
~:cCa:o.c3., sino q'Je cort~ el list~:; :!el lJCll 
25~ en pl~!'!~ centro Ce 13 ca?ital olXJ.:{'Jeñl 
utiliza:-.':!o ?ara e:lc la e!ic~z., co:;vinc~:lte 
y e:.<1Jisita a:-::>3 de la co-::idl tndicbnll 
de ll e:1 ':idad . 

LAS iE3A.'UD>.:; D~L PI.S:C.::L : 

Para la "1:56icJ." C:utnrra, Hn el planet 
sobr3~ potres, o flltar. locales de )lc0or.als 

1 LA GLOBALIZACIÓN Y EL TRABAJO INFANTIL 1 
YO 1>~ S: ~~DA. YO REC'EN LLEGO 

La ... a,:·~ de :es _':J tta::Jiac.:;es q~.. .. e p. ~;.1..<:en l~s ¡t.;;"' .. e•es 
:::a· a .:s. rla:;¡y \' e31 de Mc~:oa·ds ... ., .,, ::..":'.;:.e~ ;~s •.:. _¡ 

;-or-a:a :e !:3ta.:) es je IS '\.o~as :.;::s. 1~s ~:as je ·a se-a a a r 
d-e--e-: ~::t~ac:s en cva"':os al'~:~ de !a '•~:a 

Es·a :a:f'Ci ' .. e ~~SCI.~:era por el So:..t"' Cto_.ra•.t,~:-: .... ~ ~;s• ;·a· 
casa .. :"a :"ft'!"'a:.o~" d~ Ct':r·s~-~ 1:'\C\.~:na. Co-r.-..::a '-='" :::n~ 
t""~ ~~; • :,..g la fJc'c, c.~¡ T~s es:a s·l..ra·j.ter, :as a' .. eras ce 
S .. er:;."e~_ a· S.Jr :e Ch1ra 
l:s .~. e-~s ~e'ler. so o ~s d,as l1tres ai1"1~S ~ero 1c '..:'!:fe·. sai.r 
~e a z:"J ~~rq_e 10 ~e:-::er, 'll s.qt..era ~ara e: uan~1e a Li :.1..o· 
ca1 • 

L:s d=r..,::>r.cs s~n de 18 me:ros OJa.1rados ~-:"1 seov.c.::s u~~arics 
) as ·:a-'.ls no~ d-en c:~chones En ca~a cuarto d .. P.·~e., 15 ¡Jfe· 
~es i..'"a :e !as ¡o·;er.es tra'ta.ae:~as 1e contó al repo1ero qJe ella 
M ... 2: a :·..:M;:.a:.los 14 pe~o q~Je rtcTb•ó ayuda para f¡,s/1:.ar SJ 
~::J...r-e,..:o de icent~d1 

·t. a--s ~-rM~,g c::o de les ¡<r.enes. c ~rJo <:~o e ':s p~dres ro c .. e· 
r.1:1 ~ .. e ~·3~a;a·1 en C•':y 7.3ys per., !; .. e ~t:l":~a ~ .. e .. acet1o crJ 
e:-::i!t s-:s:~"er ¡ sJs :>adres 

l: -:-as •a·o es c .. e to.:Jo e: mundo e:1 ~ r~tn ~~e ~uelos ,:·.e 
r.es ~~ s ~w .. ra d:<,¡:"lf"'acíón pa·.t a ... -:-tr.:.a·se •a e:=ad ¡aro se 
r.:·aa t; .. asqt.eno!"ancump!~::~;.cs12 or."~e~~;e~rtprtsei· 
l2":1! :! $1"::!·c.a~~ 
la j .• e-s·Jt'l e., :as N)·as l•bres :ens·s~e en ;e·I''J'Js ~:osas 1 el 
::::cr.:J::: :::1 les ¡:¡~·es ts d•fie;l_ t'ay u:: 5'!) :e:t~.; ... , q·.e s¡ene· 
re ~e~:e e~:a rc~J 

1.'a!S '..e-:.t~!"3.JSf!1 rraembra de . .t d.:e:.:i!n r~t~·uo:"a' :e M tOo· 
rids ;e :7::lstr'l r.-. ~.,;y sorprenc•1: por el des~:..t: .r.:.:c=~:o ~e la 
'a:rc.a a ;:JeSJ: de GJtlos pcd·d~s de ¡l..g ... e!~s ;>a·3 ks Ha; py 
'-'ea< se -:a:e1 d.·ectMT"er.•e a Ch1t¡ 
Fa· a ·e-a~e . e· G!'ente dt C1ty Tcys dt<:~1·e ~~e "'O ren·a conoci
r._ e:-.:: :e a prts·!"lcia de f.e:-za i!'! :·atiiJ;o ll"l.lo'lB. er. ta fat,~:.a 

E. JI!' e"':! de McOonalds en S'JttC a Andtrs Bylund, se mos!ró 
r- .. ; s:r;T·j d.o :ambtén y e p:::!t.; a diO$ q .. e t'IO t .. e~a verd¡ 1 
P!:c.:Jr:-e-.cs c!ro hecho ír-p.:::1a:-:.:e. c:.~and' u pus' de r'IJnl':es
to a ~f"'"_.e~zosijelos 90 la. re!Jo6n e":re ~a des~"\l¡;:ión de l;s 
tc~~ .. es ::.:;:.ca u en AmerJGa Cer.:.ra y¡¡ C!~ar~a de ca-nt ~ 
~a"'e :~ as ""'J ··n¡cion.il ~s ~~e .. e .. jc, ~T~.;') .. eus y ~¡·os 
p·~-..~:s :Cs responsab.es ~e esas e-r;:resas :S~a~aro., no te1er 
c;:~x..- .... ::de esos M.:~cs L.il !" ):.:.~rece ... ~, -je '""¡)fljuras 1 
~ .. ;a:e-a a '!re mucho q1..e ver :on l;a CC:"C!:"~·aot.n ~e ;-a1:es 
;¡·' .. r.: ~s ~a·a satl.sf~cer !u nt-:es 13:~s ::t 'a ~::::a'..!l~ ::1 
e:~~~: a"'::) es L"i e•c~:,. 

Que hay detras 
M U IOifRis.A HIJIOCaiTA 

DEL PAYASO 

Ce :!:J"':e :~;!~~ t's:s ;'!'!a•es '=:' 
sa e ~ar!¡ ea·:"-t ;:,¡·a ;¡·,¡~~·::a: 
s.e-..f,IJ1!f ex~"'S•!~ Q.e .•,1;~ 

ra'~5 l':a e•:er1:"1tt1:a:; e-: e' ~.~ .~-.e 
te":"~c:? Es a~..~ e1 ~J;o.!e ~a,-::;-.. ~ 
r..:J·car e· aC:Jai ¡:·:~ye~J ,, ~J~:. ... a 
tn e: C:~..,;·esc :e S•.u.l-:; .. e ccn
te~:u ~ C!wts:J:IC" ct c~rcz ~e 
37;i X:<.~ C .. l:~-l~:S er J"!"an
nas ca: a ~·cd~.-c.r car,e 

Lo: er; t$ 'J .. ~ e , .. _~: :~eje ·~o 
(/:"t•;"":J: :ra•1 tJ::r C·;~~SJ::c.:-J 
lr.'!;.J,:: .. ee,:~~--:atl :•-,e osea 

13 3 mt!tor.es de r.far•es son l!-';1:o:;r 
<:es en 'abnc..3s :::e;;! sJ"e:n a 1» ~ars· 
ra::o:1a es de :J.\·e·s:s art.c;.:.cs . 

En Pair stan. se~ dt,.~J de 'a .rj ... s:~ .t 

Ce :as ~·~c.r.bras hay S :O ~:oC ¡:".t"tS 
q ... e ~ s·~..::!'l ."".an c:.. ..... phdo .es '2 E"' 
r::-~,;chvs :ases 1as ~a""';J.as st""tl.il"::""tn· 
te le ·Je~den tes ,tow!"U a •as ~=~IC.JS 
las a·~c~bras :e Pa~ :o:.~.an s.c~ s.::-~o o 
~e esra·~s e,...: e 1cs "'c.:~s ~e x:.j!"'"e 

Er. 'a :t~j a ~a s .. ~a a;,:a!"!a a ts j ~·! 

r-...:;:res y afLia CY~~·a de es.:.:a.es 

':'~·e· jf:\ ~ ;> N'.-i 
·~ll~:}-i. 

•
~· . i{5' 

-~ , ... ~ 
""''' f r .\( , . ~e~ 

tr.fanwes es:a cons,~a~Jda m e·:ns ~.::!en Eu"':.¡:a es d~ or:co mi· 
Jores ir.d .. ~re~.do e I!S:! L¡ ;·a-: r;,J7:¡r:a e~ e! stc:~r .rJ~:7a1 ¡:e· o 
, ... Por¡Jgat Sol ex:s~e de1'1:ro do! :a ·r: ... s:na tutlllo m:smo q.~e en 
l;a·,a der:.·o 
de la :noJs~na del npat:l 

E, la r.aycria Ce ~s usos ·e~ ¡e•t~t5 t·at:k,an en ul" l"i~Te~!e 
e~"'rarectdo de ... apc·es .entn:s:s ~·c;tr..t .... ~t5 de •::.s d ~e'1es 
cc:01es: es ~.o :"la "'a:-,c a ~ut prOdv:e J•an p . .l~t :j~ ~a'l gar.a"c.as 
:e ~as rr.ui~.-:_J ~:l'"4 u Les ¡évtno:sltl!:o~,a.:,·es de C~o"f To:s 
c--.e-:un q· .~ !:s. s;:-;:.,-as ,..as,~ .... :.. .. ~~~=~ ez 3':""';:·es p ..... ~J:!Js 
er. el pec"..o. d.: :~r ::e e~:::--:~go 1 d' ca!:e::a y 1·na·eo pe~ a!': e" .. ~ e 
'e mis~~ q;..e ~t.:eo:c;~r~s ~::ncoi)l.oi~C:"J"'S ~ J .. eas 1 :a·a~:.s · 

1"":0. 

El mons!.'\.10 ~.:..e so:4c o.;e~ 4 ~'!ber ti n-:~~¡' t1 it' C!.i 1~ .:.,t 
sacnfi:.a~o l!es::.~ ~r :.•a .... e-, su esc:Jt;s "*~e ' a !:':~.a es:a 
YiVItO) C.i!31~, ,, 

Paro aq.u p~'GJt ta !.-~,.:' .. .;. .. sus prov,.;a~u ro• ~r =.e~":..~~e ... tc 
de if"'po'e-:c:.a l'!"'~r-er:·a~.u a-.e ~.;.na opm tr. ~.;t c::et ~., les 1!"- l· 

gr:~s de 1a 'J:c~aaza:1~ y a ... :t !a t JustencTJ :!e ~"'''.OS s-c.e~a~:"!s 
doc::1r.a1es a. ser. ~o 1e as .-:-:..-:t.r.aciona•cs 

Ricatdo 6Jn4!!1loca~:~o M ~~b-·~ ~t ATIAC t1 Sr..e:1a 

1'1 de R Tarr.b er~ en ,,.e:uco a.:..a!:Jf' .:se •ea .zarsP dert,n,:TJS sc~·e 
1~ escandal.osa utiiT:.~cTón dt mo1no dt ob~ infantJif!r, tiT';:resas 
familiares det rK:entemen~ electo pres;dente de~~ ~as 
Vicen:e Fo1 

Seg,..r l~s ;r.l..l~es '!J~.-,:e a '\es n,!::s de tr;!Je 10 y loS a~ os '~ 
ne1 '•J:3j.J~":1C e-: k:s ;:ar.:;x:s l e1 ·~ plan ::a co--g~ ~.)fl j~ a, 
rrk?~tos ~:.n Jow. s:..:.ca e1 G ... -:ar..aj\.13to, a 35.J \rr. de .a :.a~.;.J 

de prcpoe~a~ de la lanla Fot !l>CI'a produce ion de 'ru::>s y ho<ta 
:aas. se hata desb.--:;¡j¡ a SJ ec»':3o:lÓn J Esbdcs u~<!JS Cr..N y 
Ja:;'Y\ En caca 1er:~ st '!t't,laba'1 tnbaJa:JJCes r:ra--~es ~ 
:OS ;i' .. ~~:o,s ~r:a"'::CS a ckta 1i:nG.i otO- ~O ti ~·'!l·¡ft"1r0 1 4~ je 
la Qf; q.:.e pr~~ ... ~ e trlCiJ' Cf ;";":e"..).'U 

5~ •CS pa~a.~a a~e~as r::u-1 ¡::":.) j.;!; 'O 

rec.c .-=~:a--~o ~cr:!! . .:as e:-.:re n ~y as 
15 ~eras i e~" la er~a:.a~;,ra e, :,:es 
t~,.·-,cs ~-:se·:.::· ... ::s 

Al ccroce·se ~as dc~n.o:as les "':"-t"c·~s 
fl.;e~:r cesp.e:.d.:s s 1'1 .:'1_.,. .. :a::crt 
a!; ... na El ~res.d~ne e e':~:t ¡·;.:"'.tr~:t 

e t. e esa ~;a-:!a :-o ~e p~r-:tf"e:e s "~ :· .. e 
es de otrcs rr;e~!:lrcs :l! .a fa .... ~~~ 

Ccr:~: C::t :JJ~-n.a~l"! ~e ;.n~ ... 

~, 



o:.1te:-.:1.!e!, r.c t.; :.1.~ se:-;:J,_:~:--.~'J desp·.:e..: 
de ~o~b , ~J:: .. ·~ '! ~·~!~:: ::~'!:!;: :! i:-i;i:- u::.l 
cc-:?a;il C;! z..;:~':·;::t.: :!' la :-:l:::.a :-a3 i~or:~ ..: 
C":•fi1-:e:1t~ =~l '::1::.!~!: :~:. :,~)S :-:os 
t!":I":.ijl:!?:az ..:e :a:-c~::::l ez:~':l:: 

o:-~!i:-.izai:s :cr !i~.!iclt)Z - z=-~ ?!:S d~ 

tra::a~a.!~:-!!S ~! : =-~-;,; ~:~-io-, s·,¡~:ii·li'.!ldc! 
e;, g:-u~o.: ~~ ::a·:~ ~. CcL~l ;:-...;;) t.<J:-:a.":a s ~ .; 

p:opias C.ecis!c!".!S e:-. l""~ :-e:e:-·;::.:e a: tr~:a:o 
1ía a c!í3. j' nc::~:1:a a ·..;:: Ct::e5alo qu~ 
r~;>reser.ta"oa sus ~:;:.~o3 :.~ viz:a en te::~: 
~as geae:ale:: co,:e:!'l.i!:::~.l a to1a la fabric1 
o bebo~ a !o:ia la :el~~~ . Los d•lc¿ado3 
era:1 po:ta·tc:'!S l!! llS C~c iS~o::eS to~a:!as en 
asa:~":lea ;or t~~cs l :s c:-:.;a:1e:-::¡s y el car~o 
de ¿el~ g.l:!~ se r~:a:a e::. :~:ec .:.e::cl3. . 
Los ¿e:eg3~cs po·!ia:--. se: =-~·neldos 
1~.-:eCiata..,e:-:t~ e:: Cl$0 ._:, 'i-..:.~ r.o e ~::p!iera:t 
con el co=e~i~ :> ~e ser =~::s "l:lrt3:::ces ::!e 
la asa:>'::lea ( ?rü.:i?iC e' e :ev;ca':Jili:!J.~), 

Esta es un1 b:ll!~l :::IJ!s::1. :e l1J::
;ri:t~i?i j3 a~lr i:.!ittlJ Ce 13. l!.br~ !'e:!e=-aci:n 
llev1.:a a la ;d:tica. A~l~i~e.~o d.~ niv~l!S 
:le d ~!.!5lci6~ eJ p:o:!!i':::e alca!'lzl: u:n. 
ac ~i·1i:!:l:i a ;;:.a:. esca:1 si:1 ~l':3.:'!.!1J~J: ll 
ll'ce:ta~ ~e ~=-a·:l .Jjtr e;, :J. :::1.ea q_.:e ca:.a 
i:::!ivl~~' e:!jc:. 

Si~~-::z c~r. -:ás :::j~~!.1:-.~;: 11?::r.J. scci!~J 
~!.!1 E3t3:.-: :r t~~aril i~!,~e:-::a a::~~ a::li" .. !S 
e:<te:-i~:-ez?" . . :.:1 :.!:!::: ::e v~·1i: e:t t:..:.J. 
socieiJ:! e:s:a~al ::o :: ~3 ·:;J. sa:·,a.!c ::ie!. 
i:~?e:ia:is::~ . D! ~.l!c:.o, :::':!3t::J ~~e rcit:~ y 
fue:za3 ;.:.,. l!:l= t~:'l ~:i:i:lil3 e!"'. n.;es:ra 
co:-::.rJ. c:-:o u:: e~~:ci:o =~ oc:.:?J.C!.~n . 
El E1t:1d' no r:os ¿,~i~:r!e . ~los u~ili~a ce:--:.: 
carr.e ¿e C'l~::--. ~a:.1 .:!e~e ... .!~ :- a :tueJ ~ :oz 
di:-1.;;;:-::.g~ ~:::! , ;·.:~s:Ja a re·:~l1: !a ve:-:lzt! 
so:t ~·..;~?.:~:'.: ·le:-.:!li!:~.s: e~a:.i¿-:;3 . 

1/~l'lie:::!l a :a ~:~~·.::~~, ·~~3. r~sp:1~3~3. 
a:~a:~·..:.is~3. clá!i:a e.;: 11 :!'! aE::J.: al ;r.:~':!.c 
Las -::i:i::!.lS a:.'J:-~ ·.:1s :. a.1 e.:;::a~clas e3:-:·,ie:
cercl de ~3.::~: lJ. g·..:.~: :-a ci·,:: a ?~!l: ~~ 13. 
e~::aze: :e :tr~t::~"lto 

1 
¿e 11 :r-:üci;n 

e~:?..:i:i:;~a (los S.J;t!l~s~:t3 ::-J.i::ic~:tr~n a 
les a::J:~·üs:J.s) y :.~ ll i:;: e:'"le:.cié:-. de 
A!e~~~i1 e l~ a:i~ . ~l e:rJ r ~ .. ~ ¿ejl: :e 

.... e~ra- e, el ej• .... i ...... r~··J "J. .. ...:~la 

~;~~:i~a . ··t"~1 ~=;i;ci6:. ;;-:;~~ ;;!'ll .!i!"Í. ·t 
e S.i'cJ'.16a: . 

.J,j :..:.::-.!1: 1 !e as y de talles e~. li ~:~e 
~· .. e ::J.~l:-. e! te::J., !=:~?!":! baaicl"!!::te se 
e:t':i;:-.:e el a:1a:--~Ji~~·~ vi'li~~d,:.:;, 

~~ t::.·:ijl:O::i'; e:: p:oj'ec::.os ca~:.¡~e.s c:1:1 ot:-:l! 
a::J.:~~:.s~:i3 . 

2~ A:l,\J~:;~:~:o ~:t A:c:c:i. 
..._ hl.:; l eiil e:ste pl::!"le~:J ::1:3:a a pi te 

:.:;.~:.1~ r.e.::.""J ;¡l :,¡;:.:~, !. !!l rl:,::'l·:!.e ¿e ~e tt::~ 

~:.: :..~l J'cl'!1.0.i a:-:1:-:;:.:i::a . :::: ;;:::lo::~l es 
e::.~ 1:~.;1: a e:la. 
Ce:.:r~ :e~ a::a:-;;i~::: ":.J.j" :::.;~-:1: i!l!:lS 
=~:e:-e:::~.:; ;~!"o t~..!az e:tl:-~ r~:J.:i:::1:J::. 

~zy si::e:1s c~~~:e~JS ¿~ ~~J:Í~ ;~:!:icl 
a~lr;:_s:l d~:.~~ir.l~Ot fe!c~~li:~c , 
:;:.:::,¡¡:iz.~o , i:'llivi-b!l!is::: , si:--.:!l.:!il.!.z-.~ , 
c-;, -,.~.is:-.; 1 i':e:tlri' , f~::i ais~.a anlr~·,;ista, 

!i.~·..:.3.ci.~-:is::~, ~:c . Lo: d~·~a:e.s e-:::~ l.l! 
:~~:i~:1~ r~~1: ~~: ~~1:1u:3-:~ s~ ~1~ 

s:·é~i~J !~:1:~e ~.:~~ :i~~;o y=:~ ! e-1:1 A 

:'~;!~j:s ;a~l ex~o·1:-:?t el ~, ~a~~:e ~ : 
1:::-?:·:::~=-l~ . ~1-:-. e::::s:s,, ~i ;e'\:l·~:: ~~ 

t~ :- : .. :: !~ le '1'Je e: 3..""1:.-;.:~t:;; :::e ;.:e 
ha:-.::.~ :-:'l:e: a:.~:-1. , :-~.:; ... :::1 ;-.:.e ::1;· '":.l::i?3 

:=:.t-::,.: e:: e=-¡:¡ e::~re ~-.. ·~1~ l:l.j :l.:.J!: . 

Ca.!1 c~:-:1!;-.t! e::.!lti!~ ll i~::·::::1:-.ci:1 '!e 11 
l.::i5:: e::. •;:: e:el ~!~e:-i::lil d~ :1 vii:L 

3: ~~;~~:l3 3 ;~::e: ~~ ~:ic::~l ll3 i~eJJ 
ex;u<!t':az e:-. 11~ si;' .. i~.1~e~ ¿i;i::l3 
e~;-!:1:-.:t,; :1 C"!ll:- t·,;, ~=-=~il -,~:--3~::-. :!'!: 
3:-:.J::~!.t:::~. A: :-.1:e::o t! -~ta:lJ a~~¿:t~-:-.~'J .. 
:~e~; ~!!•:r: a ~, ~=~~~1~:::J .::~! J!~-~:! 

5~:~: ~: a :~~?'~ :1~~~:-:J , e5;e:!1: ~e~:e 

~1~:~ ~;! s~.c~es:~,~l !!,5s ~ re~lel~::~ 
s:~::~ e:l.:tz . !~! ,lC'l~e ~ .. : i!~:.: e::-: :~~ 
a.:.-~:~, :'!e::\.! ec.._:, e~ J-.J.:- -• .:.:.s-~ 1 ~.t.:1 
:J.~~ ':.:;! a•J:-t .. ~ s :lJ! , ?.!..o;.-:z,"¡, !e ~ ';-1 
1:-.¡~;'!:.:: :~!::. :e . S3 ll .. ~~:.1 :.J.":.~:- 1 . 

{:~-;~j :!1 :J~.:!.-:1 c:~ .. l ~j';'.::-1 :-.• -~:· "! : 
! .. :•:-:-e~ 'l ;y.: ·¡e: l ... ~ .... l.-.~ -~ ·..:. ~ ·1.;1 ... ~ · 

:!':·;-:::.."!: e:: !:-::~:-:.::). 

P~!:O~:r:'.t5 Y J:;:~s FiEC:J:.:;;:-::s S03~.:. . . . 

~-~-~-~-S-~-!-~-~-~ 
~~r:'~c:n :e:: e~¡ 

Sl a~l :~JLs~~ es '~J:~~:!-:e~:!! :1 
c=~ril!n~e ;:ll:::a s:::~e la q~e z~ ~l~ ~ic~; 
ll =3.J) : ca::;i:l:! :4! t:':.:~i1~..:es. 

.!':1 r-!al1!1:, ~.: :.~~=:~ r.1::.1 q·1e ·: ~ : CJ:-~ ;:'!;e:-
e~ el ca:s, la : .. e~:~ ¡ :1 ~es:~~=~l¿: , 

L's a::1: ;· .. 1s:a3 ... -: ·::.:: ;-::- a:-.i ca:-J.l:,s Ce 
::-:~a::: :.! l~s ::a:~:e r.¡:-::.:.::1 ·:::.:~.:= 1:
a·:J.sa:la:-:: ~ ·l! ~!~e i :1z . 

~1 ~3:1il, ll ?='!~Sl y t o~~ t !;~ ~e 
ir,S:l::J-; !.~ :-.e ! a~:=:i:l:!.a;;;: ·;:ili:!3.;t t!:d?S 
l os ~e1 ~?S a s1 jis;:~ic15~ pa~a p:~!2n:a: 
l a a~ar~Jia e'~: ~= e-tai~ in?ensnb:~ je 
ca:Js y aJesi~l:~. P'c' po~~::oz es~~:a.: de 
lo.s 11 ~:l!ica,~'!S 11 de!'~:¿: t;·J~ , po:- o~:a 
~a:t~, p~:~ ;'i~r t~~=!"l3~ e~ s~s ~l~os si 
:::~ ~.::1::-c:: ccr. ll :t~~.s::a. ::ece~ita:t 
cr~e:- e:: l:l eJ!"!:.:ia: de S!.! au~J:id.J! y s·1 

o':'1:ie::c!.1 :1:-a J.::~cj·..:3:::"i-:J.r s::3 cri:!:-.~z . 
~l 'i."/, 11 ;J;e:sa y !J. in1·..::::~rL'l 
ci~~~l :~;:1 !ica ~:e!i-:1:: !3 o~~ii~~:ia , y ~i 
ia a:u:~Jil e:: :: !::.:!.,"'..3~3 1 a?.:l:e:e coz= 
Ce3:r:.lc ::t5:1 ·1~.s~e:-! ·: r a':!a . 

iPO~ 1~ Dl~~D AD 
~ 

O~~A~ZA1E Y tUC~A! 

La -:~:-.:: -::.3~3. r. . .. ~. L!l .. :!! :1 .. :::--i:~:! e::~ 
:n:t a.~rJ.~ .. .!~l e~ il - : .... ·e !;~ :!.-.!:t.· !J~; 

-=~.-!io, e;·:.'! 1.1 a:.J:~ .. :'l 1'::.'! ::~ :!,e::":e 
sig::!!"i.:a 11 ~a::a. ::1! ~~~!e:-:.J!' , res.:l~a 
i:~ !~. a~!~ ~!:'"l !1 ~l7::!~ ~'! :l ~e:~! . 

La :.~s.:J :~:--.:e, !'1· e::-~ ;..L:~e, l~-1~! 
l's :e-ll:!""~'"'!, :~?:·~1J.::·:::.:Jz, i¡!· .. ~.;: ;':'S, 
1:-.:::):·i..5!.C:". l~ :' a-~:!·:z .;.-=: ::·~~~ :- {::;o: ~.;·::::l:-
a:~·,¡:-:"'l), :;::-. .:: "": ... -:~~- ., ~:-:!;3:-.:~.z. 

~~:.,i~, ~~~~~~:::. :;;'~~ 1 ~~~~:~~/·~;~~~; :a 
t&!~!:~:;,:.._·;l '!! ''!'a!·.l !•::- ~~:e:, "'!·! n.:.:-::i.~""! 

:: :;1·' -~: .. :_·::·;: ~ :~::.:- ~·~-~~ .~.:!1 "í~:..;.~3.::~= 
se .• -l ........ 1 ...... . _e_.,i -l <~-•• ;..-t _. ... t . 

S!.::'!-:~~:~'", ,,.~_s::o ~"'.9. ·:l:!.~~il 
i:! :! :a!: :e s,~:!.~::r ~~ ;'l:!::.l!: $;.:'"', !-:a:aC 
y n; ::!13 e:11z te::~: ~e~, ·~ :!a~l!~. 

!7·,~o ::. ::.:.::·::" ~ c .... :; .. i~: : .-e ~~ 
:::!~~14 a~1:1 i ~1 -~~ ~ .. :::~:tl 11 
';~:-:-1::~: .:..r.J: .·:-· .. ~ ... ~: ~~~~:::,;"~e: ::.::a"!J 
L~ 11 ?.,~7~ 'i-~:..:.':.~u :..:.:_ 1.•.\ :. :.:;. ":, =~ :=:::::: 
LA A2C:.:c:c·¡ ::.:. ;·": ,, .. C 1 .:~ T:7-.. ~ 
::~::::::.?c., r: 1 :..: ;~: L.\ .; ·;.;"'"::.t.; ; .. ,., .. , 
J~;: ;~: :!~?~ 1 =~ ::~~·- ::c?:3~::::;. 

~11 Vl : i~S ti~~s ~~ a::l:~~i!=J , y ~4$ 
ii~lS ~ifie :e~ re.::: ec :~ a ll =:ga~~:l:!~~ C~ 
~~~ :1!'ll so:i~~a! ;e:' : ~~:s :!~=~= ~~ 
cc-: .1:; 1:1e el E.::a-!o je':e se .::.;!~!::;:e~ .... 
u~a 3ocieJ3! sin cll3ez y s ~ viJl~~:il 
(!u~?rZ3 rest:i:t~V1 1 re?:ez 6n) . 

:. .. ; :'!:isa.-:e~:'! e:;':'!. ~ ~ a ;;,;.;~::a c:t~:-:d.: 

e:: la :1~e::a,~ ~·!e r.Js ::!!·~:.:::i a ~.;ta·::~.;·::" 

~u: :; .. ~ce:::.:;..:; . s.;:~ c~~:--ece:os :-: .. !:,.! 
'"'):.;· .. ··~ G'-'~ 1 .. ,/ ...... e ... "a ,..,(.:e .. ci:" "'e' 
;i;·:-~íl . . -·· .. - .. _.. .. .. .. -

C::J ~:: ~ :l}i:o de a~:.~el:~s ~·1e s:l':e:: 
3:;o =is s~· ~~ ~1 tc~a , e3 ~e=s~:-- ~~~ el 
l:-. ~ :.{ · .. :::::::. eJ u~l be:la '.l':~~ÍJ., u:.1. i!~J 
~¿:~cs1 per~ i~;~a:~icl::e . 
:;~ !-.::..:.1:, ;:L ~·.~ ·¡:~· ~.:;:¡:-: A: i.~~;.~;:.T:'.:.. !l!:i~ L':i 
L~;~c ~~·:c~~r:c ;.::3:-::~:co '! :1c 3;;?.-;:c ~E 

"?::::?::~.;; :::~::::~a.;.:cJ ~:i s:;s !:.?;;.::.> DZ ~A..~:::. 
s::t~ ::!.~C:.~·'!:r:-1: J.:: LA :·;:::-:.:. ?~~ i.A 
s::?:.?·¡:·;~:;,:rA e:: ~.u.ts ::::: G.::¡:::: ce;?::.;;:~ 

C?2:~:IJ~. Ls ~~~ =- ~·;.i:! s:!.e=:;:-~ ~:¡, ::i~' 
i:::'!'~.Sa..-:~~:e i':a:::ica e:-. S:J.S 7:-e:!~.i:..~:.eJ 

e~ s~ !~~·· ~1:~:- l~s c~~JZ . 

.::1 ::.,·.·i ·.1 ·-: • ~ ::..1 e.3 :a:.:: j,"J./ :~:e::. ::.~ 

J.·:::l:l: el é:n;.:; :.::!. •¡arias cc'l:;.,;-:!.? . 
Si re::i.l= :1~~ e~ ta:1 :-:: :::1:0 ?:..:'\~J i:.'lil':le 1 

?¡J: :pe .;:~ e:-.?~ ~3. el E~~ :. 1C? e-:;. e:<:~:-oo:i:-.1: 
ll ¡¡.;:.lr;::ia: . 

~!~~;!!~~~-~=~~~~~ 

Y~y ~oca ;~=~~ ;::--~ce e~:t~!er ~ 
J.::l:; ;~!;-o p~,¡e l ; ~-e e.3 :::.1 i.!~a :-:J:· 
!11::i:il ¡ cl~:-1. ~~.:i:t- :: :-. :~ 1~io!:2 ~.::!: 

'' J:~:~::~ ,i'J:: • .l:?.~.5 ·~·!).\.: ;::; :. ~.Jri_~ !)~ :.t:: :i:S 
x.;~::?:~::.:;n . 'io h1:/ :-.. -tc: .1 es~¿;il:-::::-.:e 

c:~?:1: a!o e~ ~l a~J :'lJis~: , ex~~; ~ o llJ 
:e ;ri ... :e.s .. 1 ... :':!!. -:~.J c_ J.~ c::-.:!':'!·:l , c: -:o :-· · 
~:e ... ; ... J; ' 'i:: '"'~!::.! ·1 ~:e:::: ~ .. 1 ~.:.'::il !! 
~o!' 1!: ~: ... e~!: e:a :.: ~-.:~ ~.r!. :!.t :- l11 • 

3::. e.: .. ,:~ , r:. .• ·:a -!.s:"'!: ·:~··i~: s f;o: 

c:~.s. ~!!~ ~~' - ~e ;~:s:~!= e~:l:-. ~~e: ia:; 
'"' !.~::::--:.. .. ! ,: :- . ~.s e.::J:-. :: .. : ~:.J :~·l.! -t.:: :~ 

::1~1 .. .:, ~~ 1.:.:-; t::t:..l j:J ;:: :~::•s :t;!:i:i·~·: 
'! :-.. : ... l:~o."' . :-,l¡ g4!~:-! ~;~S~ "7. .. t:-:!' :-.. 

::1:. :'! ~ ~~. ·: '": -;· .. '! s" '!.!':J '!::;;~, .. :--~~ c:-i:1. 
1: -:.: ?l;:·l =:1~:.!::.~: : .... : :::-~;:..,.: . ~:a~:~=::~ 

e~; .. e::t:-l c .. ~~:!..-:-.:::1'!c a eJ..: 1 ~el:-.. ~-;~ .. ~ 
;e.:;:~-!~;. : •. ~ :~::!:i - ·~:.-:l i ·:·~ -=~,;; -:.;.:¡:...: ... : 
7::- .. ~1 s~:: ;:~:--~.::-.:"" .. 

~ ... :t :::'l .... : --:.; .:~.: l ~:.· .. ¡:_: ... ~ .. 
:'"-·!.'"1 e ":1 -'l·~,.-.~! ., ::.1:. es 
i"':· --!.~ 1:1~ . :~=~-~. :~z l':!::.~:i:~,.~·• :!! 
:E.:::..:.!: :J~ '1.". :-e1::-:: .: ;~~·.!;'!.:11:!:. 
:.1 S -· .. :!~1·! S~:~1:, ;.":e~::;:., !~ !1:~~:1 
a :;:".~:' ;a::::.eJ c.;:: ..;.:: ~l: .. ~~ '!-? :l!;a:l.:iO: 
:~!i!-3'::11: 1 '!e:: e: :;::.!"i ~: 1!~: ;a:~:~!... 
:: .;;~:3 !e:·.'"i:~~s ::. ~ ~ :...:~=~~ ::-e;·:"' :· .. ~~:!s '!~: 
~~:l!'J :r ~.""~ ;1!': 1~ :~!~, :.-l c.:¡:-:.::: : 
:;..:.·¡ ~.·: . ?:~¡.1~ :' . ..;:!._.::. :::;.:.l i:-:!:~1.;! ·:-:. 
:!:? :: ~:! :" .o ::i .:-t~ ·~:!.!l.: :::::.1: a:.: .~;~!~.::-:l! 

:' -?:-.:·:cl-!1 ::.1:1a :.~~; -- :...:. ::"!:;: ... ~!3.!~3, .~: 

::1::!.z : :t: :·.:fl: . 

t-



.\1-\ RSELLES.-\ .-\ \..\RQt;IST.-\ 

.-\ la rc1 udta, proktane; 
ya brilb el día d~ !J r~c~nción 
que d sublim~ id~JI hc~mrio 
sea el nort~ d~ la r~bd1ün (~is). 

Dignitiqucmos dd hombr~ la vida, 
~n un nue1 o organismo scciJI, 
destruycmlo bs causas del m1l 
d~ estJ ~il sociedad ma!c~c!~J. 

¡A b revolución' 
¡Obreros, a luchar' 
Con decisión a cor.qUI;ur 
nuestra cmar.cip~ción 

l'o más al amo gobemJr.te 
por vi 1 salario querernos ser. ir: 
ya nL' más la hmosnJ humi'iar.tc 
ya no nüs suplicar m p·:Ji: (':>is). 

Que al pcd1r pan. por habr~ acosaclo, 
,. el proletario con PL'kn:c 1 oz, 

1~ contcstJ morti :~ro y f~rcz 
el r'usill!d 1erdt::,!O u:11t'.;rmaJo. 

¡Obreros, a !uch.1r' etc. 

Lo> privilegio; de la burgu:siJ 
aniquil:u:1os con brno ienaz. 
y lo; antros de !J timiJ 
~ean pJ;to Ce fuego 1·orJz l':>is) 

\ 0 queJe en pi~· dEs:"¿": ;u; k~ es, 
que Sléillpr~ al re~bk', b 'Z esdr:izó. 
) lJ 1gr.oran•iJ C;!Jt:cJ CL•r.;:r~.J 

con sus p.ttrias. st.s d,J;:; 1 sus r~yes. 

10Draos. J \'!('h2:~. e:c 

\t 1 r \: 
:a .... :~.~:?' t..::-3C3 ::r 1:s \'~- ·~j ;¿ Cr·.:a~; 
t:'".:,....:~33 ¿¡.3 ::.r.:.:t..:.: c~3 3 J .'" . .:·;a 

LA AUTC,l)A~, PO' Sj P'C?IA JAcu,AL~ZA, 
SCLC PU~D2 I:i7~3E~:j E I'~?C:iER CC3AS. 
Segu:-c que 1~ ge:"tte c~ :-riente pu~~e 

i::1agina:-::e al,:un!l. for~3 de o:-ga::iz.aci6:. que 
i""l:tiC.a al !:stad:j la des~r'.!~ci1n Ce s.:.s 
hogareo P"-~a c~nstrür bl~~~es vacios de 
oficinas. ·i:s un principio básico del 
anar-i1.1is-:~.o ~.:.:.e sólo a~uellas pe:-so:-,as q:.H! 
vi•1en e:!. U:13. deter:ü~ada zona tiene~ c!erecho 
a decidir so::-e s:t orga:!i!aci6n, y so·:.~e l':l.s 
asu:t~cs q·J~ co:1cie~ne~ a e3a Z0:1J. . 

Sir. clJses diri~entes y su ne::esi:!:!d de 
:=ta..1ter:er~os escla·rizado.3 :10 !":a'::-ia ~~t3.dc . 

Si!'1 E3tado r.os enccntra:-!.a=.~s e:1 situ3.ción 
de crgan1za:-no3 li~r~:t~::te sesu:'l n:.;estro~ 

pro;;i~s fi~e3. ~o cree~os q ,.¡~ ?U:iera..-::>s dar 
pie a ~.:~a s~cie:!a~ ta~ caÓ~ica cc=o é;;ta en 
la que nos ha t ocaco vi vi~ . La libre 
orga.:lizlciÓ:'l :-esult:l!'ia en u~3. socie1aC. 
:::ucho ~is :ran:¡üla y •q·ü lDra1a que h 
ac~u.ll, cuy-:: oa:¡or i:ttere3 es el del roJo 
siste~ático y el exter-:i~io ce l3 oa;¡oria de 
sus ::~ie:::t~ros. 

.¡ 

' 
\ .. 

~!"_ ... -;;;( ::;\ 

..• : o/jJ'· \;¡-¡;~~ 
~~'..t· 
i~· 

Tl?l;:(;5 A24~:·!2:\:'C~ CC:~?.\ ;:t A:i;_1;_;.:I3:X'. 

A ""-e,ud.j no3 p~e.;\..i.r;tl:t co::"J ~::.1 scc ie:iJ.C 
a:tlr~uista tra~a~ia a lc:3 a3e~i:t:>3 . ?~·.üe:t 
les par~ria sin la ?Olicia:. 

La ~1yor plr~e d! 1?3 aJ~S~~3:'s Jo~ 
crí=e~es pasio::.lle~ y pcr t 1:1:c ~i ll ;o:i~ia 
ni r.J:!ie loJ ?!.: ~::.e ?:-e·re::.i.r. 
i{~est :-:> S go ·:e::;~:;,~e.: d:-:c:1 ?:"Ote;e:-:1.03 .J. l's 
U~C3 ~e los O~:'OS. Z~ rel:ii3d z: l o qJ ie ~e~ 
p!'ot eo~r=~ a si ~i~"":". os y a Z"J ;:~:J?i ~'i1:!. 
Si ~oJo~~:s c~:o ~ie~~~o3 d~ ~~~ co~1~iil; 
loe J.:., : .:.e:~~J3 d.:.eñJs Ce t'c!os ~ e:; r e e ,¡ :...;o3 
y lo.3 c'~ec': i·,i:a:J.:.c 3, sirÍJ. a:.~u:-:: !"J.,.1:-. 
Ul ~~ ~cr ~l~~ e :oti~o de!ic:i~J ¿e~l;3:~:e :i 1 . 
E~tas co:t:..::-.iil:ie3 r.!!ce.:ita:-iJ:--. o:.;3:Ü:.l.r 
a!! A ~ ~~:!io e:~ ;:.:e t:l~~: l lq~~l:oz 
i~~i~id,¡: s ~~e p~:~~di:1:1~ 3 l?s ¿e~iJ. 
Zn l·1¿J.r de V.lrios ::ile3 d'= p :;li-:il3 
p~o!e .. ü:;::a:~s • tod~3 :-:?;; ~=- ~ ~~ ~~ :i 1::03 

::u.:.:·1te:::e. 

Las c3.rcele3 so:t u::. fr.!caso a la ho ra de 
cejorar o re!o~~~: a lo3 pr~so3. Lo3 veci~os 
de u:1a co::~u:ü1a:., co:tocie:id.o :1ejo: las 
circunsta~cias ~erson1les de cada cual , 
aportari3.n solllcic:es ::.ejor~s y ::.5.3 
adecuad3.3 ta~:o para la victba co::~o para el 
acusado. Por o~~a oarte el actual siste~a 
penal es el res¿~~sa~le de la creacién de un 
co::~porta,ie~to delictivo . Los pre3os que 
CU:l?l~n u:1a c~~d~oa la:-,ga a ::.en•J:io se 
co:t·lie:-ten e!"l se r e3 i:lca;>aces de ~ o':lrevivi:

fuera de u~a i~stituciÓ~· que to~e todas las 
decis iones por ellos . 

?Co~o puece llegarse a la conclusión ce 
que encerrar a un.J.~ personas con otras de 
c:lNcter ar.:izocial (los peores son los 
carceleros) vJ. a desa"rollar en el 
i~C.ividuo u:: ~.o:!~:, de co~!)o:-ta-:-.ie:¡~o 

res~or.~l~:.e y r a!cr.JJle? . ~J.~"J:ll~en~e. lo 
que ocurre es tiJ:o lo cont:-a:-io; los presos 
er. su ::a:¡oria reincid~:t. 

C:~J.S ?r~~·.o:-.:lS CO!'l llS q:..:.-? Se ha ~e:ü:! :
que e:1f:e:t~a: e: a:-.l~~tJis~~ dJ:-a:tte a:-!.:>3 
so:1: ??e~o q~ie:1 hari1 el tr.J.bajc sucio?. 
l~J.~i~J.:~os q:.te toja co-::u::.!.d.J.d C.ise;a:ia u~ 
siste~a rotJ.:i ·r:: . ?~_ue tie:te d:! i::posi~le? 

Ct:-l p:-e5·1i'!.:'l: ?:; ~ue pasa:ia co:1 aq•Jel q:.:e 
se r!e;.::.r3. a t::f:ajar?. Se 91..:e.:!e a¿licar 
?:-esión socia:, ;'C:' ~ j~::;>lo, con.!e:1.1r al 
i~!ivi:iJc e~ c·..;e::tio::. al ozc::a.cis~::> . 

~!i ca.3os d.::b~ic:,s la c:r:uni:i.ld ;c¿:i3. 
ver:e a ·~lign:ia a ex?·..:.ls3.~ a a!:r.:.ie:l. 
Si!'l e::1':arg' 1 13. g~:t~~ r.ecesita t:-J.':.lja:: . 
La ge:tce ti~::e un::t ve:¿aje:--a nece3i:!J.c! 
c:eJ.':i·ll . ~io ~l·:i.ie::os lJ. ca~ti~:¡j de 6~~:e 

c;lJe 9a..;:a il .. :'l-3 a::e,;~l:ti:> S 'J. <:oc::e, O S;,¡ 
;¡o~o, o c .. i :a:.,:!: su j:!r-Ci:t , f~J.cie:-.:i~ 

?:e~~ls de V!J!i:, c:eJ.:tl::> =~sica. 
To..!J.s e.;:1: .J:~i·tl.:!a::ie3 crelti'I.JS pt.:l!,!e:t s-:r 
:m;¡ e:-;~:ete:ü:il3 . ;, ~e~:.:~J se le~ co:tsid~::s 
a:i:i~nes ~i2 q~~ tr::t:aj':l, pe:o es q:1e se 
nos r.a e~se;a:o a co~ si1e:-a~ el tra:J.jo ~:1 
to:-':':e:-1:: ':r.:~ r.o 'r.'l'J :il.:b re~e:!i :; ·:pe 
so~·)r!.ar :o. 

. ~!1 e~:a s:ci!:l~ el t:J~ljo e3 
efec:.i·:l.:l.e::t~ ':ln :':-:e:1tJ, :¡ nl~'J:llJ.e:J.:e 
liJ o :!i :l"".=s . 2zc !".ü ~ .. ie~e d~cir q ~..:~ sea::::> S 
·ta¿:.s ?O:- ::.J:~.:~l~e:J. 1 sino Q::z ~10 ~;e: G:;s;; 
~~::: :IC3 T:tX:'~:; CC~:o SI ;:;:::;v. . .YCS MA'l~I~l.;3, 
o~li;.3¿1J a ~~~~r ~~ t~1~3jc e:: su : l¡: : 
?J.~:e de.s;::>·:!,~ t J de si;:ti!'l:.J(!o 

1 
?a:a 

~'!:".e!'i.:i? ..:~ o~:~. !:l t:-.:1:a jo r:':l ~i~:;'? 
?O!'~'..;'! .::e r- a.3!, y ::. es~:,¡·¡ie:a. co:;t~:>l3'i~ 
?~=- ll ;!::e ~~~ l: 1e2e1pe~a , 1~si¿ !~e5: 
~o lo se:i1. Po: .sM;Je.3~J h::t¡ ~=-a~ajcs q~~ 
es r.e:e.:a: .. ~ :n.:e:, y ~.1/ poc.l.s !' : ::'l J.~ :!e 
~acer ~1e !J r~colecci6~ ~~ ~a:~ :-1 .:~ ~::a 
OC'.J::3:~:: .!i·,~:':iia . T:>do e! :r.:.:-:"!J C;! e :-la 
=c~;1:-2e ~! e::~ C!l:~: 1~ :~ca:-1 e: ~=~: 
'j 3~ :- il :l·::: =-~ :~.:!~.: . 

0::-o ;u::to i:!: ;:o :-:.;..:.~e !!S Se~alar que el 
:e.3e-:?leo es sólo un proCle~a crea:i'J ?Or el 
ca?i ta!is~J. :::1 un ::·..: ~do ::ás ra::~:;able no 
i".l~:-ia ~are. ToC.o !l ::t.J.:-.:io ter.dria o e :-tes 
!t~r3.s Ú tra':>ajc ?Oq~e só lo se prod~:cirian 
1:)3 art Í c'llos necesa~ios. 

Si nos C~3~ici~~1~C3 Ce la ?a:ásita clase 
Ci~igente, nos li':e:a:i:t:::)S d~ gr1n p!irte de 
la p"esión ecc~ó,_ic~ ~ ·u r.~2 o':li¿a a 
tr3.-=3.jar . Si t:dl'lia ~~ e~ta.s c~~-·.-e:-:ci:!c de 
~·Je 'l:-.a S:JcieC.J.: a:--. 3:-~ · .. :.zt.:. ?: ·i:ia. rez':'l·rer 
e! P!'')~:e~a de 13. ;e ... t~ q~e se "e:ca;a'' de 
su3 :-es~o~.;a~ili~ai~s. :~a;iJl~e a ti ~is~" 
c':~iz~.!:> a enfre:-.~a.:~e a u~1 a2a::t':!ea. c!e t~ 
c~-, ~:;:jarl , C.or.::!e se di3~ ... ~:!..J:-:;. ·~ "J~ t:J 
:ep:e3e;,t3.s u~ ~~J':le-:a. ? ·~· ... ~ :.e ;;3.:-ec-!? . 

C': ~3. oO~e:i:)~ tÍ~iC3. :.2: "},¡~:-~o, e.3o a lJ 
~ej:: fu=~i:l:;J~l a ;e~~~~J e¿:~:3 1 e~ u:: 
;::.e":lo ca~~e.::i:"c, ~e:-c :;e"":; p.o~:c: :ir:gi~ 
t.::la ~?cied3.:! alt.J.:::e:;~e _:;:· .. ~ ~:i ll::a~a ~i~ 
:-.~: esi:!1:! de :ii:: :e:~~s?" . 

E:1 pri-.~r lu~l: c!-'!e·n~ ;·,;~ ll ::Jcie:!a: 
~e :e3ita se~ divi~i!a e~ :~::eos ~e::a:es 
si e~?:'! ~:_¡e se~ ?C.:5i·::~ 1 ?~:3 q:.:~ ~t.:e:!.;.~ ~e:

éiri&i::!~~ ~cr g:J,;S ?-!11elJ3 de se~te 
c~rrie:tte . 2s u~. r a3c.) r.:-:>ta~le e::. c~.:t:;: o a 
t~~:{a C~ la or;a~i :a~::~. a~i co~c u~ 
p:i::ci?iJ báJico ~el a~!:;Jis~=~ ~~e los 
.g:-:..¡;J3 ,;e;~e~o3 t:-a';:Jj:~; 51:-. :~3 ~e f::>~~~a 
efic3.: y sry:l ca;l.ce.s e:~ c;o:C.i:!l:.!e cJ :: 
o:r~s gru~cz ;a:2:i!o:, ~i~~~:~l q1e :os 
g:l;::ls i~:J:=~~ y~ 3:~;; e2~a:1 se~ 
ricil~ente ~a~i~~l3.~le~ . 

_r:e:1::-c 1'?. e: :e "':.3-: p•.i::.:o e3 i.;~~:¿o.:;3.:;te 
s~~a!Jr ~~e recie:;~~~¿;;~e , 13: ra~~~3~ 

"ec,:¡~:-::as Ce es::J:J" ;..:e j~3ti:ic::-: ~:::
ej~-;1:> 11s ~~::~::i~~eJ q~e =~~=~~ 

~ilo:e:~~s c~3~:3~C3, e3:a~ sie:~~ ll~~~e:;,~e 

c~~s~;~~~~3! . ~~eg~ ~n e~~:-~?-~:~~~ e~ ;~e 
ll~ ~J ...,rl -~ ... , o~l:iJl.;.. , 1 ... .:. o,¡.,~.-.=:.-

a~~:~is~ :a~iVJS 1 ¿~~is, pie:-~e:: e! : ::aci! a 
=eii~l q .. ~ se t)~e~ ~iJ g~a:::e3. 
Se ~~~e p:'~~=i~ y c;:;s~~i~ a e.:;c1:1 l: : l~ 
%ie:;~:-as seJ ?~~i::~ . S!:-: e~':a~¿a 1 l!~~~~~ 

se:"l!.:ios te:1C.:i1:: ~·¡~ ::l~:J.:-~e a ::!•:el 
~e; ~J :-. 1! e i~Cl.J:O 1 !tl/::l ~ ~:iCl~3. . z¿;:? .... 
e: u~ ;:::l~!e~l i::~so:.~le 1 ~e ~~=~~ 11 

~;~~~:;~~;~Í~;~ .~~e;e;:: ~~~~~~:.;~?;~'te~ 13 
:i:Je::l Ci·ril ~3~a;o!a) . La C~J:::~l;il :e 
,t .. ~:;·:'...S-=3 C.~ 5a:ce:~::.l ~:):!Ó .:. .. .3 3~:·rici?Z 1 
~iz~ g~:~:~~~3 co~t~i~Jci~:e: a: cl:ec~i~? 
¿e 11 2n':~~te~!.. :-: i~::~~~~ Ci.:..:li:l~:: (!3:~j·¡i.!~~e~ 

l~!i:ls) y ;:-:d~ jJ a:~:J ~1:1 el !:~~~e e~ 
!:z ~ 1l!e~~3 ~e a.:.:::~:~¿ . Tj~J e5: : ~~ 

c?::.~:.s·..~.:-5 e-:' :; u:-. r. ·~-:_-e~ ¿ ~-:: ':~í. ·:a~1!::~3 
':az:J:':e :e:i;:i~ :>, :'a ~·J~ -::.:c:-.: s se :-.J.:.:.l:: 
i!: a: f:e~:e pa:a c~~:1:i~ J: ~~~=~=:~. 
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FRRIBA L*S KE LUCHAN POR NO ACOMODAHS3 EN EL 
ESTANDARTE DE L*S AMOLDAD*. ARRIBA L*S KE LUCHAN -POR, CREER EN ALGO DISTINTO A LA MONOTONA (: , 
ALIENACION . ARRIBA L *S KE DENUNCIAN TODA CLASE DE 
INJUSTICIAS A LA KE SOMOS SOHETID*S POR ESTE 
ESTADO DE KOS.r...B AN..l\KRONICO . ARRIBA L*S KE SUEÑ.l\N 
KON UNA VIDA LIBRE DE PRECONCEPTOS , UN.~ VIDA......,. 

LIBRE DE ATADURAS, UNA VIDA LIBRE DE 

AUTORITA.."Q.ISMOS ... A."Q.RIBA L*S KE SUEÑ..1ili KON LA 

LIBERTAD ! ! ' 

·:: - Tí.Áretoico?:&a~ #()5 
1 !NU?:STRA RA3IA COWI:::.:\TIO,\ EN ESTRATEGIA¡ ¡ 
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:::,~~~~~~~~~' l;:~ ~~¿~~·~:z i~ -l~~v~~~~::~~ ~~. 
t e ::v:::~-5n , C:l :.:.= ¿i:;:,r:. :: .:, e!! : .::.! .:~:vi:ta.:; 

~~ :~!~~~~: ~~~z ~~~~~i!~~:~ ~~~~: ~~.:~~e~¿~:~~=~~~ 
~e e~ ·~·:i c : !..':l~ ::: .: i z:t:~:~ z.::; :.ás ~u9r':2 . 

A ?E"!::r :? ~1.1~ .=e; :1~:: :: '.:ie:-:'J ::~~. 
z..rc.:i·..-~s C. e: 1 éS y h~:: .:?..li::.c z:. 1::.. lu: 
E..lg·.:.:¡~s :'J~;.;raf io.~ 1 ~o p-:¿e;.:.s ;:::.:;a= :_:.~:

a: t c :a i.--:; '..:.,~ciad cc:-j ~·.:.e :i.e~:: :-e ~e r.a 
~.:.:"!c.:~-= ·:i el ca::o :~ ':'1::.~;:-::-:c:- . 

!':; r.:;~ ? 'JC ~::<:.: :<?::.;.i:- :::e::--:.:: .. · : c_u~ 2l! r.:;s 
t:-s¡e ée é:1Q:l~3.r, ~~e .:~ r.c s ~:-:.t¿ :~ ::f.c:!r 
:::reer i:pe Ll jJ:':.i ci:;, a::: al : .:c.;.:1:c ;:s 
:-:d.~.- c ·.l~:l~c e:: .r~·~:.:.i -:::! ::ti ?-"'i~::iti: :C::: , 
ct..:.::~o ~r =-~:.:.:.~.;.C es~; re.:e:-·n.~l ~é:., ::-:::3. 
: @:; ;~~é:--::~~s , p:.rs. l~t :-ic@t. 

Lo ~;.:.e c.r~e;..c s ~z ~·.i: ::-1 ~c':;igr~c C.~Ce 
s~j,d.ar 1~ c"Je!lt.:l :~:.~:c:-i ; :a -~:..;.e t:..e:;e c;:r: e: 
::ugi::l :> -~ue es pre:iz~c::t? dar :-~ C'cnoca r ::. 
?t-r·.:.:.:i ¿~ :;>¿ ::.ec:::~z , ::.: co .. ~~ $:.:.c aC!.z:-:n . 
:::::ce 34 ~~es·. Y n: :;::.~ -:~o , t& .-=:ié~ 
~:ü:;:i::c-s ~._.~ s& ca.:::,::..:.e ?.. ;_ ..; :.e.:e~ O!"'~~~ .:::. r~:, 

} e j ec :;.: ::. !'~:'l s& -:-.'3~~r.:e ::.l.:~c:t . 
D! :::. r.::~c::;. ::e:. ~~:; ·.;:~ { ~:.:. e >~ :;.~ .: r.Jl@$ 

:;::!e~~:) :e?e:.:e :-.:;: ::: :1.1;:: j -.::::i;:.:: , 
;::- :::é:o ~ 1.1!.c:.t-2 ·;!vi,;:~ .: e::; c.l:-::e ~::-.: ~i1 
l~ r~~~e~:::: :~l · ~ .. , :: ~: ~=r~ :::~s 
:..;·..:t-:1@:: ; .. e .:c::t:.--.c; :l ·;:.: :~ ;:ci,¡ :!el 
~..:;-.:.o a:.: ;: zi:·. v:. ·.-i~·::. . 

!:.:.c::r-.:::- ;:~:-::.:e ::. :~::-,:.: : ~ ·:es D:: CC:U3RZ 
:·¡e S~ Cl'/i)A11 , :1:) .::~ ;.:· :::::'.);..':.: e:: ;.:.:.::. :'r1.:e 
·:!;~::¡ , c ~.:·e:-.t~ :-; ::~::i·~.) ~: ·:.~.?:::~i:i~::·,¿, 
2i.1; ~·J~ .i! ::o;¡;,·.,.· .:.~:-:.l ~ .: .::: e:~::;. ::~s e ~~ 
.::.;::::-:. c :-::.s:?t:::~ ·: ~.:.~q·~=~:~' :! e ~ .;~:ic~:;. j ' ~~e 
: ~ :::..tev:. ::-sz:? .:ea: 11:C.s :L :c:::u3RZ :iO S:!: 
Oi.V.:DA; ;n SE ?::?.DO:r.~." . 

:~~:-.:;: : -:=sr:..ó.lic~ !.¿} Jv~·n:.C:.4\ . 
-?.;.:,:i::~ J:'!ic:1 ?~n.:;;. !..i::.~!"' t~:- is. . 
-:iGv:.: ta Pr::>ce.:c . 
-l .:.':)r o :..i~:.~ Tlat ;?l~: cc , 

.J ~ Rt:':.l.l .:..: v;.:-e::. Gl:!.:t. 

-;;·;~~xi~~~~~;··¿;ai~~~s :e: { ::.e~ 
-.~~=::¿:, C.e: :':-c::t 3 Zar..s~ .; ~~a cie 
Li ';e.::.ciór: ~:z.:::.,:1a: ( ?z:.:n . 

~-~-~-~- Z-~-~-2 
!J t':llo~~,;-c \':!::,'; .3. ;,:;,.:eZP.':'~ 

3I;Gri,.';3!~IrlS #123 
CCL. LA L!;Z 

J . ROSAS, Gt:A:t~SJA::'O . 
C. P. 3224J. 

!:n c:¡al:¡uier l ucha soc i al l a gente se 
invo!ucra en los movioier.tos porque es una 
¿auta pa~a el inic i o de un gra~ covbi ento 
en con!:a d.el siste:¡a ;>ara hacer ur.a l~c r.a 
c ~~traco::-r1e~t~ . 

Al paso :!el tiet?O, di versas ger.eracio:les 
:;an re~sta~lccico l as !!li s:nas eY.ig~n:ias , 
l c o~v l a disoluc i én de cuerpos re;::-esi•Jos ) , 
pero sie~?ce se i nfiltra gen~e que s~ 
a?:cvccha si:1 !:lo:ivaci Ó!t o.lg'.l:la , sé l o lo 
!:leen p:::.:a ga:1ar co nces i ones para fines 
~=-o~io.s, i :t:iivL!ua:es • por l o tpe tier.es c.~e 
desli6a::-te ~el estado, de foroa t 'tal y con 
c ~nv!cci6n , buscnn:.o :té~od~s al terr:3 t i vo3 
q·¡e re.;:¡elva:: tus r.ecesidades . 

Al.g'Jien qt:e t i e:le coherencia , Ce'::e de 
:-~;n~er c~n l os e s~ :-~lt::>S e~ ta~leci:!cs , s~3 
lCto$ con S'J.S p-e;,.sa:-:¡iei,tos deben ~-er 
e.};.;.ival~r.~es sin i :r.?crta:- ::m c~~diciÓ:l 
e:c3bica . La co3cie~cia y la :iis?c2iei5n de 
.1bU~r. te te bace:t co:1ti n'.Ur con t u l~J.~~a sin 
c lau~iclr , y en esto la ge:1:e pe 're l~c:11 .:~is 
,::o:-.:pe r.J ti e :te :1adJ. que pe:-der , '?e:-o si 
!ie.1e :n·1c~o 4:.::e g1r.ar . 

Z:l Es ta:b t e co::t:ola Ga:1:.cte sélo 
.:i2e:-!.as ::!e t tlS :1ece~id3des , ! i!'l :lc¿u ~ 
oir2ce:-~c ;,;.~a c~~!ici6c ¿! vid3 di ¿n1 ?3:'1 
.:ezJ;.ir te:ü~:-1~0 "lll:to ~!! ob:a :a:-1t 1 y 
e'¡,:. :-e 1.1 ~:.e . 

b ta e::tas cir: ·J c.H~3chs , se ¡;~e~e 
retoc.ll' e¡ S!Ü:o';lje O l a !i•::> pr::>dlc~i5n CO::iO 
:¡é:o:o.s ~e pro:ezta. E:tt:e l c3 o';;!'eros hay 
:¡uie~es- :e resistan a acceder t o t 1l ::ente a 
l as i:!::)osiciones C.e lo:; ':ll~r~nes a-;,lic:n·~o 
es tos Óétoc!os Ce resisteñcis . .. 

Taz:'Ji én la juventuC por n:t~'J.rale~a se 
revela a:1t e la socie.:!a~ t:oralista y 
co:~star. te:Je nte la cuest i ona b·.l:c;.nc!o 
C.est roz.r l o i :11;>uesto ; seó11ir a revela:rCo~e 
y creanec sus ?~O:;>ios a?aratcs de rebeldi:l. 
mi e::t: ras siga e:d.s~ien;b el siste;a OFeso~, 
pue3 cási sie~?re se da cuer.: a Qe lo ~'J.e 
oc·1rr e h:tsta q'J.e vive la3 cesas 
direc~atler.te y eso provoc:1 q'le al paso del 
t ieo;:o surj an propuestas evolutiv;!s confo~::e 
a su tiez?o históri co :¡ caca generac ión 
a?or t a algo dife::-ente . 

Esto sucede cua::~do l as bcbs es~c~:ane:xs 
crece:t y desar rollan sus or glr.i zaciÓ:-.e3 , 
des~~:e s ter::>iten que poco a noeo se l es 
infi ltre- ge:1te y los c:nt:ol;n crear.do \ :.:1 
estad~ Ce Ce?enCa~cia de las ~i~~as 
org~r.iz:1cio:1es y que po::- ti Jr.is~o no ?"Jedes 
rc3o!.ver t'l3 probl e:sas , que no ti~n~s 
ca?acidad ::!e au toorg~nizsció:t , ne~a:t:!o t e 
esa r:istn 3 ca.,aeidad "JO.ra (Ptvluc i o:lar . 

Pa::-a evitar cae~ e:t este ci:c:llo , b;¡ 
qu~ :cner l a c apacidad. ~e pl antearnos 
;¡rc.Jl e::a.c a r.ivel t!e plan ~~! vi~.:t , 

e:<?e :-iencias q1,;,e ?!ledcs vg:ti:- en la 
c'r.:uni:!.ad ci ·1il ca::bi ar.:!o tu fcra:.a ::!e vivir 
a travez. del v;.ciado de t us '¡::ensaoi~~tos a 
ttla:l activo , sin cerral'l cs .:1 cl:-culos 
btelectu:ll% y ~e C.isnsión que~an~cse 
estz:tcadcs. 

" t:~i P~SA.~IZ":ITO ~li!: S~ :::sr.l.:iCA , 

!':S U:! P::::IS>-:-:I:::~-:'0 QU1: s::: PUJRZ " 

(To::3::!0 de '.1 !1 bQle:i:l e.:;,ecil~ eii': 1d~ ~o:
el cole:tivo D~id.:tci ?u::.< Li":e:';1ri a U?:.) . 

~- !2§ª_!~~~~~~~!Q!~~!~~~-~ 

Las lecci~nes de l a realidad no acaba~ 
con la l~~;.a y l os ideal es, sino que los 
e'bcan y los concie~tizan . 

Zsta e3 la resp:n<abi li:!¡¡d que de~e::os 
toa:ar cc!lo seres hu:ta..,os al ver to1as las 
at:-ocid.:~dea :¡ue este sistet:! a re?resór y 
au~oritario t.a co::~e ':.ido en contra de tc¿o 
proceso de huza::.!.zación, e~anci?ació~ y 
crecbiento ie c~nc iencia de los seres que 
desea., u;¡ plar.eta libre y altni sta. 

1968 , una atroci dad oás co:netida po~ l@s 
expl otad orOs, l~s ma:ripuladorO s , 
ca?italistas y g~be::-nantes de cada país y 
ca1a r e5iÓ:1 !!e este glo~o te:-restre , U:la 
:nasacr e :nás co:n' las que han COt'!etiC.o en 
;nuchas ocasiones c -:~n suz conq·J,is~as , 

intervc:1ciones , g·Jerras y bocbla ató~icas 
que c•1an~o estallan y en s~s gran¿es bongos 
~ue se llev~n l a Viia de ~1les y mi l es de 
ser es a los que <e le: hl 3egado la 
existeccia por el capricco ce unos cuan~os 
~na::iati:os . 

Ellos son los que no les i=porta ver una 
c~ra y ur: c\.:.erpo de snu~:-i::!o ?idien:o un 
1)edezo de ':l:l.n y e;¡ ocasiones vendiendo su 
¿:;~ida1 po~ la ~igaja de l os expl otadores , 
: es~as razones y cá s teni a!! ouy cl:i)'o l os 
co:npañerOs que fueron atrn::e~te asesi~ados 
l:Jajo las bayo ::tet as , tanques y balas de tan 
as{uerosos mil i tares . 

Co~pañerOs , t ene:nos que bcl:a.r y luc!lar , 
a•ln c~anio las aroas con l as que contaoos 
r.o sean las oás adecuadas , pcrque esta l~:cha 
obliga a ag(lrr ar se !lasta de un hi er r o al 
rvJ" vivo, s e t i ene que pel ear con cualq'licr 
c~a, con l a pri:lera que se alcance , este 
t i ;:o de b cha desigual obliga a qu~ se 
co:e tan tr.uchos erro r es , es ur.a ?elea cel 
¿;3to contr a el ratón, pe ro hly ra':ones que 
.l'j~ e sc s.~an de l gato y de esos sere~os 
r.oso t~s. 

Con estas palabras se ha ~crra::ado una 
hgri::la , ¡:ero esta lagri::la es nar~e de h 
acc15n , de la l ucha. La lagri:ta es u~a 
cltul la y es una batalla ganada al ene~i~o 
?Orq•e el e::ell!igo no ent i ence , no piensa lo 
que u3a lagri~a dice , lo ::.~e una l a6ri!:la 
s~ent~ dezea y trans~ite con ella, pero a 
ez@5 ali~eados , l os do:1est icados y O? :esores 
;en i~Ca?aCe3 de_sen tir , ce a~ar y de l¡orar 

-¡ 

h~~i~tO. Ia r$c~dt/ ' $dtliOMI¡.,,r:»e~ot.oÁ.Vtltlé~P").i<óu'o~t·nr.m~~ t!ts+Áct!l!~1f-"G;It'!<' tf!~ll>!f 
11.9=r, dc OJ~ c dtf.clo_t~Josc$cni0Q)~~ttu!.o:!. i'lf'!Oiióo& M mdeJ~n.¡..-'tG!ibtr!oWNo-;I(~So·~C0:(*mr 
btol Í\111 d tt:."t~l,-e C:lll ~lit M ~r.t<0 Cl'lt 'o\ ~i0'1¿ode1 

·--- - -·-----

"1968, en la juve3tud se volVia a ver la 
lu~ ~e la espera~~a , el deseo , e l ca;lll>io , 
la ansiedad de una 3·1eva sociedad donde 
tod~s po~ia"!!oS expre::u-:1os co:1 nues~ros 
err ores :¡ aciHtos, con nues:ras virbdes 
fallas , una vida de li"~e r tad , liberta!! , 
esa palao~a q·1e ~uc:.as al e6rias ha t r aido 
a esta h~~a~~~lC , esa palabra que par1 
muchos esta et. ec cora:én y la ra:ón, la 
r az6n da u~ ~~9~lo i~tern3cio:t3l qae 
f;;bricara el. bie~.esta~ de todo b di·Ji üo, 
pero to:b e.s:o sie:.pre hJ. s ido e!~ t enii o po: 
l as mz:lte;; ~ádic:is , au~ori ':.ar ias 'J asesir.ls 
t;~e C1Jalqu.ier pa::¡·;ra G,1.le ~e les pueda 
:n-J!"icior.ar e~ ?o:o con le q·Jg int: ent~cs 
ex?re~.lr:os de t3.:'l :-ui:1es persc!laS. 

! ~1 1~~ , 1@~ cJpi t ali3 tas ! I~pe=ia~istas , 
bJ.:l ~:.~. eros , r~:;es , p:e!:i:!~::te.:; , p.lt :-~nes~ 
g:>':ler:'lant e.3 , c·J:~.J , fascizt:t$ , :~ilitares , 
i):> l icias, r.:lr::ctr¿tflcl:ttes , j·,¡eces , 
cilrceler;j3 . . . t;j!l l ,s e::~~i¿cs ¿e la 
b.::a.-.i~ :J.:! 

E~ hora co~pa~ert3, debe~os g~l?eRr con 
l~s pala~ras de l a r ealidad y l as accines, 
el Jl~ro ce ::s oidos s:;rdcs de 103 q¡;,c 
;iensan que :o:!o e3ta bien, ~p.1e r:o s~.:.ceC.e 
n~ia e~ el plane~a . 

Es hora de da.:- to~:> ::o:- e: bienes~ar de 
l l í:'J::a:liCa:, e3 hoz-a de l J::i prot estJ.s y 
-:..:ni li:lci:)~es i :-1terr.ac 10:tlli~ :~s ; ?Ort¡'Je 
¿Jn los ccrs:c~ea re~eldes y a::-1tas los 
'i·1e exizen el m~nc!o para g::>:r:.o j' 

t:-an~f~ r:r.Jr lo . 

LA LUCHA DE LA HU~A:IID.iD 1l1J~CA SZ DZT:S).'D!lA. 

( :'ot::t¿o de 'l:l bc~eti :1 es¿e:ill e:!i :~:.::> por 
el colectiv.) U-:1id1d Pt.;.:-_".t :..i':~r:ar ia O?L) . 
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e_ y < • e"·-.-·····".~ .. j ..• da_ -"·,ec ..• ; . . 
?r1.:id.-?::ci1l :e ¿:s?a.:·:;.r C;)~~:-:t l1 =.::ti! ·l ;L 
t~o~·~:~':o .> :!:.:-: ·1~3 ~~ "J:-eze~t:> e: o:ro cfi:i:-2. 
~ ... ie :1 :i! 1:"Ü:~!Z:.; :e.1~~ i~),;,1J.~:;; i:'ls: r J~ci::-1~.:'' 

Y;Ís a ll:l Je: ~:t inte:tci5:l :i~ des : 1:::::1: ::.1 
~j ;:ci.'::: :• !. ':li;:~J , :esctrs:'i::·:o l a 

~:~,~~~1~i ~ :~;~;~:;~t~~~ .~~~:.,~~;Í~z e~ri{;: 
~~ A- ~e 3~rcll EarraJ3r. 

i ""' 

r-
" ?~t1:::us I~A~::::i23 f l 

--·-··----·----------
L1.a :i::~-=r1s: i.:~5~:1e!: cJ:t l o3 :-.o::~:-e:: :!:l 

: ·J1~~e l l~:o ~2~:-:.: ;:-e:!:1t1d1s e~ el 
r.!)~'J::I •.:! :-1 al ur: :J:i :o·t, :-c:üi::tdD 0:1 l 37 ' P·Jr 

~~i ~~~;~ t!~:~z~·~ :~~~~~~~;·;a ~i;~~; ~~ g:-i;ic?~ 
{ CU ~C) <;·.,¡~ c:i ":.~ :' a;-i :-.6 !.,c::l ~-l:'! ~ Lót~: 
~r~t:Ce . Si~ ~=~J:;c, rcc1a~ ~ l Cl:l;s 

~~~~~:~~:-f;~~~l~~ ~~;,;~~~~e 5 s~e e~~i;~~i~·~~ 
c;3.n·: ~ a:-:J.liz. ,l:.~o ~3. ci:t ta , c'l::~ c:tlid::.:! 
era ~ ~J ~a!i c i 9~te , :e 1!9:'0:1 c~e~:a ~e ~.:.e 
a::.l e.s : 1~1n e3to.:: ?~ = ~c~l j es. 

:A!: J.:::e ~tls ~e 2J a ~os los ::-. ~:i-;..1 :!~ 
c'~'.i:li~lciÓ:l ;:..:.: : ic l:-::>:1 :n ·lc:-;~3 e:)::~·:i2tl.3 
c: :'l 1i!'i ge~:e3 e!: ·.::! iJ.:J:i!.~:::. 1 :-e?.::-tero~ 
~.:~ e~: ,lvia:-:.1 J.TJ.c:ll t J::~ e:-: ~: ~e:-c~:

?i .:·o =~l e~i~iciJ c:¡i:'l~l:;·J.l -i!e~·=-e ~o::e :::s 
Jiri6e~~~s del C::J.Je ; o :laci~::::!l le ;::;,~ !Ja , 
1 ?e31.:" .le -t~~ e.1 as:t::::~a te l:abi1 acc:¿;d.? 
~ 1~ :"1? .l3i!!.ie:l:-. , co;: .! .,¡;::,J.:; el :t ! :i.1- c:t 
:.13 ; ·,¡a ~e !:J':!1 :el s·.;:~::te b: (l:lC'J . !ntt~ 
j~~~! t~Jti~)~~~3 el d~ ? :'ln;i3CO Cr:iz 
?i :-.c:::.e': ': i , ~~:.~ -: : (:::-!.J e: ~ : ·.i:l ;:.:.rl el 
~i:t:io 2x:~ la:io:- :¡ l o J:l~l i c5 a;-::~ :!e::;·,¡~t 
e 13. !"CV12t~ ?:-:·cezo , "J el 1~ :a ~c:iji: .1 ~a 
l. "li .. - ~ " -¡· ,..,., -:;-- ·,., .. cci '"c. -1.:.~ rl ·•r.,. .. - j) , .,. 

l 
. .;. ~.~: ... ..,., -.¡ .. ... ,,.._, , ··-· .. u. ..... .... " · - ....... 

: l l;~ r l . 
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De i '.190 a la !'echa !:.an a?arecido peql.!e:las 
:Jlrtes :!e 'J.:la. !'il:~aciÓ:1 qu~ se hizo aque: 
J2 de oc t t.br e ~or orde::~es del secretario Ce 
GJberr:3.cio':l Lt:.i.s ~c!leve:-ria, y al~nos 
io:u::1e~tos y testi::toni:>s oficia:es. 
i:n dl e:.e,tre da 19:13 la ScC.e~a hizo lle;¡ar 
a l os :~edios, cor. mo':.ivc de l vigcsj::.o qUi!;.to 
&r:iversario Co la masacre, 'J:l videocasset~e 
de cási 12 :nin·Jtos de daración. 

2:t u:ta Ce las escc!l.lS C.e ese vit!eo a~3.rece 
la li'J:!ler!uo:re corrie~::!c :1~ci1 el ncr:e ·de 
13. :?laza , !luj•e:1¿0 -:ie los !ra:t:o~irad:.:-e.s cc.1 
3·.~an ~ e b!a::co t;ue :iiS?l.:'3.ba:: 
i:::l i s::-i:r:i:tl:iue:tte . ~a gente corre ~a:ia 
·i)!\de se er.cuc:tt:l!l los c ~ntin¿;entes r:!el 
~~ér;i:o :¡ los s":~ld.a~:.s van to:1an:!o 
? ,:;icio:tcs :10 pu-a a~r~d::.r a la ge:1te 1.·.1c 
h·J!a, si:to ;ua ;icfen1e:-se de los '=irado:~s 
~:.:.~ dir:?ata:a::~ ta::~biÓ:l cc:ttra e l~~3 . 
La Se~c:1a e~nc l::.ye 1u~ el Ej ércit:> :1:> ~·.1e ~:1 
a;resó:- , si:t:> ta:n~ien ;a:-~e agrcéi::a . 

' 

!'er~ asbismo en ese :na~erial fi:~ico 
a:o:.re:en .sf.tccic::es reco:-tadas tor ~l E::!itór 
de la Sdena del videocase ~ te tit·~la:lo : 
113atal l.5n OliopiaJ documen~o abier':.o" , 
realizado a:ios atras :>or el c;-ü'o cel 
ci:easta Carl os Me:1doza , qJieo tie~e o~chos 
años bdagando que ocurrió as·Jella ~u:le de 
1968 :pe zarco a toda u:~a ge:1eración. 

El escritor Carlos ~!o~te:~lJ:>r, :;uien 
~a.:.~ién ha invest13aeo el tela, presenta en 
aenacer La Histo~ia -edi:a~o po.:- plaoeta el 
año oas:~do - U::t co:r.~n';ario so't:-e esas esce:1as: 

"Én la Últi:na parte de est~ docu:nental , 
e:1 e: minu to 20, se inich ~na esce:1a 
?ecu:iar en el vért ice sur poJ:iente del 
cnvento de Sa:~tia¡;o Tl atelolce: sie:e 
hH vi:!uos q~e oste!l tan un guar.te blar.co so:l 
hterecptados :;:or s oldados; ur.o de l os 
b:!ividuos se identific3; les so:d1:!os b3ja~ 
!~3 f'JSil~s y _;Joc!eoos SU?o~er ~ ~le l es dej3.r: 
li~:e el pose l:acia el sur, ru"'~o al 
esta:i::la-::i -:nto de la Secre~aria de 
~ela:i·~Je3 ?xterio~es . No só lo es dificil 
dej~cir S'Je estos sie t e ir.:livid~os salieron 
por l~ puerta sur ~e 1J. igl esia :; co~rieron 
por el cos~a:io ?Oniente de ~ cot:;en~o, no 
perte:tecia~ al Batall¿!l Cl i::;.ia, si;:o a l~s 
f:-a::co~ir<dor~s de~ ~P. '' 

La tésis que }!on:e::~a:;~:- ? l a~tea en s·..t 
t~x:c es q'..:.e e::. :Óvil in:.gdiato de:!. 
ope;:-a';ivo del ::-!:? era ~ro·n:;.: e:t e l :;jfrcito 
cna. esca:aca i:-;c;:;"tter.i'Jl9 :.e ví-:::e:1cia, ya 
c:.;,e l a t :-cca te~J.a ór~e!le:S de ac:uar co:1 
~ a·Jtela ( A?oyaria ll B.::.tal!Ón Ol!.:~?ia en S'.l3 
l aJ;:cs ;e ~ete~:ión de los di:-i;~~:es de: 
;¡ovi=ie!'lt o} y so:o res~o:tCe:- co!1 f ·Je:o e:t 
cáso de :cner u¡: :ú:i:to :e cir:co baj.J.S . 
El sa~or Ce G·Je::a e:1 ~l Par~iz:o t~bi~n 
:,abla d e ur.D. c~::.~lici~a1 <!el j e.:e ~el :::sta¿o 
~:a:t5r C.e l a Def~;sa, ger.eral Xari~ 
8a~l~s':.e:os P;-ie~o , co:1 el jefe C.el !:~:?, 
L'1is :; ·1ti~r:-ez. 0:-;:,~eza , e:. a;·J:lla ~::;-;z::.!l3.. 

~-~~~-!~!~~~!~~~;2~~~-~ 
En 1 :;-:13 ap~recic :-o:1 n·~e ·¡as i;¡3.~e!les. 

23ta v¿z llS pre~enté Televisa los dias 2 y 
3 de oct~ :.rc de l 2001. Asi las co::>ento e;;tc 
Ji1riCl : ' 1 Cuar:d:~ el e~ui~o del Car.al ó da 
J ·Jl io -:a:liliarizado con l l3 i:r.:í:;e~e3 de e;;e 
Cia que se ~ln hec~o ,úblic:ts - observo las 
ezce::~as ~:l~ ?elcvisa ?rese:¡to c:>;:¡o i~édi tas:, 
se perca:o que r.o obstar.te que esa 
televiso:a lls dif· .. mCio c~n ' cortes ' , 
' invertid3s ' y con ousi ca de fo~doq~e nc 
sólo se prestaban a confundir sino t<l.::lc!.Ef~ 
a 1 trivill izar' los sucesos, se di6 a lJ. 
tJ.re~ ca rec~nstruir y a!>pliar las secue~ci~s 
y detec to asi la i:lpcrtancia de lo que 
a~Hecia en 'antalla. 

- "Y es q'.le- ur.a de más de las to::I.3S 
~Hundida en el prosra.M que so":re el tc~a 
te t~ans:d~ieroa los dias 2 y 3 ~e oct-Jtre , 
:::ues~ra - fre!ite a la cá3a:-a- a un ho::~!>:-e 
o~ra vez co~ guante o:a~co , q~e co~duce a ~n 
de:e~iC.o . Zs sJ:o un in,stante • •• u 

..:u:1t o con la 11lectu:-a11 que ~en:o z.J. j' ;la•.Íl 
il·;a.rez. G1:in !:icicron :e a~'.lel las esce:!~S , 
:;e p·1b:icaron 3lgu:1as fo tos to::adas de l;!s 
i:tio,c:tes de Televisa do~de aparecen l os 
t-o::lbr es del ¡¡~ante bla~to dis?arando lo 
::is~~ ~esde las alM~?.s del t ec:;llo , :¡~e :te 
l os e:iifitios Chihuúua , I SSS:'Z. o :·colino e~l 
~ey . 

Pero e l e:¡ui?o del Ca~al 6 C. e J ·Jlio 
::;i~uió ar:~~a~t!o el ro~?ecabe:as . A l:ts 
i':J:l¿;enes inéditas de la televisor a s ·.;.=Ó 
:!oc·nen~os de b t e:i;;encia , fichas 
b.g,:¡ero,g:á!icg,.s, i!1forzes de f .:.c:l;es ::~ilita:es 
así cc:~o el l egado del ge:te ral Xarceli:'lo 
:;a:-cia Earragan y des;>u~t de C.~s añ~s Ce 
i:'lv~s~is3.cio:les e:: laz ; ·.Je ?4lrtici?C el 
~::cri to:- CJ.rl cs ~~c~:e::aycr , a?a:-ecic el 
:!?cUllentll C?e r aeión Gale3.na , 'J :o de los 
::J.':3jos fi:i.::liccs JJls a.c::t~ados que s:e !'tl:-. 
f.e~ho so';:-e el -;e~a ;¡ ;:1e fue ~:e3en~a~b e~ 
octu:,re de~ a~o 20GO . • 

~.:;g i:tv'! s~i6lci6n a::cr! :a ~rueb4ls ¿Jrl 
:;.,~ t~:1c: q-.te se dieron "5:-d~:'l-e .s cra7..lC.l3 11 a 
:os :istint::>3 c~~r::os =-~ !as f:1~r:.1s a.rza:la3 
1~e ac:ul:-o!l es;;, t.J.:-¿e e::1 T:a:.~lo:co , ~"le el 
,;~~c:-¡ 1 José :!e rnl::~e: To ~ed~ fu9 h~ r::to ¡or 
~~ !~Jnco~i:i~o r que e3tab3 ~~ el ~ec~~ :!: 
~~?::;>:o :!e Sa:'): i a¿;:l ~la':el:lco , ~:-d.S :.1:1a .:!e 
:~s al:t~:\.:1 :3, J tt:le e.3os fro.:1c~~ir.:.~cres 

-·.:~itld~3 ~or 3l.:-c13 B.:t:r:.g~ r. co.:n.o ?·lr':e jc 
·:.::t cue r ::~o ie é~i t..~ i':l DP- ~u·ricr):l la 
::ü.:i.~n ~e CJJ.~.lr tlj.,.1 a~ z¿é:-ci ~O 
r.:c·;.)c.lr ! J. r:?.t;:.¡~ - :1 de 13. trc~:t . 

F:-cnte a s:,¡ ~o t e::~~ len~~ C\!::fi:¡aro:l los 
c3: •Jd:!.3.ntes er.c3:;s.:bs :!e i:-:tJ:.a:r_ar e~ z~:li.lo 
~~:a el ~Íti~ J l es ,r:~e:-~ ~ ~a~ifeS~l~~~~ y , 
~~s t3r1e, la ?llza l l en3. "?ar~en~j:> 13. 
:.l:-d~'', la c:.:ída d~l gc:-.e:zl 2e::-:1and2!. 
:'ole:o a :no.:tcs -lfir~~- je l oz 
::s.:.co': i:- 3.:!.o:-e! , q~e el s-.;.,o, 1e~d~ a~..:.cl 
':!:la , :::.J::enccia:l 3. lC.3 c·.: er~o.J :! e élite del 
2j~:-e1 :o . ncc::!o :¡o and1ta en las giras 
?!"~2 i :e~~i~~es, reco;.o=i ~4 :a ~a~~uga:, a 
·.::-. ·~ i ~:-::::o :el !:2t.:1e~ M.1y:'t. 
~:-a:1 - i czis:e 3;:,:-:1- ::-.:.~ .~·::-'J3 ~~ G·.1ar<!i~s 

?r~z i !~ ::cis.::.'!s . 

rm~IIOO&I -L'11!60 l:t l en te c;.:;!Ó l l rt:!$ii.:~Stl de l os 
:ül i ts.r-es :!ispa:a:1:o i:rji tc:i 7i:laia."::~ n te 
so ·::re l :t g9n!e; 91 ho::·:re d ?1 &'U.lr.te bl:tnco 
?e~t recl::ljo en el t e:ho da la iglesia; b3 
za?3tos Jl6r:!idos e~ l a O.t:Íd:1; el 0.0rro ~. 
Y y?. en l a :::ad~ugaca a les ::~ilit~ns que 
av~:ltl=>an -de p~es y wa:-:~s - los cae:í·n:-es a 
varios c~iones ; las 6!"UI!sas ~a~¿u9ras con 
~ue la11::!>a:. a presion pa:-edes y ~1-:o.: para 
~or:ar toe ., rast:o de sn:13:-e . 

Pero aquél cía :!e 1 ;Jóo asis:ia a Servado 
Gonzá:ez, quien ~a':ia recibijo Ce su j e.:e , 
Lui s Ec!leverria Alva.rez , 13. encc~ier.ja , 
se~un ha ;la~icado , de a;os:ar seis ci~aras 

!alrededor ee l a Plaza :!e Tlat~lolto y fil:nár 
~o~o el ~tin . Dos eq~i?OS gr3ta:o~ desde la 
oficina del canciller . Te:ti3.ll t~es c;Í.;:Jl.:-as 
p~a poder sust ituir aquella en l a q~e se 
~iciera necesario r eponer el oag.acín. 
Tras u:1a de las len~es e.:taña. el ca::aró¿:-a.tc 
de l a Preside~cia; e~ 13 otra, e: desitnado 
por Go ·:cr~ación. 

El c3.teri al -c:1:retes de 4~0 y :~:il pies
fuo e:1tre3ado 13. ::añan :1 del 03 !e ·:>ct•;.br~ a 
los ay-.;.~antes de s~rvando Gonzál~ z , qui 9nes 
l o rcv~laro:1 en los estudios Cf.~=-~=~sco . 
El ci:l'!a.3~a ac~?t~ia , :l'.lc::oz C..."lcs t:!es_;r.:es , 
;-.;.e n:.asta e: Úl ti::~o cua1::> 11 quecio en tiC. nos 
de Luís ::;c:-tever:-i3. Ál va:-ez. 

B~lo"~úa y Garcil Pined~ t~a~~jab~~ pa~a 
la Presióer.c!.a , por eso 1~ ex:r:J~o a 
Ca::.:.::tté:~oc \i'le su j e:'e le i:u!:.ca.ra ~ue 
,?.:\SJrl ;>c r el a; u el 02 de oc~·~·ore. Y e::.. 
via;e a 3u;:C.ol.:.ljara? Día-: Crda:. i:a de &i ra 
po:- J~l i.sc~ , per~ en es.:1. exce;:.cio!:al oc:1siÓ:t 
e1 :~3 ::o l J acc::Jp3ñ3.:iar.. 

" !:X'!'rt.o\.~.:.s CR!JZ:IES " 

Su¿;.;.~o -c~a:·d0 l:e ;a.:o:t a 5t;.cl:e l i - ~·1·~ 
co ·~~:nJ.ci.ér. :¡:..:a:ia !:6!.~ 13. p~líc~:J :!~1 :!Í ~ !.."1 
eJ:tl=:il:t:il . Si:: e~:,arbO , dos c.r~~:tes d.~ 
Set"Jan.¿c G:~nz5l:=z l ltl:1:1 s ·J a : e~ció:1 : 
ci~rr~~ l:ts co:-ti:-I:,s (lEtJ c:í;::a r:l : : ·.1e:-o:t 
co:?::t:!3J ex .tct:!.:e:1:e Cond ·~ la ~ telJ.s !e u:te-. 
al co:::-g::as) y r.:> .ft;..:.ér. . 

- 21 c ~r.li~o : e: ::~~';er:·ü; ~e q.:ie~ '!rJ.::? 
- :.o3 l:.t!'ll.O.J :te; er.:::.:1 ~e !J. ?:~zic!e::cia . 
.. ~'l .. e v~ia de::e s:r e;¡;·l~!:>.::il!:J:c'? 
- r:'o~~ . E: t~chc ':!e !a 1,:: 1 -:.:i~ {3.l-;,: l¿;:> 

~lltc:.o !cc) , los co.:ta:!':;>S ~el :a:~, ~¡; os 
e:!!.!'ici:s . 2~~::.":c?..':!c :- c:1 e: L.::;:l:- ::.:is =.: ? • 

Se cio:Jinaba ;e:fec~a.:::en :e el ?a:-:or~~:l. 
~:on e~ e~·J.i:;:o qu~ ::-:.~ta.:.~s se ¡:o¿ia ·;e r c~n 
claridad si ~a·~ia ?~:'S:>:'jaz o :.tn ¿;!1:~ en las 
!fe:1ta:1as ~e l's e:!i:"icio! ¿~ e:t:'re:-~:e. 

:'e!'lia:x~s le;:¡t.g.s de t ::do t i:;>o y f.!.lt:-:Jsj 
haci~~3 acerca::ie:J t os .•. 

- A1ca:n.ar:>n a ve: a la g~r.te q-,¡e est:.::1 , 
?O~ ej•~·?lo , en el toc:.o del t e~¡: lo de 
'l'la telo],oc? 

lS. ·o,;o,..,~ 
~{c,ri$o 2. kst .~t G\*u l.lolf ~0!'101' Wwl::~\ ( ~1 !~•J>:tt iow<ns S. 
tG.,.~ITI ~~. Arth;..,C.~! !.t ic~. Goi.I'IOoCol: L\r!<cj(¡,¡ ~~~~ dt ln~t:;ooctle. 
~d-li:,. r So.:ioln. <.a~ 2011, ta.p )j . 

El Matad:): se para frente al ve:t~anal de · 
la ofici;¡a ¿e La J~rnada dende se ~esar!',:> :!.l a 
la cot::-evista , y a!ir:.l: 11 ~5 c.o~o si la 
iglesia es~·Jviera a:¡:¡í, a·~ajo de ci", 1 
~e;ala el espacio que nos separa ¿e l a cal le . 

- Babia geote, franco~i~adores scbre los 
e:!!.f i cios 2 de A~:-il, 1.5 de Sc?lie~bre, e:1 
n Cta.::izal y e.J A tizap:i~ . Ustei! los vio? 

- Les Vi illos y los fil::>a':los . . . Eso lo sa':le 
:o: o el ~i.!.ndo. Cuar:do el general !ierr¡ár.:i~z 
':'ol edo ca:-ó ~e:-i~o , l a tro;a q;Je i ':>a t r.ss el 
( ent:-antb a l a ?!aza) eo?e~o a dis?ar;tr 
:!.nCi!cri:nir.3.d.12ler:.te. Fu~ 'Jna reacción 
~3.tU:3.l de p:o t ecció:1; na.!ie tenia q"J.e 
J¿cirles ! :iis:;a~e~!. Ta;:;poco es posible 
?eosar <;ue el .;ecret~io de l a Defensa los 
en·;io cor. una ó:-¿er: previa Ce ¿isp3ra: . 
!l los reac iona:cn cc~.o c·.la!q_·Jie r Ejér::i to . 
;:~ toy aq~i para C~fe:1de~ a ::iCt~ 7.uerto3: a 
D~az Crdlz y a Y.a:celi~o G~c1a Sarr~3~~. 

- Si llegare:~ a:~:! a 13:; 1: de la !:!añl~l, 
:tue hicie:r:> n ::~ie;:¡tras e~pezo el ~itin? 

- ?repa:e to:o el eq·Jipo. Al r:tto 
aparee!.:> por 13 plo.::.a un g:-u:oo el e :J~chac:tos, 
eril:. les e~car~ai3S de i~s:alar e: s~:U..:o . 
Lo:s f i l :tl:t:.·JS. !:~:o:1ce.3 es c;;.3.:1Co :;¡e dijo 
Se.r·;andc : 11~3.J ~·Je ce:rar la~ corti:t::~.~ , 
~~tador " . Par3. que'? • pre¿;-.;.~te. Y:l n~ s:f::il 
: :> ·;:.~~ ~i ·:a a pasa_r. Pe:!' lo visto e:. Ei . 
P:::a eso, Bi:.ba túl y1 no V':>l'ti o . Ha~i~ 4 o 
?C:'SC~ls :nis¡ era:1 ay-.td~~t~s de Gc"oen:::.::ié :1 , 
CJ::l;>~eta:.~~te e:<t:-af.os par:1 :z:i . Cc::o y':J no 
~~':lil nada, ~e :Je oc~:rio s·~¿erirl~ a 
~)rvar.~o q':le ?'l3i ~r:;; ::.;.J. cblrl e:'l la cÚ:?~!.a 
i'? 13. i ¿le:ia . Y."l:; irri ~a do :1e re~?o-c:.:.~ : 
' 1No e!!l.,!.~c~ a ~i:ia:i:- 11 • Y c~:'lc :ni ~ e~e !jl3: 

:~'l~i3. Íiic~::> i '.:.e :10 "':,:ciers p!""!¿;·J:tt;s , :r.!<::Z 

j~~de e3e :~:-:e~.:.~ r.o :'le. '=l e :-~Ss . 
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--------------------
J.!ovi:ni~!):o p:-cvo es un tB;-:r..i:1o (i'Je. se 

relacio::a ... con p~o· .. ·ccaci5n , ap1.:-e:e a 
co:nie~zos de la dé caca de los Eo• s con 
ciertas r.ttific.lciones e·.t:c;eas h~~ta er. los 
:nis~os Esta~os Gnidos . Un ~:C.·,i,ien:o cul ~uNl 
y politica.oente c~ nte~t~~ar:~ , qJJe ins;iró a 
las gran; es lt:>víli zaci vr.es de 1963 , ;arl 
ellos lo fucea::.ent al de ll acción era 
"Cespert :tr" a l a sociedae d~ su le~ar::;o, ~e 
S 'l falta de i:t;uie ~udes y de su ali~eaci5!1 
er. co r.su:no y bic~e3 tar . 

Por J:edio de o':>r1s teat ~a:es calle j etas 
los jÓvenes Ce cla3e ~eCia y d~ clase 
t:s.bajado r a q·1e i:J.tel~aron el "provota:-iado" 
:1acian p:lr t icipar al ?Úblico y al mis"o 
~ie:n!)O l o i!l<ro~.ie~a':an ccn s·~s plante2..~1cntos. 
Z:J S'JS re:?:-e:ent acio:tes c~l lejeras - (l:J.e 
llegaron a ser cotidianas en 19ó6- atacaron 
d~:-ame:-tte a l~ Tecn~ - ~'Jro:ra3ia del r.:oderno 
e~t1C:' in¿us~rial 1 l a brutalihd policiaca 
para re;nizir t~~o a·J.ter.tic~ ct:.cz~io:'l.1::tie:'lto 
a la sccie:i<:d bu:t;'.less-cs?i:~ilis:s. , l a 
necesidad de la o ':~.sesión cor.su:~istJ. , l as 
exp:~::io::es i~pc!'ia!ist\l.s Ce l as 
:nJl ~it.ac i~:lales , el barb:t:-o t;encc idio de les 
y:t.~.;ui3 e:t Vi~':r:a~ y todo &!'le1lo q1JC , co~o 
::·:'!e de :;cr ert el :l'.l;"J~o ñu :g·~es . l a gente 
ace:?ta~a :pc;..: i va:J~nte pa:a r.o · perci2r su 
t:a:i~'.li:.i.iad e:1 l a cÓ=od.a inst:ü.:1c:~n C::c:1t:-o 
de 13. ~o:ied.a'i q~e le:; ~o~o viv:!.r . 

Ji{{'/JliO'l!'J.JIB 'J)t; 

La oscw idad engendra 13 violencia 
) la vioicncia pid< oscu·idad 
pa•a cuaj3J' el crimen. 
Por eso d Dos de Oclubrc aguardó hasla la noche 
para que nadre viera la mano que cmpu~aba el am a. 
sino sólo su efecto rclampago. 

¿Y a esa !u1, bre"c y !i1 ida. quien·> ¿Q"i<n e; el qu~ 
m~Jia., 

.Quienes los que agor.izan. los qut mueren' 
¿Los que huyen sin zapatos? 

0Los que van a caer al pozo de una cárcel' 
,Los que se pudren en el hospitJl' 
¿Los que se quedan mudos, para S!Cillpre. de espanw' 

, QUJen' ¿Qu!¿nes' l'iad1C. Al dia sigu>wc. nad·e 
1 a plaza arna~wó ba·nda: los periód co;. 
d 1 e10~ como nOIICIJ prmClpal 
el cm do de 1 1 icmpo 
Y en la tcle\ ¡;¡ón, en el rad10, en d cinc 
no hubo ml'gJn camj1o ~= programa, 
mngcn anuncto uHcroladv, ni un 
Jn11u1o de slicoc10 er. el banquete (~uc> pru;1guió d 
ha1~ n~1e) 

Se :rans~o :-:.a:c:1 de ese ¡;¡cdo C!l ~n 
ve:-:!ad er1 ~ovi::i=n~~ it~uietadcr de l as 
conci~r.cias , nc r.:-ete:¡c!i~=-c~ :r..tr.ca se:
a&1;n¡ es C.~ C3.::Ú~ÍOS I'~Vclucio;:a:-i·:JS • SÓlo 

as?i ra;:,ar. a ?=-c·voc~ pa!"l cr~3!' las 
c~n:.ic ior:es C.:! tc::~a de cc::.cie::c i as ?a!"l el 
ca:~bio :-~·;Jl ¡¡ci::-.ar!.o . 

Pero e~ cu~:tio::z...:i~n:a de lo~ p:-o-;'JS f·;,e 
o:ra c ·.:.es~iÓ:J ~e:::::o::::ial de ::,s jóvenes ¿~ 
l os r;.:ios 6C' s -e:l ez~s ca3:> f'J.~rte.~er.:e 
?Oli ti:a~a- que re·1c la!:a ~1 ve:da¿e!'o :ozt:o 
lel s!.ste:u :· la i::s:.:fici~:'lcia Ce los 
:~ov~ :'!1.; /)n"o- '{ .. a .. " id " ~ de 1 .... ... er..:.;¡, pa"'3; 
1::.e~~; .. ~ .. e:·=; í':t~ ;ev~l·;ciÓ:t ... ~;~ ~s;:-ia . • 

L:t ju.v~r. t·;,d e~t:¡,':a ~a:-ta de una S:)Ci!:!ad 
1·_¡e co~o .s:~.=1?re ~ :ac~icab~ 'l:t j iJe.;o Ce 
va~orcs , tabl a de ?az. y al ci:>oo ti~:n]o 
:o::ete la :na~ac :-e e:t l os p~eblos indíge~as 1 

se r.a':~la Ce izusl:il~ ::ieotras hay ;n~e :los 
~1.1e S·'11e ten a o~ros y la soc~e.:!aC si;:Je 
.;ii·,i=.i:a en clasas privi l có,i :ld3S y c:azes 
~X?lotadac; , se ha'::la Ce C.?roc!los b¡¡:,~~(: S 
?Crj se apoya:~ a di c taduras .Ul i t a.res e!l 
'io:;.:!e l as ::u~tir:aci~:tales pueden hacer $'.(3 

':..'Jenos :1egocios . 
Produje ro~ ir.duelble~e:1te u:ta con.1:oción a 

gscal a ::r.lnCi al 1 una toa:a de c ~ncie:1cia 

ge:Jeral i z.J.da q'..le :10 se p:-o?onen co::o objetivo 
la je:ar<;ui a 1 l a sesurida~ 1 el diJe ro 1 el 
poder o el respe to 1 no so:lete:t sus vidas a 
:al es ce~as 1 busca~ l a r eal f elicidad eo el 
?ro¿io de~a:-ro : lo de sus f acult;;des y deseos 
~ecc~quistando la ?ro; i a h•":nan1dad ce ca:lJ. 
~no . 

76"fiXLOBGO 

~o busques lo qut , ,, h.!) huellas. cdda1cres 
~ue todo se le ha ca.!.1 CL'mv ofrenél a una D·osa 
a 'a Dev0racora de L ~~r~•·ten los. 

\Jo hurgu~' en k>> arch ·. es pues nada con>~l en a:1as 

.\ las he a.;u1 que tocó una llaga, es m1 mcmo::a 
i)~.ek. luego es ··~rdac Sang:c con sangre 
) 11 la l!,uno ~1 ia ;r~ ic1cno a todos 

Recuerdo, r::-tordarn0' 
b ta es nuestr3 ma:tcra ce ayudar a que am:111a-:a 
sobre tantas conc icn~ • .t> mancel1adas, 

sobre un texto li3CU1<h>. )0hrc una reJa ab ici1J. 
sohre el J,)SHO a;l' ~a: .!Jv tra1 la m:bcara 

Re.:u~rdo. rccordc~h" 

hasta que la j u:>11r 1a '~ )l t:nt~ entre ncso:ros 

Hosorto Castt!II..n.:; ~ 

~-º~~~~-~º~-~;~yQ_y_~Q~g~~-~º-~~-~~~~-~ 
(Y.iroy:l C'lellar) 

11Todo l o oue f!.l:~:t:.cs de l a !lla-;a!'lza de 
Tlatelol~o l iego a 3c~ev~rria" 1 dice el 
caJ:larÓg::-afo García Pine;ia. 

Cua'.l~té~oc Gar:::ía Pi neda conserva , ?et~e a 
su es;¡a.lda e:-:co:vada , e l porte ::!e t orero . 
El Hatacór 1 l e ~ecian toéos por s;¡s años ce 
novillero , 3abia c~~i:ldo 13 :nleta por una 
cá.~ara ee fibaci ón c'.lar.éo vio q~:e la sJerte 
con bs to.ros no ca;,inaba 1e su lado . 
E:ra el a·ndante ee l "Se~or. Sil bada" - co:to 
sie::~re ;e refiere l el-, el ea=arógrafo del 
p:esidente Gustavo Dí az. Cr::!áz . 

El Ma~ad5r a;;a~ecio ¡;or La Jornada u:t 
mediodi a ce la ;c~~na pasada. Queria dar su 
testi;:¡onio , Y aiora q·1~ l a Su?r eoa Cor te ce 
Justicia de la :lació~ orde:lO al l'inist erio 
PÚblico invettiga: la !!!atanza del 02 de 
octubre de 1963 1 .e•ige q'Je el ex p~esidento 
Luis Echeverri~ Alva.rez sea llar.ado a cuentas 
se l e gi ::-e 1,;,na Órden ju::!icial pa!'a que 
entreg·le l en 1 2:> ;oil pies de pelÍc:lla que 1 

desde e l :niS!:O des:_)a.c~o del C:Ll!"lciller , e !l. el 
pi~o 19 de l a rorre C.e Rel acione3 ;o;ücrio:o$1 

el fil::~Ó . 
L::t pelÍ C'.ll:i exi s te . 11 !Clá:-o que exizte!" 

Z:l ha reconocido :::n.:.ch~s C.e s~s escenas 
-dados l os eo?l az.a.:üento::: , sólo pudieron 
l:a~er sido ! o.11ae9.s Cesde aq·Jel l t¡gar- e:1 
i=::;ge~es beei:Js q·1e en 199·3 
- al con.:.e::orarse lo3 30 ai:o.: - 13. te:ev!s15n 
1i!"~nc!ió y qu.e ¡;5s ta:~~e ti:·¡icron de pie:a 
cc:1~ ral p.lra co~~ir-:'la!' .:¡ue fuer·jn ir~-=es:-a:1tss 
de elite de!. Ejerci :o los q~c provoca:-cn (pe 
la : ro?a dis?ara~a . 

E3taz i:ágene:; f~ero:t reto'!!acla.3 ?Or e l 
ci!'le~sta Carlos ~·:e:t~o!a J el estritvr Carl os 
t·~o:"l:e::J.)'or , y ez~:t:t -pl .:tzr:a:!as en su t:-a~ajo 
O?er ació:: Galea~a 1 eel <o'le !.a Jor:¡a1a h:;. 
ve~ido :an~o c~e~~a CetC~ ~a~~ ~res a~~~ . 

Dos de cctu~:e de 13&8 . 
03:~0 :.oras . ~au~t;~oc Garcla Pineda, el 

jó·;~n ca:.:aró;rafo de la ?resid~nc ia de la 
!?ep\i'o:.Uca, toca el ti::lbre del edifi :~o de 
!!o:~ei:l 2.13 , en cuyo penthc~:se viv~ Ángel 
3ilba tÚa 1 3'.1 jefe. Cargan el equi?O de ci ne 
&~ 'lna ca.1io~cta y j untos se enca.~inan a la 
secretaria de Go~e;nación . SÓl o una 
instrucción reci':e : 11!lO haga p:-e5Jn~o.sr1 . 
< 09 :·;o. } l ~::rector de ~ie~to He gro 1 , . 

... erva~ ... o \lO:J.?.<llez, G.'.lier. ... er:nina co;:~o ~1~1 

CJ..!!l:lrÓ.grlÍO ee1 Secre:ario de Go'~e!"D3.CiÓn, 
Luis Echever~ia, l :>s reci ·:::e en ~u ofici:la . 
::~ dos ca;;,ione t ~s , una co~ ellos tres a 
bordo y la otra co~ el eq·lipo y los 
oateriales para fil~ación -ademá3 de v~rios 
~ie::.bros de .eegu:i~ad - 1 ci;c·Jlan por Paseo 
de la ~e for~a hast a l l egar a Tl atel olco. 
:::1 ci:ofer- g•Jarura dis:obuye la velocida~ 
3.Jlbos ve~ículos entra~ al sótar.o de l a 
ca:tcilleria. 

,n ,~~ ·r O'tl "Oif:. t, l :1·51 · v?'' :? 
• 1 ,. 

Cf?~ 1' "_n 11 0=1:05> , -···"" . .. 
<;!1.:•···- :~ 10: 00. Toc:l~ el ascenso:- . La p,;erta se 

~") _,_,. .. (~. f//"\ /~ ~;:re e:1 el ?iso 1j de l a Scere~a:-ia de 
f' ~ ;;-,1 -1, )/¡; .:.; · , ::<elacior.cs Ext oric::-es - es la oficin~ ~el 

,';'-., lf':"::, ,, .: , ·: ; ~ car.ci :ler :.~ton.i.o Carrillo Flores 1 quien 
'" . .._~''r!.\, } .;'\~~ ()Y') .. lk(} :t~cs dcs?u!s :nos~raria sorpre.:;a por el uso 

_1 ~ .: : J · ..... } ¡: -~~: ./"- ) de .:'J t!e.::~acho- 'J a..~lÍ ! :re:1~e a un gra:1 
.' .~P' . '~ 1" ~., .t. · ~ ~ ~ ven';anal que l es pcrn ha a?rccilr la plaza 1 

~i:::::d ... _,...-~....._,:_, ..... -~~ ... el t ec::o de l a i &l c.:ia ::!e Sa:1~iago y lo~ 
't:--~ ,;;.~· ... '~. ::: t} __ :-- cCi fici.,s :¡-:.te ~acen e l e:or.~u:t~o habitaci o:tal 

. :-:J,_I (.... .... .._":;::::; , j ;::10::ttan ~n se~~cs tri pies dos ca::a.:-as de 
/ , · ·r-; r::::-- . • .35 :ili::tet ros , ..... ...... 

.;: e -~ r / ~ ,. ,. ~ d:... 

i. ··· !! ~ 1! '· C:·· : ~ : . .. .- , \ , · t: '.! · \,• ' · .. "::·:::~\! .. 1'<~ ,d ;;,;1Jj> G_:.:~ 

1&:00 . La gente co':'io:lza a reur.i:3e en l a 
?laz¡ de la3 !r~S C~:turas y CO!'ren e::t':onces 
l as to : lS ~1s largas en l a vida ¿ gl 
vcintc:t~ero on·J~té:>oc Garc!a ?inedL 
Fue:-c:1 12 eternas . Exact a::le!'lte 22 d!! 
~ il:;~ciÓ~ . 12,:> :lil :;>i cs ce ccluloi:!e • . . 
l a !:!lts:~::i. "! ·:c1~ . todo!'', re~ite . 



De .ac·Jt::-:!o co:: l:ts L"'l~t:acc:,::es y 
fi~a~ci3¿~ ~o= la s~ c :! t3 :i~ d! ~ober:lci ~~, 
?l Fie!l l ~z e:üreg:> :1:::::..:: J :es ~z: ,.t ·¡~ 
;.Jsa::.!o e! ~:;l.:¡ri ~ :.!::i~' :!e att.el t:~::?:- . 
22 ~:-ei~: i:~ :el jefe 1e l~s po:-rcs e:a !'l 
S:.~.;::e r::Jáo , cab9c!.l:a C.e : :.z ::;.t~ :-.e~ de :a 
F~~:>l:-at·::--i-3 Ci1co , R~.::~rr-~ Xio::JÍre: :e :-~~alo 
t:e~ V;l:.t.:; ·~t:.ge:l se.iJ:!'l . 

j C\.:a~::!o e :-~:: : ·)ter.:-.~~3 , 1:>3 ; i-'> : j:e:~ : de 
' !:1 Fiz!l sélo te~in q ·~~ cleci: l l cla•:e 

l g~~~a C~argo y la ?'li~~ ~ l~s oe j l.~J- ·~ 
llOC:'ta~ . 

1 

Poc:is .hor l3 a:1t ~..; de 13 ~l~l :::~ 'i:Jl Doa 
:e Ce t '.lbre , al~:.. :tos de loJ ?O!":o~ &·::.?a:o., 
a t;us a::i go3 que i:O a.3i ::l~ran a 11 
..: Jtce:'ltrl ::iÓ~ to,·,~cl.i~ ¡:r e::. Cc!':~9jo 

1 

~acic;:ll ::l e R'Hl,p (C:i3) •~ la ?l n:1 da l a: 
T~es Cult·;ra~. 

1 

El Fi ::h :-eapa:~ce e:1 ~:c~:1 1 e: i37 1, 
a:.to:-1 con Lo ::; :!alc::e::>. E-:1 las c1l:e:; d~ 13. 
Ci~daC d~ México , :;: J-;.eve.3 ¿e Coryus 

1 

::eo;·Jit an el suel:!v '"" l es ?~5~ el go:!e~:n 
~ ~ L'JiS ~ch';verria . . 

Co:n?añcro d9 :;: Fi s!'!, A:: t or::o S~JlÍz 
1-!ix:~ r.:ii , p:.tb:i ~~ e:1 lJ72 el l i~ro J ·Je·;·~J :!; 
Co:-?:Js Slr.s:ien':.o (:ie·¡elacij::e.3 de U:l 
!!~l een). ,\hi o~J·~ ~cil q•l~ g~~·~ r~ :lJ..::Í r ·;z 
udistrib'JJ; oe:ralle:~s , pis :o~ a~ cll !':r(! 

1 :;3 y . • 22. " 
l SolÍ.s t a;,=>ie:J. cice ;H el jeri!alte ce 
, loz por:-~J3 e·:> loe~ e:t l ;s eJi~ici:.s 11 t~~ ~ e 

la3 calle5 :e Lau :-:- A6t:.i rre y Sa:-. Co .: ::~~ a 
' franc~tir::u~ ores c¡"Je C.is?a:-a:on cc:tt!':t los 
; ~.::;tuC ia::t c:; . Seg:.::: e l , e:1 la3 ci::co !l~r3..:; 
• q'Je duro 11 ope:-ación :-e?:-esi vl , "::.•.trier :>::t 
1 :z¡ás de 30 y los C.:-: .:..~ J3 :r.&z de lC:J l h·.:.:o 
. :is d!! ~il golp~:lCos11 • El ?i.s:'l ft.tt! pr-;:li::t.i J 

* ~on car óOZ d9 co:1fi~:-::a e~ l as Ce le¿;J ci~r.~z 

:'l3l po.n y C'J.lU~ t f:1~c , ~i :e el -1i~·..; ~3.i.'J té~~~ 
En Tlal ?:;~ y c-~,:~~tb,c, co~ G•Ji ll~r~c 

+ Or ozc:l Lore:~ y J e:::·J: Dá•til l ~r;1rro c~~o Z'.l3 
jefes , ~o~er·:l R:t:1Í:'~!. ze e:-:c:sre;o d¿ 13. 

~ CO:J'J:!'ÜC3:: i 5r. SOCÍll . J~.sc!e 1·1~,gc , h1ci1 13.3 
1 cos:l3 a su r: .1:1~ra ·r te a:1e:-l o a l l s o rC.·: r:et 

y C~seos de 3'JS St¡;:!;i.,re3: i :1 t !:: id1~~ a ::s 
r ~~orte :os - !:lS ~'J.e !e C·~~a·:: l:l i:-~!i::~i:!s.r .. 
;1ra q J.e ::o ezc ri'::~i er 1~ not :ts q'..:l! s!'J¿!c:3:1:'l 
l vs i:lt~re~~s y l :;¡s ~~i:i~:t~s d¿ les 
~elega,:lS y del r e~en t e Y: z;.::u~~ C;.:;.;:.:;::-;~ Sc l ís 

V.----~~------~--=-~------

?c.;;terio :-::.e ::;e , ~o.':ler: R3..:!Íre :. j:.i.~lt~ c~n 
l :>s suje t :>s a;C' :h .io: 11~1 Cor::e:n y 11~:1 

S?c:131S 11 ~e ::-es: .~ a '.lr.l ~:::'3J: el y 2·.1. .: 
pis:~l e :-c~ G.;ruer.~:trc:t ?r::-:.: :1 -2~s:- s. un 
;;r·.:.?' ~u;r :-illero C~r:o:n !.~aC ~ C.:...~-~, ?J!' :~ 
~:.:.e :ue:-c:: t· ncarce ~_,¿~s ~~ e: ?~~J:io N~,;;:-:;¡ 

de Lcc·.r::~ ·Je::-i . 

Pero hizo :tuch:;s ~t: :JZ ::-ajaj'.t St.:.c!.:)$ . 
.?u:; ?i.:tcl~ro a ~ueldo del 1; : .~2 :i:e::- :e: 
tindica: ., de '!. ~et:-., , ?er~ a:C.~ !;z;-:.~o . 
E'iel a ll v~: de: a:!~ , !:1 ¡'::_,::,. :3~ ro:·:t'J.a 1::-:: 
ur nl.s c111r::!o hl~iJ. elecciJ::-=t; a:i'3 .-:1~ , ;:1:-1 
V.lt'ilr , er1 je.!'e : e u;:.;:-*.'!;:· .:!~ c'"::~ ·;,-3 

·~~~~~~~~;;~; 1~; ~: ~.!~~~~;~ 1 j'; !'~;~~~: ~r;~~ 

......... ~ \ !l • \ - \ :> \ ~ • "' 
•:,:;;. ,,~. 'l(:~'i.''Ct~~ .:..·~~'"'--~0.,'<: ... . · •· 
~_.~: .;... e:-- . j .. a.. . ... :-. ' . , . ., 

La injusticí,J, motor de todas las 
rebeliones que en la historia han sido, 
nc sólo no se ha reducido, sino que se 
ha multiplicado hasta extremos que 
nos resultarían increíbles si no 
estuviéramos tan entrenados para 
aceptarla como costumbrr:: y 
obedecerla como destino. 

Pero el poder no ignora que l a 
injusticia está siendo cada vez más 
inj'lsta, y que está siendo cada vez 
m á;, peligroso el peligro. 

La historia oficial roba la memoria 
y la cultura formal roba la p:J!abr/3. 

A':ostu~'::ro\!o a: pJ:c:: , eJ. grl':j je fe d~ 
1:>: ;orrc~ ~e :~u::~ co::~o c ~n1!.d3 t:) a l a 
::: irn ~aci5l :~cal ;cr ~ 1 1* ¿i:::t:i:.,, ;e:o 
;.~:-.11 , • ..\h:ra tia:t~ 11 o:¿:.e·.i!.J.ci~:l 
Ci'J.:!:l:!.1JV3 de la A:l:.i!)'J3 CiJ:!lj '!:! :·~éxic'J , 
Jo:~.Je !.le !:¡¡. re!"iJ.i;!.~C.:> . 

!::l l :ts :'la:l1naa s~ 1~ v? co:er t 3::3:e.s e ::1 
ll e.:;'.Ün3 C~ ?.~!"o:::a. 'J Li e j l . E3t:t trlr. ~ ·-il~ 
S1b~ que n:> l e Vl:'l a !nce:- n:d:t. 

?b ca.':é r:i l:t ;n~r:Jr ::.d3., ~':le 1::; J!.:-.~ tes 
de !l I=p·,¡:;.!.~ld c;.'::al;:t:l 1 1 ':-re:l~n t~ a ! :: 
l:tr:' y :l~c!lo de '!. te::rir~:-i·J n.lCiJ:"!al . 
! ~J.j~O Cr i s ';.i.to d:! cc:'):'l~ia ! !?ob:-e }:.f;:1cc ; 

F:>SA CülfH. Por- H~:to :- ~ . Go:lz.J:!':. 

Una boda teñido de sangre 
( ~i:e:r1 Cuellar) 

~'J.~v:>: t~s t i::o::ic5 revela !'1 ls. ? ':'ese,c!,;;. 
de =ü~~~ ·': del ?.atallé~ Cli:t?i1 e~ e l 
t c:np~~ ~e Sa:1 t!.ag:> ::-lc:elol::> e l ·::>2 de 
oct•J:.re ¿e 115S . 

La hrde ~el 02 ¿e ~ct\l':~e :!e 1 Ha :u~:a 
un1 bcda en el t e;:pl:> de Sant iaio Tla';~lo : co 
Dauel V3rsas A::áy~ y e~: fa::ilia c~trl~cc a 
l3 igl esia cc:no a l as cinco. 
L!eguc:1 ~ e;:¡?rl:lo para recibir a l os 
ir. vi ';a.:~$ 1 ~n ~u calidai de ~.l:-ie::t'3s j., !a 
nc·11a . . ~f·.ler!l, en la Plsza de l iS T: a-1 
c-.:_:~~.::as , o·Jcha gen';e es?e:-a':.a el in~c io Ce l 
~itb c~:¡·;na:!o p~~ e: Co~::ejc· ll~ cion~l e~ 
H·Je lga ( c:;3) . 

Por el in:er ior <!.el te-,':l :o d ea!"2 ·:u la·:~:l, 

a:~:lá.s de algt:;1~ s i nvitadoS, u:t grc.::o :ie 
va:-c:t~ s j 5ve:~es de ~el~ corto vestidos Ce 
civil. 11 4e:l~e ex:ra;~u. A!ó'J:J~3 t :-J.i.a:'l :.:~ 
gu.::tt c bla:'l::o en l a :=~a:to . 11 '!~ no sa·~i~ ~·Je 
pasa':t.l , t-r l :1n n i ~o coJio de naeva añc3 , ?ero 
rec"Jer::!o ~r.:.e e::;cs ::o~br ~s lla=::tr:)C la 
aten:i:h de l es adul ~os . Per::>a:~cchn e~ las 
ent:-::~ls ::-ie:~ ~ r3s ot:os s'.lbi3:t al C'):-:: . 
Ahí est ·Jvie ro r.. n::~d:o r3.t~ h 1s~a {:.t~ se 
esc•,.¡cf.Ó a: go co~:> ~ :1 co~~te y vi::~os e::: r ar 
corriccC.o a vo.ri~3 :::'.lC:,;lchos • .• 11 

TlATElOLCO 

la P!c:o de les Tres Culturas 

Los !:o:c'::re.s de gu:¡nte 't1 l :"lc:> tv!i.3.:-on 
e~~o~ces e l ccntr 61 de la 1~l!aia. Pi Jiero3 
a to¿os :.os invi~at!os re?!~da!'se hacil ur.~ 

de l es cc.;;ota!c.3, j ".!:Jto a l al:z.r , y c·~rr3.:-on 

las p~ert~~ . A!t;.~rl ~ror.a~aJ los b3.l3.:vs y 
el eco :!e :nlld:os z:-i tos . 

Tcio er3 :!e.:::l:5n, rec;,;,erCi D3:tie: ·;~!';as 
a 33 a5os ~ e 3~uel~a bod3 co n ;c;os 
ir:1itado.s, Ce a;..:.e:la tt:as;~c:-~, e:t 1.:.:1 

~es~i=J~i~ q~c ;res~6 al e~~i;~ ~e l C1nal 6 
de J·.ü io , e:Ica.':e zc:t :o por el c1r.!~3~9. C'\!"lc!í 
~en:!:>:.a, ~r.:ie:: :~s:!e ~1c~ v::t: : :>s :.:'l~s 
recc~il :t ~a :~:·ialJ~ en 't··.ts::;. Ce 'J:J ,~ 

exp:ic3ción a l o , ccur:-i :io l~·~~ :. ~i~rc~ l ~~ :ie 
oc:ut :e q·,¡e- :!IJ.rco a u.r.a ¿;n:t~ ... 'l.~l::~ , n ';.:).:.~ 

el ?a!s . 
!. l 3 :rr..:.j ~.: z-~ s g-:-itl':a :-1 . L~ .:: I:~=-·J:93 ~:: 1 

,b 'l3;-.~e ~:3;-¡:;:') ?i.ii~r:.r. :igilJ : 11 :ib1c:.e::.:e j ' 

:Je;Jll:lezca:t e:1 .sila:-.ci'" · A ::-3.·;~:aro n 

t\'J.':>lc:¡= s s~ ·::re las ~·¡e~:;3 ~ ·l~ da:: ~::.:i 1 l l 
~laza y =a~t~~ i e:on a t:i:ls ~:3 i:vi t~clcc 
r~?l~..;l"i ,:. ~. A nad ie le pJ.; :¡::.:..a ::J:h J ~ ~:; 

t:--3.:: :r.:..:.li za:J.:~ . 

Le :ni3-:~ :'lJ:C!.4 e: Slc~:l?':C . ?~ iia ca:"!:a. 
Y ta=~ién pe iil ~pe se a~:~e::.;: l3.s p"Je ::-tas 
q~:;! da!:an a l a pla:a . Pero 11 ~cs 1!'!1 ~ua~te 

"o:.a:1c~" r.o acce-1i.:~ :-o!l . á D1:1:.e: - q·.,¡e ofrece 
!2U testi':lo:1ic ;reci3a:~eJ~e f:~~:e al t e::Jt l o, 
l a vls~e:a ·.!~ 'l :. 3.:-~~s~:z 3.:i' ~ 5.:3 d.e la 
m333.c re- :r. 1JC~;J3 ~~ ': .:ü.:.es ~e ~e ~ ! erde :1 e:~ l.:i 
~e:;oria . p~ro no l~s gri:~s Ce Q ~1 3:~~3 
pedil:t e:1tro.r-, t:t"J?cco l os g'l~·~s: so~r~ las 
gigJ.:tt,3c3s ?J.er!3S , *? 7 dé3?'.tés'? , .• S6l o 91 
e:o ~a ale;1:t g:-i:.o :e ~a~o, di.~~J:oz . 
Al finál, ~.; :: la:-,;o ~ilenci" . . . 11 :tO su ~ü:r.os 
de c~3~tas h~:as'' · 

Lo3 c:!:co o seis :::·Jc:t:tc!':o s q·.:e e:tt:rar·1!l 
cv;;rie:1do a l a ii)~e :;i3. C'Jl1·iJ C1:?C!.Ó e: 
t iro teo fuero:J se?:J.:a~~s Ce l ¿r·J.?O <tue 
p~rtici;a'::a e:1 la Jeta ~o!" 1 '~ :t~zbre.3 d9: 
g:.u:-tte ·~la:tco, ;p 1~:t.zs n:> ?~:eciln es ta :
ar:~3.1os . Co::.t ro ll~:l:'! la .si:·.:.lcié :J usa :-d.:> un 
tor.o i.t::era:i·:o al n.:l':>la:-. Pt:r') C'Jl :J.dc se 
f.izo el . sile:1d.o a;¡a:-acia r Jn , ~, ... las 
ezcal~~az d~l coro, t res n,~:~~3 quo i~al de 
?J.i3.:lr!O :;>t;!:"O pe :tab3:"¡ ~r::33 la: ,;as , er~:. c~::o 

ri:'le::J , :-ec~e:-:ia . (2:: lo3 \ti:!·:.::.s ~:.:e s e n.:: :t 
r.cc:Oo ;d':!~ico5 so"J:-e le oc·1:-:-!j~ , a1~·1::cs 
t~an~~iti 1 ~s ~o~ :a e:?r9¿~ :e1~1isa, el 
eq ·Ji ::o d!> ~ec~J : l 'l~ic5 a c~1tro 
f:-l::~o~irl:: o re3 ~;:¡ :.1 a:-.ot ~a i~ : L~:.~ l~ . 
Se¿1J:J st:J i:westi.¡; l: i :¡::t~J. d!~:e éUi 
!Jl;e:-o~ l es ~isp~~oa ~~e ~i:!!:on al ¡e:er~ 
Jo se Ht3l':l:t:t:!~z ·r·Jl9~c) . 

~n 13. c~:-i::.i.::!a: i :1fa.".':il Ce Da::i:l V1:-g,:s 
Anáya r:o e:1t::.':a:t :.~: C c ~ü~ :!.: .l2 13. 
cl3re~o:l~a r eli:i ,::.a , 1sí q-.:.2 :-.o rcc'ol.:!t:!a :i 
se reali:ó o nJ . ~5oa Ce.s~·.:.$3 , e:1 u~3 pl á:.i.:a 
:':i:niliar esr;·.:.c~o q·-1~ el za :e:-! ., t9 - a:1 U:l 
't0=:'3:1:o e~ !1.3 l lt~<)3 :-::r::.s ;:.:.e ;>J33:':):1 ~í
se ace:-c ~ a l a p:lrej3. p.:.:-o. d ~cla:-ar los 
":n:t.r i'.!J y :::rJj~:- 11 :" lez Ci~ 11 ";;e:::!ic i 6n . 
F'.J9 U.1a b~dl 11-?:.:?:-e,;" J ~ic~) ;):-:pe la 
c ·~ =- ~::o~:.a , c?~o 11 co::.~c.:-:.':; , ::..:.1.~1 se :i:o . 

S'J ate::c l~:1 e.;:l:a e:t "l o. s-~ .i ~~ ex~:-añln, 
~or ~zo 6':.1.1:-l!l 1~ ijáo~;: :!:! 1.:3 ~~::~:es ~~1 
g11 J!i~ a ~l J.:-.co ·;,'.:i-:1~ ~3 e:1 ~: C:):; i Ccs:_,~.:~3, 
1.::1.1 va-:. ·; .;.e ';3-jJb.:;:: , la le ~·. !.e::e-3 ~i~l:l 
a:::n.dos ;;• a~l::¿onl·~l:l !l :::-?.:iJ. . Se f '.LI!ro:l 
:o:!:~s j'.J:ttcz . ~ct~s c. ~ sl:i: :r~~ :ra:-J~ a l:;¡z 
azi.sten:cs ~ :.~ Co.:i1 =·~:"l:t~ec '~: :t:1t.rc . 
y a;>a.:-cci? e:1tJ::.c~s ·.;; : U it-!..:', uese !!. I..::Z.... 
l l ~ ~~~a ~Jif' ~~!'' . ~ 
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::::. ::1:1~1: ~a:>!;ié:> ;:i~io c~:::a . 
Les t:a::~::1!!.:--t~l : ~~-...! a~~::t:o :::: : e: vl 1 

;:a.;;a:- nad~ . ! ?~:i3:'~:l co:l:: ci~:::> ~ .!!!" 
hc:-as. ra :JtJ e~tr1.Ca la no:~e , q:,;!.:1 i!'::l·Jso 
de ::ta:! r'Jgs:h , e~tro e: esc4!J3. o¡;ro e!e"ter:~o 
del t:;ército. 11N-.:.evan:e" , les erCe:to, 
::or.ier.do fio a la eZ'Jera . Les n:)Vi::>S '/ s·J~ 
i"vltad~3 ~iciern 'Jña fila y , asi , en 
f':-~ac iÓ:1 , !'~ero:1 ~acajo!· pcr u:11 de 113 
pue:~1s de h i glesia c¡~e se u~ica c':ca :le: 
~; ta.r y ;·Je :ia a la par~ e ;:-,stc;i.>r :!el 
te::?:~ y 1 '-'nO de l:s ~-.:!a:!o:es de la :J:ih1 
l:ib!. ta:i~::3l, :.a.:t:!: e::" es:ae!-:~a::!e:-;:. 

~o~~~ -::o trl:t c ·;c!:os l~s i::vt ta:~~ a i.l::a 
boda cc::·,::a.!3. e:t c:i~rco::ez - :&:~.!.:'la:- · n te 
sile!:::io r..:u~a u:1 a· .. t'J'=·~s q:1e , por S'JS 
colore : , fue ide:¡~ificado co::o vedcu:o 
c1s t rense . l:n la Pla::.a de las 'Ir es CultJras 
y calles cerc a:~as sólo se v'eian :nilita.rco , 
tln;;-.:es , u~idades del Ej!Írci tc . 
"~os ~!.jer'~ q~• ces hi~a:: a ev:lcu!.I' de la 
z~!:a y !lOS oré.,:llTC:l s·J~ir . J.rz! fui::~! 
sa.:l~~s :!e ':la~el::co" . 

A sit: .. ie~!e c¡·.:.e rec::;e:-:.l !J.J.:~!el es 'Jt 
lle~a:oa a! Tvr!o d~ C'Ja~~c Ca...-:i~:! . 

u:~cs ~i¿il!:-:n :;-Je t.l:a..:-3..~:s Ce l .1'~!.~:j3 "J a 
!os ·a:•Jl ~os l~.s ¿ij !l r~n q·.:.l! ie lo qrl'l ae-:~a:l 
de ve: no de":li 1~ con~l.r oadl por;~e .sabbn 
ex:Jctil:!lente q·;!.o~e.:~ era:1 y :ionCe e stl·~a:t 

sus d:::~ic ilio.s " . 
c"'~=o a la• ~iete :e :~ ~~=-l~l ~el 03 de 

o:~J~:e d~ 195.3 ;;on6 ~a. di a~a e::> el ca..,,o 
l'.i::.~ ~:- :1:~.ro 'J.1o lh:::;.:.:co a fcr~l:H:;" 
bs ::i•'l':r-' ~el Satal:5= o:b?ia , 51¡ 
ele::'!:J~Js :!e :,s iJl ~:.te: lo i:1t~~ra':a.:~ !lO se 
f:=-e~e::~l:,::. La.s a·.¡~e::c:ils r~e:or. :o~i·n ..!\! 
e~~a=¿ 1!0 y tdo ti?o de r ;::oreJ e:t el 
Ejer:i~o . . 

.:.1 !l.ltlllÓ~. Olbpia , c~y1 e xist-.~c!a 
al;;"~:< ll~0~ro~ a co~zider1r -~ ~ito tor l u 
C.3Ca~J. i!1!0~0 1C1Ón t:'.l~ :'l~'j soljre é!, f;e el 
c'~a:1:c :, ~ra~:o : irl~ore3 i'.l! ac~u5 er: el 
::H~t:' t:" "J:l:o lJe s~"J!l:::. t;t:-C' de ~c~~bra 
.;pe t~·;) 'J:t a1:i~ ~:! !:'l~re 15:i y Z~J ':l~r:r:os . 

?:t::i ~~St~V:) :!1: C:-:_jz; ~..;!:"C:'l 31 'J ,, tl 
==~-.:.::~:1~.> a llS ca!!:s q·..;~ !e le·:l:t:5 e: el 
e!::!"~ ~e 11 pla:l. no l:e;a:t J. 43. 

" L A X I S I 6 1 " 
--·------------------

Su exiJ~e~:il y t~ ac;·H:i:5r. fut:o1 
rec~:lc:idls ;:or ll 39c:-e~a.:-il Ca lt De!t:'ISa 
~acb~3l 2.5 !~~3 le:;?¡;es (e:. 1 J/3) . Sb e3= 
~.t;·e:-1!3 !et1l:e.s t: '::-e S:J o:-i3!:l, :!.:'l!,::6 
~·.:! !JS !::t:;:a:::.ts t'!'::ia:~ : a -,1!:i~:l t!~ 
c!e~~::':! :" a }')3 ~!:lg•:t~es :e: ~·;::!r!~) 

:iJ.cie:-n: ~'!' ,3:.;~:¡.1 . !l:Jz e::1:.1:¡ e, l:J 
~~l.:c:1es c!e l te:-ctr :-ir:> ~~l a:ii~ici'! 
C~i~'l'ü~1 c~r.~'J:i-s.1-~; el :Ít.!.i:. . 

_ ?~:: t::~!a:l ... t:.;:.:!::s~ alg1;.:::s ;;e~~:-'.s ~! 
e .. e c .. al •• :t e. •- t•-?-:> de .,a::¡,_a.,~? 
n di~:inti';: ~~1 ~::a.::óc c:i::'li& - se¡;,¡:l 
to:!os los h3tbor.ios y l a e·:i~~~cia Hl::!c: 
e:-a ::.n gJ!.o-;e ~la.nc~ 1'.:e al~~::'s Ce !S'JS 

~ie:n~ros i:~~:c·:1saro~ enre:!nb ·J ~ t;:t'Jel:> 
~ la::c ~ e:1 l a :l.l::o o la :.:.;;eca. A'J!'l1~t to:1ia:: 
S1l erige~ en el ~j~rcito , ac ~ua':an s in 
·~ni fo:~e . 

!:1 e;·Ji¡o d!l Ca~ll G de JJ~b ccr.:i~·ü5 
en:revist:l.s C::l:l Ces ex ::.!.~::~=.:-,, :!e las 
!'Jer!.a3 a.r:~a:!!'\l. ~l e:las a$e,;~ran ;\,;,e lls 
=ie~Jr:~ ~.: 8A~tl:5~ c:i~;ia :~ero~ 
recl'..;:!.i03 e:a dllli'Ctas esc::.ells . ~::a ~ e 
e: l as , la ::~:~.:a !':ilit~ de A¡:'ic3ci;lu ée 
!nfanterh, Artille:ia, Za?:ldores y Sorv!cics 
co::~o:ida co::o :::MAIH':'3 , ~·Jo teoia S'J s~~e e:¡ 
la ci!.!dad de I:apuato , G·Janajuato . 

"De ahi f ·•eron to:~~co s al¡;-Jn:U dece::~u de 
est·J:ii antes, al·~:os , ~u e de3?tJes !'or::a:o: 
,a..- te de u:1 gr·J¡¡o :¡ue , n!tl~o de ch•il, 
:.~a:a'::n ?~•?ant~~1a3 y ezc,J~lu dtl 
Po:i ':.ft;"t!co t:l l?s d-.!'!.3 ::-!·;ic3 31 02 ~e 
:c::c':l:-e . Se ~ .-;'l ~·;e L::o :!e los :a~~~s dt 
este gt1..:?~ ers e! ~a;~r ( ::l:'l:lS EJ:lbtrto) 
3e:-~:,¡~ez D~vila. E~ta~a :'c:o=J\!o ;»or alr~:!e:!cr 
¿e ?·JO elece~ toJ q·•e ve:~i:l.:; .:le vari:u; 
ci•~dades ce ll lle?Jblica. 

S.> to~ vivia~ en a~a¿; bnr racas en el Ca.::l?O 
Y Hita= lf'ill•ro 1:10 . :::s~a·n, al :u~:!o !!91 
O ::>ita:l C1rog;~. y ~3rü:~ ~~:1~-!o :~ucl:os 
"J!'O~le:l,.3 co:: ele:;e;'l:o: C.el P:-~er Bo.ta:~?= 
¿e F·.:si~e:-o ?J.!'ltli~~s:_,z, ;;1e e3:.a':u Cí, 
~:.:~to a ellol. T".;:Jie:~:. !la.sta. p1eit:s c':1 
a:-:::1 Ce! !Je;,. ~.stos ele=e:!!.os n:> e::1:'! t-.:!~-:t. 
era:: C!f~cil! :.e c.a.r!.ct.er" , n3!'r3 ll. r ·1e~~e. 

.:::: 1 ~ de se;>t1e~bre de 1 ;6° el EjÓrci ~o 
OCU?·S CiadJ.d ~r.iv::sitar!. a . Ci:teo c!!.a! ~ás 
~ ;; rde el Cls~o de S1~ to :'o ~ss ~el Politc~:icc 
':'ra3 l<l3 acel.~:'les vis:.tlea del ~jército , 
a1_5U:)J.S fuer:as act·.,¡~:~.'l e:1 z~e:-e ~o. 
La3 revel3ti~n·J3 :'Óst .. ::~az :!!l s~cret:.:1r1: ¿9 
la :e!e:'lsa, ge:1eri1 Y.:u-;'!11~' G:u-ei11 B.l:::-J~= 
:!a:! as a cc::occ: e:~ : ¡·J3, !a ~a.l3.~ .11 ts.::~!.t:: 
.:e~e:-z: L~is ~l~it::ez Cr:-:~:-1 -j~te ~e: 
~~:l!o ~3J'5r P:t:!.~a:-:c1l: ~1! J~1~ Cr~i:.
co::l~ respon11':!.e de q:.;e G~l:':.:.. ls 
?:e3i~e~cis.:es :!e$a:rol:ara-:t ac ~iv!:! st!es 
:er-roristan y c!e pr:noc.::.ciór: C~:l:1te e: 
coo!licto e~; ·~:!h~til. 

~3:c!s S3::J¡l:l a~tsJ:a e:~ a~s :e:ori~s 
t:!! e:~s jiaa -:arte de g-.;~::a- q·J~ h r.cco! 
del ~2 ¿e octu~:e r•cili5 ~~a ll~a~l t:!el 
ge~~:~l Cutierre: O:~~e¡a ?idien~ole q~e s~ 
res?e~a~1 l3 vi~3. de dos !rn~cJtiraiores 
~ajo su! Órdene~ sitil:~s e~ u~ de?artL~~nto 
Cel c:iificio 11 Chih~.:aCt:. a11 , el c·Jal h!l';,i a si:~ 
to~ado por ol Ej ército . 

Dursn~e ~uc!t~s a;os el go'::i .,rr.o acus~ a 
l~s eS~'Jdian~es ¿e 3e: a;i>:.a~o:os co::·J::J.s'!.:u . 
ll balacora !Je ~:ez~~tada e~~~ u~a. ~elc~~5n 
cel ::jé:-ci :~ a lá a.;resi5n do les jÓve~e2. 
;;Jcq ·.!~ a ~ed¡:~s, ze ~a 1!~ de,:.oro::a::!~ ll 
~storia o!icial . EoJ , c~~o ca1l a~o ~e2!e 
e:\to:'lce.: , cie~tos ~a:-d:a:-l!! , A.l::.T.t'l $el sél., 
pa~a c~~cat1r el olvi!o, ante la !alta de 
i :tteres o!i cill rc r cf:ece: 11 verdtJ. 

(Art!: ·;lo a¡n~!ci~1 e:t Ll Jo:nah el di 1 02 
; e octu~re ·!o.: 2~·? 1) . 

tt -;-;e :'f"' ~":"'.:;;-:")"; ~ ;'" :;-:1 :;--; .... •• u 
--===~-~~~~!=~~=-~-= -=~-~=~e __ 

::J. Ell:c~lZO de 1 }71. 

~~ted sa'oia q~:e el po:-r' i:!~r. t i:"i c•eo 
CJ:::~ ::;}. F12b f ue q"Jie:1 ?:o,~rcb~o l as ar~JG 
~ bs f;;.::osos llt:co~ts , a.¡"el ;n?o :le 
c ~A·~'i-.;e p~r:1 a;:-!::!1:, !l:esi.r.J.!' ; d'!:l.;~r'c~r 
" 1::: e:::.·J:ia:1:e-s t.:;:i·:¿.:zi~l.:i~3 :¡J.: !e 
~lt:~!e3:~::~~ e: 1::-:v!'!.a·:::e t) C~ j:.:::1:) :e 
1)';1 , e:: el !:eX!.l.!O ~e !.~!' :~::~·;e:r!a 
.~ v:t:-~z y e:t l:t ent;:ce: re~e:1::.a ·'!~ Al!~:t!o 
~!J:~!.::.:t : o::.i::ó·le::; 

El fis~ ?~::-!.). te: el ".:1,;.";:':1 :-.~:-~1.!~ 
;-~r.l ;1e ri:1d1 s·J l':8~i-:c:li: el f~~~.ll 
I¿~3cio Carrí:lo Prie~~ y t~~~~ e: 
~:< ~rc.::iC.en:e Ec~ever-ria :¡ el ex ro;e~te 
~;ir~lr.ez. Do~!:J,;ue:. no .;;'11Sa:l co:: s ·_¡s 
c~a:~lC:as . )~~es r~t:o~ 1, ... re.::;:>~=::,:eJ :e 
ez~-: -~ :;~c~~s .:!:::¿:-!.e:.tol. :t:> l: -li' ::ls . 

~~:~ac:~ a l~ ~lt,::l ~~ El~~!il:~!· e~ 
' 6' , i::he·;!:-ri:l ;c:!:!a e.:::arle 11 :'..:l;a ;.¡ 
.:1~~:-::_·s ::=e~i!!::~e O ·J!:~:·:, ::í3z C:-!á-:., ;e:.J 
·~ l> :•1 IJ ~e J::t,, k ~~~e:. 1• v~ ~ 
re.::,:~:-, !a~i li z;:.r":' 

' :i 
J ,. 

' 1 
l~ 
~· 1 

~¡ 
·¡ 

l\1~)g\ll\~~ 
\\~(@¡ 
l::~~: 

:;: !1:;-:l: Cz.:r1llo ?:1::t~ :!-:";~:!s cit1: l 
:1 'j~.:·;~!i~ ?~J!~le a: :~:S:l, a.::~3 ~! ,;·.;e 
:.!:1 ··acc!.~!:.':ll:e;:~e·• l~:::"e:li~l e~ ·:..~l 

:! :al :1llel ~~ : t c1.!:! 1~ ~fzi:~ , .~J:-1 
t~i~~: ;~e !1cJ:pc a l's ~!~:3l~:iJ! ;:i!:t~~ 
O ~!'! e;¡,;, !.v?C?'? 

::: t l !:: p1r~'"! 

'::-1.:.:0 lr:u.!:> :!'.l: 
~~i1~ ?):' :!!::: 

~o ll hist~:!l i~ : Fi~~ . d~ 
e;~o:i:!Z 6~·;: :;:-:-.o ?ri!.:tl, 
!t':,:; -= ·~:~l:: ::·..:J:-:t~ . 

~:l ~~ ;,, ~1s:::-il: 
A:a~:~., !t u:~-.:!ia::~~= :.~:.~~·::-::.t.a:!:~, 

e! ?~:r, :~:e!' ~~:!: ~:~er~ 2~!:e:, a!!a! 
".C:~ ::<:''

1 
t!.t.le c .. e::la.s _-;:!r.~ie:t:Ocs e~:.:.~ 

,:·J:;t!.cil :et~~ :u;e 3~ a:'!o.S: ;~r1-.:! c:::t:!.; 
C.eli :O~s "C.e lt!a :.~:.alldrt:i11 1 afir:)l Al~!tJ 
Lo~sz. , C!7,·J ~l~? ::.~cal pe:-redizta y li:!e: dal 
e;r tJ ?O Fre:: t.e P:~?~!\l: F:-a:tci scc Vi~l a . 

:.:1 legil!a:,r dice (\Ue El 71,¡~¡ , ¡>~r oe~i;: 
:l'3 :;:¡ o:c;s.t1:.le!. • ~ , :i.I!~O:ii:l3ja Ci·.:~aj,,:::-! Jt 
:l A:. :i;:a Ci:.l'3'l~ de ~exico, ?r!t~:l·j., 
,.eri¿:!:-:e e:: ~e!t::!or'• de i::tere~es ;ervars:s 
~i:•z ~•l~~~ y :a ~afi~ del a=o~la~~•!~. 

R~~!:~ ~círe:. r·,¡e e~tu~ia::te ~e la 
Pre;1.~:a:~:!::. J~:J e:ttre 195S y 1359; 
:-resiCe:t:e ~e ll Gel~racié:t de !:stu.!1a:te3 
to l a F3c~l~ad de <(·lÍ:J:ica ee 19. r:~;,.'l •~ 1jt2 
- ! ·J e: a.11 y ent?nces cul:-¡::!:) c re:l 'J:la r ed de 
te?resi6n-; y dos a 5os :nás tarde o c~?O lt 
Freside~c:a de l! S~cietiad ~e Al'J~~os y la 
Fe:!e: a: i-5~ E.s ~;.¡~1a:tt11 Un.iversits:!a , FEU. 

Srl:~ !u~r t' ~el ¡::::-!.s::o . l ~ r;:o ¡l!'O'::>C) 
:1 cll~l ~e: r~et:r I¡::lti~ C:.rl•t , ct:-i~a!; 
'::>::';:-e !!~ c~e::13 . 

~o s :lo~el 1~ to~ de l ~os ee Oct·" ':re :ie 1,;3 
:::1 H:~ orga:11:o u~ gr·~po :! e po:-ros &r~ldo.; 
a q·.:..:.e~e~ or.:!.t!:O at~Cl.:" l o.s a~l-:'o:el.! "J 
~Y.'ili:lci:::ei ~e: ::o·;i~~c:'!::> estJ11 t:"l:il. 

E~ l¡,:t' y se?:i~~t:e i!l ~!E:' ,;: ~~1 

:&:~ _c'~!"!'J et::~:o ::=-o~~;::;:~:.! e:._:! ... ~ 
,.re,.,rh •. il D?J , ::¡ __ .r, .. ~-· --• !1-•-·-l•J 
6.!:e- r::!1~e:.~e ;~::- fll ¿~::i~:-:::: !'~:!~rl: , 
_e:e::ci'='-' a ~·J ;~=-r~l e::~:~ iJ.S ¿;o:~e:~:.::-!:~ 
::á2 · .. i.~:e:J:J3 :,, las e:~~ela~ :¡ F .tc:..t:ta~t.::¡ :i.! 
~a :J~f~{ , lez gara~:i:~ i.::;·J:'l:.d 1.: , 'J :.es ~!.b 
:;. d.i r !c:.iva Je re..,:i.·'tir a los :1i~~';:o3 ~~l 
Co::~Eejo ~lcio;u.l d; P.·J~ lga ( c:-a) er. 
:;'.:i.!'~).C".!ll: 1 'J ~~ ge;.e:al , l t ~d~S l:>;l 
.. :1i·~.;:r: i :.!:i's ~~si !e:lt~ s . 

EJ~r~ l~l ~!3t:>:e:;.s ~ lg :-ecl·Jto e::~:t~c!Z 
Zl ::~i ~-. : ?rt;lra~c=-i~~ ~~:1~ lol 
~lr~::--:!: ~~~o::a; ::1 3:;?er::ár:; !:1 ?~;e "! 
:: ::~:-si,¿! ~a ... Fre~l Ci:1:~; Z! :i1::i , de ~1 
:e:t!; Zl i!J~l:l:.a , El C3.J:>S "J ~1 1!.!!0, -:!t : c1 
?:e~.:t~;.~,:i~ ~os , a~i ce::~ LJ.:l:~·· , c:.ab.,¡~ 'J 
.:1 ?.~1: , :!e h 1'ru . 



!:~.;. ::-~:. :1y.,:!.: ~., : ": :~::.c;:.a:!o: 
~:-e-ze:-.L":.a !".e:!:at óe :.al: a:~ 1~:-.;J ~e la 
c~:u-~1 ~e=~'~:;!, ~ ~ ~ 1z ?ii.r1~,, !~le~ 
tl·J~I!~~; :es :u~-1t:~ :! ,tt;i:t~;o ;-~r la ~.ty -~lj"i 

P:.:-a cíu C~~Í: ;:o [,,-·e el"?"' :..i.li:n~E , 
ni to~t~~J: , ~1 c:l,,3 =j ;a = ~ ~! ~:~~JJ~, 
~.,:iaz JO:-. v~r:io:'!~ ~ !::.:;·,:¡¿¡.:; !:1 con:rl t· .. ;a, 
:,:r:p;.e ~1 1 Dls.: Cr¿~z. , S':.1VJ ~: yaÍS ~ . :s 
~~b~ci~ . 

C.:::c :~ !tl'.'J;~ • ~~ ,.:,l -~~e:"! ~ . .:t ~ l:'.l 
e.¡ tec:l ;¡ :!vl::o!e"!~l) e.;:::~~;:~~! y ~Je 
;:-e:c::!:!.:J oc .. !ta: :.~ 1 ia:-.:~ -::-1 ~"':tr": 

:.::::~~:~,:! ;l ~:~~~:· .. ~:~:::;_:~a 
L.e,J..D ... ~e i ... ·d.J.;, . . L.••· :l" 
:~~~gr~:!J, ~c!icull~ , !! c:~J~rl:.~ 
'l:-:: :;.;.:oz, lo.s :<:""~::!'J:).: f.¡-:!~":·:"! a::~:~~::ti') 

·i ac1~a.r':-~ l a " !o:-·:'!:, :;:e:i~~:'lc~.:.! l " . 

!1 ,~~e .:e ob~t!:-:~ r'l e:. r~~:¡;"~::1 e:,1 '..1.1 
t:-lij~ r ; 1!3tl~'l •41 ~:1.:::1:.:.!o ~: !.::~~~:1 ie 
'';XiC·:> . 

t:::. J 'J~·.;¡;::: 3 d'l :e~·~:~:-~ c!e l j[~ , los 
-, ·J:~=~~.; ~lo ~:.:.:u~-: .!e 2: 'J ~es :,.~:! ·l ~JI .b 
' :·O e:-. :..:~ ~i~ ·.;la::'4JS i! :~.s ¡:a:-16:!i c"t· 
Zi:t e::'.;:-r;~J .!:>3 e!:O 'J~i:t:~t~s de !a: 
·;~!-re:-~!.:J~::!l :!tl r:!s :e e~t~:':l:'j:l l! l1 
·;'1::.:1¿, :~ !a!P ~l!:uci;:.::e=: :¡ :;.:s !';t!'tra~ias 

t:.::t!: . .i :)r :::-:tt?l:l.s~:ez l.i.' l ~=- .:-,:: 
:-.i:i: !·: ~~x1:, 3::ll :~r~!l ~wc!le, ~'! 
ex,.:::ier~:'l ~:~ el t';(·.rl:-:~~=-o y ;>:-;.;·:.,ca!"""~ ¿,1 
re:t.J.:-.c.i:l t!~ Oc:l·Ji~ ?l:. a la e;:-:,3·,3:11 cL.t !.;a 
!~~ia : u::o c:-'o ;~o l,s i .... a3ene:s Pu~~a:J 
~~ ~:1t ir, r.e 'J~r;t:,. n'~!cieroz . ~oto&ra:'13.J " , 

JÍ""l~ :r .. .iz e.1 cr::biJ :'1.? h1bia vist~ :l3d ~ . 
Y ::i()·.:.io e~ b~)!.·l 1 ,,r,;"Je a:::í 1:> Cecl:u' en 
!t:Z e:J~rl! .. ·it:l! Je ?:e·::.!a ;:eJi:Hd,n pe: el 
s~::~~ .;r!.? :e ?e:·1ci;:t'!S E:Ate.:.!.j:-e.1, Sa:¡~iaJ> 

¡¡c~l. E'- c~:ljt de: ó? h 1-'~:ó 'Jó·l i:te:es 
:==- z-~ :=:1t:!.a . ~h~·!.o~ ::~ v>"~l'Ji:> a :t~:-!:- U:"' 
i:~:-i~ . :. ::.1:tir c!ol lJ. :!e =:.cl!~"::e ~' 
1,17-; , !e~-J~ s:.t.:a rro':'ils :::1:.1:ra3, ~i.jo d! 
le~r ,~:-1Ó~!c~3 , •: •.t:- :iJ~i::ic:-os , oir r a:i!., . 

''~:: ~ :l/ co-::~ ~ic~.1 ·; .. t~~'!: ~·~t~ :n e:;:.~'J 

e;¡ter,i.:~ le ~ Jc:-.,: ·h':l: l !.:- ~e l d~:::a:r,l :o , 
de :e~ JC01~~:i.:!.o:.t'J ~·:l lÍ~!.cos e:'l el ll"..l~H.!o, 
d::"l ;1.c:ic.ol1r ~' !3,¡,5 : ~ , -:1i si:;Ai'lra. !a 
::4x:.:, . !:~1. el ..1.:0.2 ~~ :1: ,;tJ.: . .:i~.:; f1;.113 'iJ~ 
!!~;~ ;~~= e:~1j1!~: 1 ~J~c~:~~.:i~ e:: eJt~J 
=:::.::t::s . ::! l> r.~:a ·ar a: ~.;:::~ ~:-l!t!je.:.!.e, 
.:~ =~ ;!.:.J e¡:;~'' . 

~~ .;::1 :.~rc::1 e;, 'i?;, !'.-: :a '1";! .::>~:>:1 a 
::1 J3::ir'":..~:! ~'l ."lric :·:1:::1 ¿~ ?:.e.i:1t, -:.1~:! 

!~~J~~~;~:: ":~~~~~:~~=;,~~·;:~b; ~e !:~,,,=.,/ 
r.:> :~ ,3.:-. .!~:t :-';, :-.:a:"l.l". T~:i!.:'i :t r J:.o:: . 
n::J: cr:Hz .. , ~, ·:i ,, 11!' e :~ ... j.,1~!" !t:'l ¿~!
l:,g;.:tj . J!J .. "'r!iz .!e'J!.l .t·:." j .. :o~;o . 

~~F!~3-3;z-~ .. ~~-~~?~~~! 
.:.:; ~:-. .l en• tf'vi.'l-:~ :.: "c:~:!.:!l \ =:,:. a . .:~r 

Y::-:::-~¿: C.tl¡l :\.;ca, :.: ?i::., , ?"':a ¡·.: 
¿r~· ,::ama Dio ::·l~·, :t.":c! ·'1.3 :ic .~ :di~ .. ~ i ·:!¡"':i~,_¿ , 

::::-r ~:l ·:io, ( ~"'~•·1 t~ ;:·~:c ·..;:-e~.n ;.·cr e! 
:.::r!.oto:;:"') 'itc:'.!"C 'J:'. :!i:. .:::~c·s ·!e .r; :· .. !:-~P. 
~ - ¡:- ~:a i·"":::~"::'!::: : .;. ~:s~:;,~~s:~:': 
~ .. :~:-':'.n~~~ttl ;.:r e.sc:~:- -.:;;~ :.:r ::-~::e~e~· 

:;::f:~C'e! ~e ::' i:,:.i!r=::>J "}:!.!:tll.& ~ :a 
c:-!:ci~·:. ~' ~::l r~.:c:l!il , .. t. !'~J .. !:it:t ~!l. 
s-.:!:r~ ~::ia ;.:1~tct~:. ::.~ ~:;1.:.:.$ !J a;,.: . 

A t·..;~ c~,.?'r.o:')!f D .. ::ié~ :1:~.3 :· !1 ?1:-.o , 
~·.:.e b:-:·:e;~.';.:or. :t :c::1 l:- z:; :i!l.1.o:!e:. u •. !'1 
;::~:tl=3 de ;:"~::as,, le.? :!: :;J::!:-:: "Zi '!S 
~--=-l :'!~er a la ;3:-:c: ,!¡ :::c~e·:~:;!a , :10 .s:lo 
.:!! -:·;e~:. O:l tn.:.::~:).-::, s¡::~ q~'! ~a .oJc:~ ·~:Jo. 

'.'1.-.~.: ,a• ~l!la::t•.:*' · ~:1:~·:::-:-ia po!:i1 $er 
~·.l:~~.::J ::cr ·.:r.a e::-:! i~:.~:::lc!:>nl! , C.>')) 
suc!:iiJ e:. c:üle o e:-. . ~.:;cn~i:u .. 

F:ord~Ci' i'ir:r.~1 :p.~ lll exl.::t~r.U:tlt i~ 
r e.3?l i::;i:<>r 1al 2 Jo; oc~·.J.br11 ~e 1JG3 l ' 
cu.t :-!.:> de !J: y ~¡~ !''.le :::::1 ll gl ::-i'l 
:-~co':r~c!a ~o e!e r~:~la::.d .:;r . Ha:,ri!l ~'Je 
a;:;.~!r i •C c:a :: -.,¡e:-~e ~~::!~~.:ra. ':.:J;¡ ~:.:.·:;!'):J 
.::~: e:~.:Ji3!'l~! ~0~~~:!1::., ~e E1 .. 'J"I"rJ1Sc 'J 
~:. :- :~ ts:1~' ~a:-:itr:::~:.~~ :e.t:-:-:~!o , 
c:>::1:1~e Cj:f !J;:z:-l!'i~s ~..:! pl::~:: e: al=.a 
y ~!.i~r. rcp:~o:,:i!:. :l lJ: '!Z~:.t.!!3.r:teJ 'J 
c1z~:~, :a ~o;er~s:;t~s y e~e: ·~~?:~s . 

(A: t í cu:!.t; t~-:1~'J 1~ LJ. Jo :-:-.:111 ~e: l u:~o3 
13 di;! :c.:·:;:-'):1 !tl 2·"':·";2 , e:c:it? ~c:

::¡ .~;~l ?~:i!.:': :· ... ;;:.:~l) . 

!:~-~:.~~~-~~~!:~~~~~:-~~~~~-!~~!~::: 
.. --------~t -~~-~~~~·-~ 7~~: ----------

B.1ee ;.., a;:>.:: e:1 ~1 ~'J::!c c:1t~r: =~ ~l~va':)a 
~;.:la :.:.:c?-.1 de P:.ris 9. Bt:-:~!e¡ , de Lon.:reJ a 
9'.:.e:-,,s ,Ur-ez, Ce Pf 'IQ.l 11 :.a Ba'::n::~l , :le 
~éxie' a c:-t~c,~:-;-o;' .ll:i"' y ~r;;.~c~:l:!i~::l' l, 
::9!'es y cc::i:'l~ntes !".1"'t1 p. ,¡~:J . 

Se p:;: ·Jj~ ·;.~l rev ~'JC!Ó"t c,;.te.::l~t;-~1 1 
\J:\1 cJ,!.:J::5: !•1·n:1: :t~~is:;~;>:i:l:-11 1 :e 
c.:!:~i::l:l y s~ :.!';- .. ~n::a a :.~z:. ?ed!:': 
!l;:!1J: :.'!: :!:.!~- , , 1 J.!f ~-.::~::-3.c:.3 

~::-~~~;~~i5:: 1 !~~~ ~ ~ ~; ~ 1-; . !~ ~~;l ~~~:~~;a~!& 
:esí_1J~::~.:; e,: ·J:-.1s~a~ a·J~:-:it.lri:~s c~=o M.)!C J 
'J L~ :: ·lb·Z~.i , ¡a C.:>:1!:~:-.t~~.1:1 a a=':c.: 
!:-1;eri,s , se : ·Jn:!e:-~ ·':<J.:: !~"" crÍ ; .. e:-:~s e:: 
tJl:;-::!.e:- ~~:it ·Jj y z~ e::· . .r,.o,, .:t';J.~=> u:¡ 
"'i:t ~in ~e t~~=-! · d~¡::L.Ít;1c 1 .~ . • 

! .. '1 81::!!:1 ~ie~:a :ie lite:ta! :¡ .i.:~~~!lt!ó.:t 
·.~Je:~n .;~. ·:s: ll : 'J:. 'J :ie~a::.i:se ·:;::- t:: ~ t3 
Clll!3, ~¡::~:;, ~a:t:: 13 c;~:!~=ci1 ¿, ~ 3 
e:..:~~' :o::1! ".! s·l:&!e:-;.~ :. ·::~:?:~:; 
:!" ~3.:.!:1:i '~~= ~.;·:·-~!.:.e~ :-' ~ ~~J::!:> 

~~~~Í~~"~~~f~~;~ ~~~·· .~,~~~;~;~; ~' ~ ~·~~ ,~-. 
v~: ~; 1~;.~d~a )' :~ ~~~·~ ·;1 ~ü~ l~ i ~;~~~·~~: ~ =~~:~~ 1 

~¡~e :~r;~~;~ ~~:-;~; ;~·~~~~:~~!~~~~:~ ~·~~~~ 
.. ~1 :·:z_1!~-~.::o -~-? !!..J ca~e:us ~-~· '!.l :;::-:~:t!;-; 

ALTO A LOS CRJMENES DE ESTAOO 

?~:: ~~l V3: =j~ 11 hiS~)!"il :! rl~!;~ , 
el s!!:.e::¡ - l · ... t::-~t¡¡r!c .. ~'!"!35:- C:!. ~~:.;:~ 

~i~~ ~~ ~~ ::~~~~ :=-~ :~~!;~~~:;~~-~~~r.,;·; :,~l:: 
(:!li:a:~: ~ ;c!1c1t:) ~3SJ::a:!~ J 
c:all;::!~ l ~:,!o i:-.-~i·:!!·J.:> ;¡ ·;:!. ~il:.'!!:-:~1! 

q ·~~ le·n.:: ~::;.'~a:t :;:ito1 .:e l:!.';cr':J~ :¡ 
J ·.,¡ t. i ei:t c ·H~:i:>:U:l~~ tJJ t!.:te":ll . 

2.~ .::-:~r '!: .j ~·J ·~ (!e;,~:- c :~ ·-:::::~ o:-d·~:::. 

::~ •.:r . .!i "l e;tai? -¡~.!er, nl~.cJ. ;e:!:-:; e~·:!~:ir 
1• :1~~r:1d Q ~=3 e~Ji~l't~:i~ =:;:i~!, 

~~~~;~~~~~ ~~:~~~~!¡: . ~t: ·~ ~~:i~~::~~:: :t!n 
ex;::~l:!.):. 1 r!?!':. 1 ":1 c _.~::.l :.-;!~ se: 
·¡!.·::J ?~3. .:.:?.::~~;:~: s·.:z !.,~t:-e:es 1 ~:s 
;:i·,il~.;!;: -:~ :, :l"lse .:!o=1:"1;.;.'~ : . 

Or.: ::u:.::::t ::;~· ?al~l~!e e." :j oc·J:ri!J 
tl Z :le ()e : J·~r! ~· 1 )53, :l:>~!z :in::o ~. 
e!~·.d~ . t:-t:e: , j o·1s:1e:J y ~!:~~ f ~ l:! :-'n ct1LtJ :Jl 
a JJ::g:-~ J' f'..tesry bajo l' .!1: ~l·j'l:-1 !-!l 
E¿~l!~ y ::·.¡ci'AJ ::; !1..:~:-::1 pr~~03 !::. !13 
c;r:~:~~ $'.:!': .. e:t!: :t::-~:!~ ~el :.::-.!J 
CléH!:i::~ . 

?.-,¡ , e::.> ~:y-? :.:, t~a~l;l ~~ i.::::=:::t!:- !'.: 
ee::J.;~~il l :-:;:.~-.!! .• ,¡. tJ!) .=:·;i.:!.?::~:: 1J! 

"t· .. sel j~j::ez ~.:..::-_.. :¡ e'::~i:!.:J!Z ~~ v~!~ .. 
3·) j', c:.:n e:1 !: ' :~ , a;.:-..:~:~:1 1-:: 

Cl':;'~ r~;=-~s::.-,-3 t:at.s.:;.!~ .:e a:;:¿z.: l'l 
c::-.=i·::¡.:L: ¿3 1 ·.:.!.~::~: r.: ~~c~a:1 e:: :-: e~:: 

i1jJJ':.:.ci: . .Joc1.3:. u t il!..-:n:: .lo ;:trJ. e:l: 
t~j~: Z'JJ :;¿:~i:J: p ·::31~!l)~ (21:.::: .~·:; , 
:'ll:J:=i:!.:::.:·L: 1 _;!"'J;:~ ;::·:-!l:~; t E;:'l:".l~~!')! 1 
;r"J':; ~e :.:-.:~:i ; ~ ::.-:11, z·;l:!i-:s ~:l:.:·n . .. ) 

3:,1, e::::' ~:: t! '~:;¡:!;, l~s =~~::";~3 ~· 
.as-!~!'~:=ac!~~ ~:3tr:. !! ~!~;:e::!tiE~ ; 
Sl~.l=-.!~::;: t:.!a l.:c~l !;:i :1 e;:3:-.e!.;a~~:3 ¡ 
:;!lf':. ·~~~;:;. Ci;l.ll .. :.~r ~:te::l2.:~·;1 :_g 
c'::cia:"J:i3. J !e!!.-!,::...~ L!, 

?~r:> :"J:¡ e:,:.., a~t~~ . e:-: 1;;;.3 e' '.l"',!~~~:s 

!~:~o~~l! , :1 rep:~~::~ e:~l 11:e~~~ 
:~.ccc:::t:1!:. C:J:1 c;r!"':i: :_,:! 1 -::!::i¡·e.-~n:iS:l ~e 
i:lc:=:·.::-:::1!!.!; ;~1:-a. e::,=~::-:): :,::: l!! 

;~1~~i~~c~~ 1l ~~e:.~~!;~!;; i:,~~~: ~~~ ~~! : 

e: :1.: ;1:r.s.s ~!l Ei:l~';) . 

?e:-:- '-:..~:¡, c~~j e! ?:-i=.t:-: ~~ !1 .. ;:>, e¡ 
;·.:e::., z:t:~ a Ll tJ;le ?=-~:1!~:1.~.!: :;~::"' 
t;:~ 1 i:t; .. t~:':i:i.1 so:i1' . 

?~r~ !'.o:; , C?j~ e.:'l el '71, S'l~i=.,.; a !11 
CJll~!.:i ~e:·r .. :'l.:il:"'!:J a :- a.3·z:.::.:1': ·Jel t'J! 'Jl? 
l l:~ld~~ ;olict~.Q , :1li~a:e3 y z:~s:~J::.tes . 

?cr~ ;¡,¡ , CO'tO 1~ <1 1 )~ ~~el 

:s·:,¡:t~.l:!:. a::tl \O O C.:~!~~ ... , :t..i.::C1 ~1,_-!,.;,.:e:'l .'" 
:t 1:.~ e~.:;~~~:.;=-"'' ·r:c ~l ~: ~:1 s~ -~-;;.:a ;::- el 
~!~:::3';!;- :e !o. ~::-:3 .1. ~ !;.::~'J!' ~\: 1~::1. 
t!t ll r.:: .. ·:~rl!. 

?':!ro "::.o; , cY:~ t:; 11 _;J!:tl ci·:il e•,:&::a 
~el '36, ~e v·.:.'Jl·;c:l a e ir :35 v.J:;!3 q~'l 
.. ri~J:l c~n el co:l:.·:-:a r;i·;:. l.l R!·t~1.~~:1~n 
:~ei12 c.,-:¿a~e-ts! ' 

F~:J ::o:; , e··~' e~ el 3 do) }!~!':o , !D.lc~ra.rs 
::~ ... -:~Je:-ls 1~·,'1:1':.1..:~~ :-:.:.l).!.:r1 v~z c'r.tra 
t::!J.s 13.3 ::~~ · !e3 s•x!..:::Js y ;¡¡~:-! "'rC11!•'" 

~·.:'! e:~~ !!~:,:tn !a'::i.:a . 
:=e:-l t:;·, e:-:) a:~e: ~al ;.::-;~:1Js : ) :: 

~!"'!~!:-3:-:t!ll se:t.:l:el c:;-:~::;.:1¡3 a ~!~ 
tl!i.,::.::t:ils ?~'!' :a.s i"'t?':i.:i~::e~ :Jil:-.tlt.t, 
::, ... :: :::a:::i ~e stc:.:• tl ll: ca.:l~! ;o:- :l!l 

j-::'J:~-:o.: :ue e::-, tcrt~ ::.::..1.:o3 :.::i 
;ert"!:-~dc!~ y ::; ,:.:~·!e:t co".c:e~ai~.J :~ie:-.!.ras 
li¿'l :-:;:i':ie:-dc3e l 'l.~ c.J::·.lc~'J!'a3 ~o O?:"l!~!ó:: 
'1 ~ :-;.~i :t!c . 

F'~:~·..t~ l::l;.t , cQ:.o :-:.'-ce j·:·::: 3.~-:13 , ni 
:lv!~3..::o.:: ::1 ¡:~:- ·Jc::::t:! a :);¡ J..3a.:i!.:l~3 ~e Lt 
~~'!i:'t.:i:!:li. 

!!! ~.\1 ~:;:: ~!C ~:l 3.ts:-.:., 
:;J !'C:~v.:s e:;,¡¡-:;¡~;¡ 3.\JO ~ T;Go 

D!L n:u::c ! ! ! 

7o~ ·o c:J.~!~::> :;?,;.-: p1:-: 12: l;.C:n::.:-~~/.ts 
s:c!1les q~e ~:: 3~3 a:~i::=s ¡ ~~z i~ol!t , 
:.1~ ::.~~:::;, ~: ;·.:r.~, ~• ;.,-1 :::> ~-::,re :U 
1:.:-:'.::: ?J:!o:::!.l ~~~t :1 :!.~.J~~~i:i1 
:!!~e'l~~c1; :e:1~~r!~~! e~: ::J ;~2 Jl ::.: 
~':!~ ll c~~3 ~!!1111 y ;;: :-e!v!:i!; J~ tl 
~e:~:~o ~ ! ~~~~~cfc1Jl !: :J~:~l ~~ ~~e::::l 
... :-!"'!: - r~~ . ! ·~~~:.,.!lt ; , ,;:r:t:":e-:::.3 1.1 
: ·:!::~:~;J.:il! . Co;¡~:.~1:"! ;~.::: ::·1 ·1.:::-:~ 
~··-•,- '·t--····•• l•·c·· , , · e , •• - t''l"-•-• -:.~ .... , •.• t.; ...... , , ....... _,:..;;. , ..... ~ , ........... "'. '1 cr 
t_~:ic - . e·::., , -: •::•s) , ~ l.:z :·•'! ::.'!. ;:.!s, 1 
': )": ... ; ~ .. _: . :. 



l'V 

11 'Ir.··r;-•::- '='T \'rt•rp•¡;;>•'TO ':·::; "'"':l L'· co·· .-.•.-;~·A 11 

--=-~~=~~~-~~-~:~-~=~~--!-=~~-::~--~---~~=~~---
___ .:~ ~ ·.u~:~ : · i 1t: ¡·r:~ :.~ ~-.!!e;~:: 

:-.3.~"::.:- ~ :~ !ri:.~.;:. 2'L3.:-j:; ·.' e.J ~e ''::~ 3:.:~:.'' 

r.i Javí v~ :- ~ 3t!;~:r~ , y : o:: .: -.:..3;:e::d1ó la 
a ::un,~3 l -:: o:ci':a al c5::::~ ~e Sa:1to ':'c.:,s . 
! ln·enc " L6;~: 0::·-:r.a f .. ~ el ::>ri·.~r y ~::!.e:; 
~rs.:.<Jr J ;c:r:;'Jc a: ~'::'r:r.:.:~:- S J ·ii.:c:.;.:-Eo 
ca:.e:-:¡ ~!!. h::ol!c:;:!:~ ;:.;~ ~-:.t:e·:-:.lab& 13. 
;la::s -;:-~ ~ 4 .. cea ~: ~'!.,~~:! 1.:.'! : tsa~Lt~:l l!l 
- ::t~ J.cr~. 

S5cra:el ::e¡:>s L·:- J~ :. :!"e:-:s:e s. 
Jl1!"er.c!~ ~1 :'lc :!'~~:: :J ~~r-3. c1.:~a:- a lo;¡ 
g~nt~: "r.o c:.::·r Jln, ::o c:r:-;.~ , :-:r. :!e :a¡·,•a" , 
cua~·b yl :.l3 eJ~,.;1 r: 3.s :a!a:t en el :a~c 1n 
~e l e.iif!.c!'J ~h:.~·J~ Lll¿!'l 1 j c:"l'!c e;ta'Jta:l 1·:-S 
orli ores . ~·Jvicron q:J~ a·Jc t:ta:"' ~e al .s· ~~.o 
¿l:a pr~te¿'!:S~ ¿o1 I J.et;? cr ... z.:.! o y e."l'.:e 
: r.-eho!3 ot:~s re ~"Jl ~5 :-.er¡:!;, Cri:J.::"l F-tl l.aci . 

.i~ :l!.: t ! ¡t.:ier.tc J l a e:;!:-!"liste ~~ ·1 
a:.~:-~ .:!e3;¡;¡.a:e:! d:> !ü;f~:a: ?ri..::c., , P ' la 
ea:!.:: .:4! !~:tos ~erce~ . A~ .. ~;s. !.1. cr:e- ~ ... 

~.~;~~~~~;s~~~ ~~!~e ;;~~~~a ::~~~;r~~.! zir:~ 1 

ar:• .. r.:i1':1 !.. l ·" 1rJe?s ;.u1 't"J~ 1: 
civ:.:e- Ca~a:,.;- 1.:~ r ·~!''l,:!_os .l,~i oe reJ-.. 1 
y ;'J.'l ~Ól ~ e:1 ! ' ·~ .\ice te ; i 3?arl:! a =;;.:::alv'l 
sc'•:-e ·"n'l ~ul ~ il·l l io..:~ene . La er.~ re·1i •ta 
f:.;.e C!íÓtic&. 0:-ir.:.a 1 f .e:l ~; Si 

1 
i:;t'!:.~eJl 

::::u::ic:ut•J cor. e: 7.J!'la::~~tJ i~t~ia~J . 
~·.a:-:.1 a t :da c:s:.! 1 .. e :a :i~~e,;aci~:J 
ita:ia:al .:.a~i!!~~ara ~'.: :~?~:!.: s:.s,c-~ie:.!:~> 
13. ?i.rt:c!.~:.-=1~~ ~t z::;s :e;~:!istaJ 1:1 ~.1=: 
c::.:;:;'!:z;. ~! ~!1 :!;)~ !!::te:, : ·Ja~· .. e .!e 
:t· .. ~ ·n . C::.> t.l1 !:.o:i~::u :!:'"::.:1 :'!·:es .::e !:.s~ia 
id·:: a .~ca?·;:.e, . 

?l:;!"!:-,ci L; ": ::;:~a t'li:::L!! C}r.. el 
1!': :~ :0! J.!L :or:tr ~:.:-:ía y Carlos 
Yc:1.:iv?is , ''1Pl: '! !-! 6-~~ r:-1" 1 ll ~ec!~ ~:.:' 
::.:..:;:) ·.;.~ e;l~r~::ts~!t.·.~::~ e :tt:~ l:. s 6:..3:~!.:~ 

;:re<i~!~clalu y e: ~;hci:o, :¡ q101 Gl 
g~ :1~:-l: f:.;i.:: ~·.¿:!~::eJ 0:::-:--!::-:1. l ~·¡¡rce:i·1o 
G.;.:- :1.-. 3~ r r:l~l1 :~cl :.:. J:~:: ;::- r~¡'l!' .:t!; . 

:.:! ¡;r1:1 o.ltg:a~:: 1c~ ~:t':-i ~:-r:; d!:~.:c .. !l::.z~a 
e3 q .. e el !O!".~:a~ ~.T;-!é • ..:e::-:J~:i:e: 7:~e;; , 
9!':C(.\"::~::~z::!o ::1r1 .~.:~1'1Jj1;- J :,., ~:.~~dia:l~'!Z 
r·.:.é -..;. .. : je ~ '!! :-:-~-:e:~l ; .. ~:i!.:s en :a ?:a'" . .l 
de : u !:-er. c-..l:J:l!. 

Clr:)s :·er.:1v1lis eE~a. ~':s:: .. ~:..::i!~e 
C)~-~~~.;L! o l!t ¡;H !~S '!::0:;:!!1:-.':e:: !C !:.~ 
a:-:::1:i:.s ~,. !t l¡ .. t el -.:~·:! .. ie.~~: e~: .. ~ii~~!l 
r.~ e·;¡¡.!'! C'""!r':l~ +:i ' :-. : .. ::-:::.:1 . 
S1e-::--:-~ s.-,s~ .:·:'..l ,-¡ .. : : ... .s !'~ .... : ~ ~ :!.r "~.!.C:t 

e::- t ai::1r. a l1-;; ó: ::h:-. ·:~ ! ; ,.;; '~ i ::-o .o. 

!.1. PRI: 7i a~os :le i:::::r .. ~.i .! a:i l':~'la:! . 

:>· .. : ,t., ::.: :J:t:=:s 71 a~~s :.;.:" ~1 
,:~~~ :ld p~: ~:~;. t~v: l a b?u~U~d ac<• l•:1. 
S~ l o tl ~:-~!1~h ::: i a:i.J::;o e:1 el q~e v1vi ~;s 
~i~o :-::-i~:e el e: . ~n ~14!~~~~ ~e l p:=;j 1 

t :'!ii 1 91 :: t:r.;.::~!as :" Je:::;n e~~e::-a!!s . 
Ha:· ~¡;;.e v~r } :¡3 7~~~e~ dtelata:.t::.es t!! 
!'tl&";e! !e :a '"l .. r:i. E! :tS?):ua::e :!e !:;. 
i:a; .. r.i~a! '! ...... .;! ;~eja :ie la i~¡:t::-:i~a:. 
"N::~ ~~ c!eja:- :-.'' , ¿!:lar!· a L1 Jetr. ! !t el 13 
de re~:~ rc -,;;,~ 2:-cz. u~;~ ~ r:!! 'l.""c!tivos 
e r:.!e ns~JS", 11 f.a~il acti t:d.cs ~ _. r i.)te:t~ia" 

•·no ':'1.4'!!" v~:~:er e:as rests~~:l:!a~ ". 

Eñ c1~'J:, }::, 31~o p~ si~l c ~u~ e:~ ~ ci..rJ lro 
P .. !lta D!a.;H.'lte (an: es eji do :!.~ ta. Z.3n;a, 
exp:~ ;lalo por vez pri"-er:\ ~~r ~ig:al 
Ale~a ~) !e v:.~!lva ·.::~ ::e:;_c:c:o vt r.:::J~Os:); 
~ ;~ Ci :.~sr:u¡: ec:;¡p:-e Ea~l:!tX e;, 12 ='! 1 
:a!¡:>~ts 1! d6la:?s sin ;.aglr -.;r. pe:.-: =~ 
i~~~es :or 1 ;~! ::1 :a c!3S~ ~:lil :1 1~! 
t6:.:P· C(~! ;-a~'l.rlos ; -l 'J! ten6t.:OI ;:.e 
s1tter.~: a! F::~~ayro:'l , :pe 32 ce:'itA·,~s Ce 
C'l¿ l :r=:l ~-J~ P9.b3.::.oo de i'!1~'J.e3t~ sean p¡ra 
.::~tl;.,z Je l'.l.rÓcr3.-;3.S , que l a t.·uror.:rAci.:J. 
:~os llt. r1x1~ , q~e la :'1.?acilad i~.!!si: JlJ l e 
gan!) :!~·:. .. re a: i:t~e:cs co1 ~c~i ·;:> J ~.:e l~s 

jip;.f~:d:.s ¡· ~ci·~an as:..i::al.b~ a.l· .. 1~i'!'03 ::;:-
::~:ie &:,, .. e ~:-a':· lj'J 1 ;·.;:~ ol ca...,::o e-!~e e:'! 
~o-'"1' ~J ..... l .... ,..•a iU~ :::cxt:rt"') ... ,s se.xe .. ~ .. 
~¡;a; i:!~ ... ~~;;~l;:;,:c;e .. no ~1~ "i., :-a~~~~;: 
si;.o; ~ - -: l~r.~os ~! :ilea 1e ac~iv!s~a: 
ca.;~t:J~ , ,:-;..:-e:o:> e !:'l ~ !;e::Js, 'J .¡~e 
Di.;r.l "'~\ , 'l:: ;a:ia :.:! 1 '1~: !l ~s ~·.:t .. e;o.i", 
~c:a at· ·• '.:ll;.;.l ,:;;_,_ ~~.:.9 r.-1·1io aclar·~ e3~e 
c:-i~e :1 y ll. PG.~ , p~i:-a 'l.lr!. tJ r , :o l.:.·:J :a.t. 
:ilrc~ . 

::J el ;~~:::-ru~o c-:1 ~·Jc el ;,:c.!1:!e:t!.~ .:!!~s 

:i! so::: ?:ii~.~a 11 ;r~:i:, i~ l t~. aoet: -:td, 
ya c :>r.'ltr~idl e:; t . .:.:t ,:-i~·d:.:a i e:2 ?c:!e:
~J!!c!.alJ o~!!.¿a a: :al!c ·:e l e. S.:;:-e::a 
CJr!.e, a l:a •?::.:-:.c:E~ i~ :-:.t.) t. ;¡ ti ~··. 
c:~~tr:15~ 1tl ~~ e~ ~~ ?:'oca!o de 
e3cls:t:.:-~'::\t) :r·-':t!Jr.: . !;.s~l ha·::-!~ ~i:) 
i.::~;~;,.!,~le e:t lo.;¡ l~:l:; ~ri!..S ~'la . 

E~; el :-... ·;::;~ j-:·0 :;e! 23 !e :e ... ~~ie~·J:-3 de 
1.1?3 ~(: 1.1 f :_·vi;':.a Sic~?r~ ! , er.~: · ':~-t~ ~~ 
Lec ·J':l~e::i !\ . .fo~ó Pe·.nJe~ Ll.'i 1 !'l i le G.>;t.;¡;- .i. 
:-:.'l:~ ·al '~1:-..: ·.:e P.n· -~u;::: 1 At::t;t::!o :lJti:l~j's 
H.:l:e:~' Cl!;~:.::c , ?a:.;.!~ ... "'r111,..0 , l'Jrt!:t ~z3l 
y Ll!. l ¡::;11~ C~:-v!.r.~ C1':p .. , !e "l aca , 
e::.:er:l~:>t ~=· :a e:..: 1 ~ ( 1;,;,' ~=- ele:-:' 
ll ¿·:~:l~l ¡ :;~, ... .=e:: , ?~..:; · :e ~e.3!t :::: 
!:::tJ•.t! :o c.!~!! ! ~ r 3 Cl:.tt::::llr e: 
c!tl,) . 

A ~o~nr 1e q~! ~~:~:: !e t:l~r t ~!l1 
: :-1:·1:i.l1 -.. ~lv~:-:i-;2-t!. l..'j y ?~r!,!Í . t :a.:: -:·..; 
v;,; · ~ ·;t :i l e:~clJ.dl . C:>i'lci1i ur. cu:¡ ·J3 
a:'J;_ lJ ~s ~efe::r.~ :-'2~ - ClrlJ3 :~:~.~:tC ez. -.:!~: 
?ea1 1 Ct r :e."l ~e-=i:-!O -~e ';11p~~, ::.:i:io X:-i::::;er 
Jt:l...1 ::a:r.a: .:;é-:ez :;·Jti'!:r~: :¡ o~:o~- ~:: 1:..2: 
ja.::'ls :e ~a:-11 j'ls~ic:!.3 t):: tl ?.H -
6::1-:::.o e:: e~ ?C;er . J,::,er e: s!lt:le!.J ~r1 
;:rl::!;l:,-.:1! 1::¡.;~.:.=! -~. ~l!'e:.: tr~.:: ~~e -: 
•:-,1:~ ~-t :'4~!1c":l ;Je ~.!~o ~Jt~1c ar 'J::J 

er1 :-.!cJ !e ll ::.\.. !:Sl :e !'n:'J:-::: e e Lee:.n':e::-i 
'J t l ~Jr~•o e! ll c:•J j:l í1 (ll ic :~r ?rg·o; 
;-o:1 t ic,3} l'JO:'" 1-:>S ?=-e~:>3 do ;!e l i~o C•J·:r!n , 
a.!J:lJO:J ?Cr l os ?:llic1~3 , f 'J'l l a :-e·:i ~ t.1 

Ll ~J:: 1· 11~l t1 , de ,;:¡:c:li? :\~:A:: . 

~-~~~~9?~~-~~~~~Q.:. 

l!:.a !';:"·- ~ t .~:t c:!:~·i:~a~ e~~-::» ;::rJ.ce~!o tl 
gotie~!'le -::c::.tra :. l ;:¡cr~:r.3~ i:.~e!'e~!a.!l t!e l 
~l~in -di ce ?lo~~~:io l¿?ez Ceu~3- fue para 
crear r.ied ~ en::e ¡ ., po ~lacih y evit1r 
f 'J!u::ts : ·::!1:s:.tra.c!.,r.e3 l! l:.ivas . Li~·iidlr el 
:JC'Ii=:tie:r:o :1 cu.s.lcr.i'fr p::c.!.::: , e:!a era 1¡ 
co::.:a!.g::a .. , 

'l~~ :':.a:~::.:c:~>, ~1y la abscl·J¡J. C!'-:"teu 
d'! :;Je ::1 ;clic! ~ y el E!tr;it~ Sé ;,a!c:.:n 
::::~s e::: :;~_:,:.;. !~ !es i::~e:rOb:lto.;.io..: .;:.e 
:,:; ~icie:-u:t y e:-t les ~e~:a:lcie::es ~J.~ 
:1c~:tr-~.3 i:iei:-13, ej::. C 1Jln~o ac.l3X:C.! a eat 
tr1~t.~::~r.t~ :~:.:~r~ BatJ.:ló:l Cll-"1p!."\ Ce 
hate :- :iis:-;!!.~1:!: :~~:!":J. l !l ger.t~ :; haCE- r ::-:, 
apr~:.e::di: o 1 : ?3 j Jeees y su E a:~an:.:. (' r,:;es s~ 
:,ic!er~ :-~ t:;~:~3 ¡ na.!a de eso pu.: :..ercn 1 

cc"'!lo se ::i ci ~!".J"'; to:~oz ta-=b!.en c~l~!' l¡;:; 

baUl:>.>> ~e : a c~,~rs<lc?.a d~: ;-a;~e:: o el 
,g~l::;..e ~13:: -":t . ::.s cc:¿le ~J..::~::~e falzo 4J« 
~a:tl ? .. :í:~c ·s ~·~ :::>.s et>;e:: !i.ri!;i~:-~;> ; 
'.;! e:-t ~2 C:J~.!'t~'J :-e~!'::1--:l! :L:.erc; ::e 
;-e:z~~~ ... :e e!e tl-:c . .)1:: rzJ:~:"'~o t e-. boca 
d~ S~cri.';es Cc;·C3 : e:-:.:s, 9.:"ftr~c!.er:- :es 
:'l.~~~:es: :e :·.t.: l..,~ ~·~1 ~ra.:c , !! :l:: ·~e r to ~::~:.er~ 
:f Er:l~S t' Ur JcC .. !'t~ J dt:,_ s:u¡:;:, 1 ::~:-:e:~:'ltei t ta 
ene::-it;:>E :e G~!i':. ~ ·,ro D!ttz. Crd1z.1' . 

A di~z dias ~~ lo J ·J.e;cs c:í::?i e:3, e: 
&:>1-i~r:i.: te::!.J ':)J;üc' J :a re:-,:;:-c·.:.;;ió~ d 2¡ 
~:>Viti~c~ : ~~t~!~l~!il e ~ 2: ~~~~J . 
1'l.:lt~ 7:rr:r 1~ ;r:>~-;:ia '!1r u~a =:ill i:lló~:"' 

~S;e~?~~~~~ ~;~~~==~ ;.~c~:J~::: ~~; 1~; ocJ:~1o 
s~~!!jl:l:~ ::l..ss.c=-~ :.::.¡ ~'l~a::l ~:t:l !e :, 
i::l·;s z:-aci5:t -!e la~ Oli:.tilJl3':!1 • 

"A! ~J~i :;·:-:::~ :e c:~:li~:-.e :-1J cc::-:1: 
co~~?.:o-;a::.:o~~e llJ ¡..:1}:-tlJ ~~ 11 :.e~ali:;.J.j , 
-e ~ c::-~~G F~:or :":.c ~ : .. , il~:l c~a~:;c ezt .13 ;a n~· 
las :1 ore n'. c.:. ·:.:.::o ~~D! Cr::t&z. 

. ~'!lccsi ~a =-~prctcr::11::tes e'~· ;~.!.e::es ::es2c1a: 
:a libe:-t a¿ ~~ =~=:.~.s ~~e :.~e.st:cs :~:::;:t:1e~; !'. 
Cb·¡io es 1Je lA .:a:::.enc!.a es ~,: ~:i.r :o~ ~o~:¡ 
11 ;»:.~~::.c!.i,d ~el :l3o & ;::-c.:~: ::::.:a;d_, le 
:-:>~ve::;.1 y i!e~:;,: :tt:e~!:-!1."'':::-tt~ 3. ·;no3: 
C..i'lr.~os ::·.:::t'l:::,, , a l~s '!ile c~r.~i:i~r.'\ 

l id~res , : e:;ie:: :10 ser ·..:r.c :e est:.~.:; 
~l~i:los , :1~ :! c ·~"i.~1 ; · .. :~ed J p~p: , ~eé-a e!tlr 
:trep.t:ai o 1 c~::'J y:; lo e3:oi 

1 
a r~c i ~j r la 

co~·~cnJ. t;' le se:\, ~cr:¡·Jo :10 1~:bo oc1.:l t~rle :¡ 
t.:~ted. ~' de':·~ !~:-.~:~ ~;.:e yo ~: ~ :; e:l~re- lo s 
c&sos ez-:ecil:t s tJ:l :J:l. c:t.~~:-·;a :e i!eli ~os 
c:.,o r:~!l::t e:: ::. !litt:>ri3 ?f!:"'a:i~:.:! -:e 
'~t:L<i:o 3e ha~!a ::-e¡er.~a!c . 

sc-~~cs r~::s:.; p::!::ccs ! 

LA Pífi:S¡::; ?C:ITIC~ ~;:s :I5=:1V-~A. 

"P:.t:: -:·J.e el g':..:1e=;.o :u :--':!'c::t~Zcl ~,.~ 

e:ü:s~e:¡ :;>:-et-o.) ?::!t!.coz , :-.,!:ot:-~:;; ts~a:os 
en l a c1rcel !)O!' rl~Or.es ;::l !:~c3.:: 'J !61~ 
pcr l a ?·"e;;.~: .s~ p~lí~ic:i :!~: : ~ ~:.:~ :: de l:).$ 
est .. ;ji3.:'!:.es pc:irEnos sali:- . 1

' 

'' "-'1::-1 'c·i-l:-1 , c·.;ales 3:t~. las rl:c::as 
~~~í:~cas ~~~ lan ~Je =o: e~=~~::a:cs ¡~e¡l~ 
-.ls :.:: ~;~:'i!t::.t a.s ¡.e :s~:.:t!"? . ..\ ~:~::~ e3 
!'~Sb:S s::. !.lS t!¡'-!'! ::~e;, : a! i5 =~ ~,¡¡i:: e!~ 
l)~~. l.1ivert.lr!.o .i~ ::t ~e;•:!. -.. :1.::.. C..t~l~&, 
~·;:e 'l:-.a a.;r~ .. i~: .!<! 6:t.~l;:e:~s a tJ~~'!!.e~~$ 
y :::ar.::z:::~ :. e:r;r~ : !'~1:-1 ¿a ':J! ~ ~c uel~ ! . 
!...::. ii:di z:tac!;;, !~ :--:i:J set.':i: :!e i:t::t~ir~~o . 
U~?~ a ·,;¡:-1-l ll'j ~!:.:rJ l l.S de : a :Jr~i·~::r·i;a; 'J 
:.~: ?':l:i~tcdc~, a.:) c::::1o :::·::::;-lr.~o :' .zl .,;·J:l3.S 
~:or=a l ~~ . e~ la~:~:J~ ~ 11 ~~!!;1 pLra :a 
Z"l;c!:!: :e l:s S·!!.:; ;>.:~::: : ·..1.-:o, :1'j~:-t&~ 
de ;~:os l:E r~tZO! ;:!i :i:o:; :;z , 
d.er:s1c!6~ <!el :arti:~,;,'ic 1.:.) ¿e: :~.!!.óo ? e::s.l 
?e!~r!!; trtt:, ~O!l?3.:!.c~t:! ~'!: c:;e:-;e :!1 
gr;::1.!e:-J.S ; CJI.~:-v , ir . .!a::::i:3.c!::l l lO! 
::::-i:?s y :1 les ~.1.:i lil.r~~ :e ! :s ·:;e:t:::: él 

;::-ti:- ~el 2E ~e j~li' ~ : i~:o , ~& : tlt~:15~ 
dll t r~.~ ~af~J :;ol!..c!.aco:, 'J .:e~: , 
de2!i r,:5.tv:ic:-:to le t'(;S;~ .:::':.! ::.:.:..~e: J_, 
:"' .::ci "'::Jri "'~ e:'l '1 co~!'lic : ~ . " 

11)..3!., !1 cJ:., e3:·..:.~ll , ~:1 ;:J..:!':·le .l b'~-!l"X. 
i~ 3.2. .. !.:: -~ • ~e :o.o:b:.l:'0:-1 :;..:;:-etao:.t l::.tes 
a::!..!! ~:!. ~.,~ C~J ~.~.c::~J_: 2~ ~.;ttlS1 1 "!.J ~ .. ~ 
~.1:"._, e! e~lc, . r~!?U9~ :; ·;:;;:_:! 
:y;;;.:!: 1: 1/)::!'.:s , ti. ~-,·:1- i !'~. ::. ::~o: a e .. "::l: 

:~:.;:-::~~ ;.::~ .. ~ a: c:::.: .~:::~~i:~-: ~ t: ~: 
....~ -~- "'-~. t . .., . ... .. 0:1 ... .. c ... ~ _ -l~ .,1e .. t .... e 
~!.3.Z Cr-!.t: ':~~o ;:-e.:!:~": ;.·.!"3 ~·J:s 
c:;ec~~~·.:.:~· :!e e:::~ · ' . 

:' -~Q .. ·~~~-~~~~ ... ~ 
~ !Z~cc~a:J::) -!' e~:c' ·:;,:::ij a Cl:-lc 

DLi: :r!~: el :l:-:ez ¿ le :;.~:!l Ce ~977 e:t 
1: Sec:-t:lr1i :!o rte:aci:t~.e: ::~:~ri:~:-el, 
d~.5?!.:.éS de :>'.i. ~:~1c r.ta:i~:1 co:.c e:'J:jai~:-- !J 
~eX!.CO e:~ SO:?l:\3. , ~C l lrO o.l '.le ::~ CZ~J~:l!nt~z 
ar::a;.!os :.e !'t,.;Jln ~a~a:b 3 ::~ :-e .si , ;~~~ l~;; 
mu er':cs :1~ !:e;:J~3.:1 3 ~·) a~. t :~ l:·:::o:-oo~c\!.creJ 
j' c·,¡;-iotos , ;¡ q 'JC .,1 Ja:3~lbn O~i:tia :10 
ex! sti" . 

Ni ¡,.~1 'lla~r.a "ie ::!.s :~:!~cio~e; ~ls!.·¡ .~.: 
{~ :>il ;:ersc~u c1a :~::n "cti:e), !o h 
;:rcte.:ta ~e :a '=~J! ~,:;l .1 ~~ :¡J! .se le 
i!.;:t::Ll e::~r.tr a la ;~it:l ;!rl :-e:,~\':' a :,s 
~~ridl~, ~e la! ~i le:-1! ¿e !e:e~i! :~ 
se~i 'if!:J~.!.;• S y ~::?l~a¿,t, jJ~tJ a :a i~~t$i 1 
d.~ S.;.r. ti ~t:~ -:'.:.at~Jcl:c . 

N3.:13 de l 'J l 'Jllr :e l:i3 E: re:n . .:; C ·~ l 
a: ·J~!~:t~ir...s Caj""~ ll lL.v:1 1 i!:: 3'l:I:J.!o q~':! 
le el.?llca ;'\: CO' rres-:o:-. .:.:ü e:<~:-l!'l jt:-" : "..:o~ 
c.i.er;:~ J S'!;.:l r''; n1d1 :.::.::?:·C:l' :: !'31 1• ,_,~ 
~:-:::-~ 3 1 ::;~e:-e:t 1 3.:;,c!1~:.:; :' :i!::s, ,.12 
cc::-i1 a~~::-~·!i :,e:il 1:1 :::-,.:::!: sal1Cl !'! 
:'\ ?l.l;.J t .J_:, 'J~A ;.! •;·;:3 :~ ;:-:ay~c~i!e'L 
s:;;~ ·::'! !e.1 s:»:~a ! >3 ; ·.:~ ;~!'':-::~.!a: a !:.3 
::J:-.1f,;:: l:-.:c3 e~:i:-'l: . ..:o:;: a ~d:-:ea.: l.,.t 

~~~~ ~: ;~·' ;~ ;~~~~~ t ~~ t~ ~~e~~; ~~~ '~: 3 ~ J 1 :a:~~ 
c::lor.:.~cid :t ~:: el !Z¿ J.~.: , qJ.e : r ·_¡ ~ J';;a 
i~· .. ': :l :: e::.~e ~! ~a! !:-~~ ll ~:l.:.? ·s , 



Invitación 
(La patria 

entre mierda) 

1 S - -~" w -, 
::~-v "-' 11! 

1 \o 
1 me seco el orín en la bandera 

de mi p:Ú'-. 

1 

ese trapo 
sobre el que ~e acuemn 
los pmos 
y que naJa representa. 
s.th·o tres colores 
v un áouila 
' e 
que me producen 
un \:Ómito nacionaJi ,;¡a 

1 o \<11 \·ez un verso 
lopez\'elardiano 

1 de cuya influencia estoy lejos. 
yo. natural de e~la rierra. 

( me limpio el culo 
1 con la ba:-~dera 

: los in\ ito a hacer lo mismo: 
\ erán a la patria 
entre la nierda 
Je un pot'IJ. 

Lo:; mat.tron mi.:-ntras rr1aban, 
loo.; ma taron ' cr;ln niños.-. . 

l o ~ m:tta ron y cra:t muJ·crcs 
r-s·· r . ., 

los mataron~ eran anciL'lnos, 

5 lll lll rto\ qu e no' dur.lcn, 

~ 5 ii\\' , Íil:llo' qul' no-; :1\ crgüt> n? ;HJ. .._ __ """ 

;l,,trre, \ rtc·;d, qut· no '>C puede oh irlar j:tm:í ... 



EDfTC~! k 1 -----------·-----
':,):' :-i-:. r.c:r:s ~ ~.::ado -~ :t0-'·:r¡) rri3 :: es:e 

::. i:-.e, p-: :- Cl~rto /~ ·ar;;s a ::v1~,l ;. r ·Jn :.f . ... 
e:h:a.:uJc l : ~:':t::i~1 :: a t J :t~,Y~ t : :. :e:·~.; . 

:r i ~:~e e~~;o~J::¡~ ~~~~ :;~e~;;.:~;:-t~-·~a;~;:~~ -~ ·: 
~:os :-e !'e:- : -.Ds a : -~ :"h~.s:;;~ =-~ :3e A·: ~.e ¡: . 

Sl. ::s.'J -.asa::-e :>.:·-::-::::1 el 22 cie C:.c.e"'b:""e
:~ 1997 e:t l l .:v~·..:.:'l ~dJ ~ =~ .l. "'-:t:: l , Ch13p13 , es 
~.,;.n he:ho 'le:-;: ,!"l:Csl) más er, 1::. _1is ':')r i3 de Y~ ·dc.:: 

!:;;e ch 3 45 i :-:: di_se:-:;:.s ; :-. ;:::::--~ ;.; , ~r.,;je !'es y 
r.i::\cs f't.er~:~ -:r ... ~l;;¡er,::: '35r>::: :"'aí1;; p~r 
;a..-2-~ i ~it¿:"' -.'3 a:: ~e ! :1 ... i n~a ::;-:~:Jci~?:-. :-: -: ~ l.ls 
at..l:cri d1::-:!s G~~e s5 l o S'? -!:':~c:~t :-- a:::.r. a 2·Z .:'1 .. 3 . 
:.:.~ !. l * ... g,·;.r j~r. :::.e ~-= e$-;atl :-e3. : i z;Jn:!-:> la :-.a:.1:-:: a 
y :-.:J i :-. ter-, :r i ~ror . 

¿?or- q· ... ~ r.o act 'J 'l:" :>:-.":' : . .?:::- e,.:.; :-:o e·; : ':~re~ la. 
-.:;.s~c:--e~- . t:s ta cla:"o ctoe ::d4 ~·a es ta:,a ;¡ la::~:tdo 

:r e;:.; ~ t J.:'lt.o au •~o:- Lda-!·:s e~':.a ta>= -~. federa l -;~ y 
:r-.::-.c~?~ ·-~s :;·1 ~s : '9.b~:- :!e a:l:.~:-Jo y ;:or 1 ~ ta.i:o 
13. i"13:.ar:a s-:o ter.ía <r;e =- ~:tl l. Z'! :"' a ~o:-m:. d:-~r:¡ 

lugnr. 
r: . .-::;.;:a a:-.or a s~t ·~ hr. s: -j o j : z~.:s .J -..;s :t:¡·~:-:.cs 

1:--r: 1caJ Js q a 'l'l"lJC:' il ~-.. ':·~=-~ :; -:~l:cr: -! .. .!3) , ;>.?="' 
de q•.~ ~~r.~s p ~ar.ea:""or: y o:-.;~r.5:-o:-t e.ste c r i ::-.con :10 

s~ ~~ d:cr.c :~a:~ , ~S t:) s-: SLrJ~ a la l l$":.1 r!~ 
cr l :-enes re:-ye t:-adcs: ~?:-el ~staC'J . 

t.:. ntcesc.: ~ ~ ~.,.. 5.:.:- •i::-.•_¡ :- -;;.;Jr:~ ·) ~s':.e .:-ri:-'.~:'1 

·; :~!e:1::c ~~=--, 1 ... ~ r:: ~ ·.;.r:::~ .:;"i :.1 ~:,; ·- •r_ :h ~ y ~._,e , 
~.élo ¡_;_¡"¡ ex¡>e ·J.~:-:e -j5 e;: 1'),:. a:-: t: 1·;c5 de 1 ~ 
's '.J ;,!"~7J c ~:- ~c": ce.:;: :. ; a S'..i:O:il d.: en :o:; c~.;;Js 

d·:: -; ¡ .• ; t> : c::.:;. Agua3 3:a;¡~a~ . Z. ~ 5:)5 '.;~~ • . . . ~';.~ . 

':o sé le es r:e:es:i:-ic .;B~-t.:-.;i3 !'" . ':. 1r 'o 1 ~ ~ -;os 
:. :-~rrtJ.~te 1c<:· .. ::t r , 1"3-r.i:*~s· .. .J:-- rn;~st:·o re; 1Jdi::> 
:-.a ~!.l ~s tcs cr-J'., .. n '.! 'i ~: !3 fc-:"-:.a er q!; "! s~:. 
' 1:-:·:es~ i gac! ·:s" ;::e:- l;s "':~~ ::J·::s n.J~"'J~nJs. 

::e:;p*.!e':> ti.~ es:.a t- :-.:-·;~ r:-.t: --;C.;,~ ·: :ór, q · . ·~ p:::--a 
r,a.:!':l es L.:'ll a;: o :c6;~ C-; :es t <:>c t-.o;; o :::'.l !":-'~ :!::s ~?:: 

l a co:-.u:¡iJa.i ;!e A: t.~:i l , s:::o '..::". i r. t~n~o :-~á:; peo:-
di :""~rd i r in !"o:oac _ó:-~ q·.:e ?a:-cc~ esta: ·;~'..:d:. . 
cer.s~..ra.Ja , ¡:r :)!".:I:J:.CJ t:l : ,s =··:.d1os d-! 
SIC:Si r.f~r:~J:; ~ Ó!"I. r:as iva . 

~s~f! rai"'OS s~g~;~r cor.t:1:-::!c con t J a~o::v y1 ~.: ~ 
~S r:~'j i.~.;:: -:. r ': a:-. te ~ara ses1::- a:!e: mta ::::>:: ~3te 
:raba~~ - F:::a:.,e:-.toa t~ r~ ::r:!a -:'!C3 .:¡ue c·. J. :~ .;.!. ~:-
colab(;:-a: i;~ : a o·J~Ces :::-;.g:r a :1 ói:-~;:i'):: 
q·J~ se e:-. .;·.,.t¿Lt:".:t ~r. l3 pa!'::e de ¡;,t;.·:tj~ . 

!~l-~~~~~--~--~~:~~ =~::! ·~~ -~~ ~ 

F'•.J,..nLt·.> : -?~r ~Ó.J 1 CO :...J r'!!.t :.-.. 

\ 

-~: : ~¡¡ · w • ' ' A·: 1:' • :" i'·w'k. 
-:~ ! :'"!!"' rJ. ? ·l l hs 'i ·~ · ,; ) ~ · -. . l. 

- :, ,~ .. ~ -1 1 !-"' : F:::.:J .; f':-·•,,1 co Z ,. 
', i l .• ·!'"lC ¡ ; .11 ~iv¡ ' 1 ·!} ·, . 

-:-: :.:r(~· : _ o..: J< r :.,: i'.:.: ; r L> l-. ~ 
.. ;~ i r :r: r -- ~n51 r"~ ¡ .;.:· '"¡ l i ;-r::· 

t: O ;¡ T :l :.: ':' 1 

;!.' IL i-.. :-:-:o '·,*E;;, A:...:; ~· : )F• 

. . ·.:-: ~ j .. .r 1,; :! . 

... ·r·.: •. :. . .). ~u:: 
J . : •.,f .-\.j ' ·:"~~; .. \ _ ; : . _r~ 

~ · .... l• •• 

¡ .,' l ' ~ • 

r •• 

" A L. :' C· ~A P.S??.ES L 'J ~i " 

~.-: '. ~.. ".~::--~~~~ .:.~ ·.·.:x~ ,--~ ~ --· ·,- :.--! ~.;.:':~ ~.:':.:l:J .ra 
..,,_:_.:;-,:- :; :::.::e: 1 l '1 ;: • . ;::·~: ;,:1 ::-:: ~:-. :. :"'.:;.!.s.¡ 

de:"'"''= r a : 13 . 

:..-::. r.:l:tJ:' l:!1:.:ór. 3'/~: . ~1 :: : ::. ~ Jn l .j~s ~ '! : 1 
;·r~r. ":.er3- :-:~:~~e:: el rio 5:- :r.'; , r.;~s':a >:s 
'1~n:es r. :: ·J ~-.: :: '=n ~3 : .. :--c::t.::-J s· .. :-t ~..;. :·:-"'::·.-:-.;;u 
1e ~u.:- :-;:os =-~;::~s ~ vo:; a-..;,r.~n~a 

1:-:.-::! i ~e=- .. :"1::-tal1:: ~:": :e . 
E:'! t ;:bs l:J.s :c:··..;;i.:!.aO:e=> i--. ;!~·:?-:".3S '--: ::J':!st:r. 

:;1 :-s ~'! :·.:B:~:a CC:-1 :.J ~:':'~:tr:Ci3 j ... . ""1!1~~3:--'~>S , 
~:. : :. --: !J :'""e :-;:- J: ~=-~ ·/ ·;:-. ~'-i ··;l, a.;-!-. t=:; ~ ·.:¿ . c ~ ":\ l es , 

1 ~ :1;.s:-.-:- q_.t> er. :th."':ici;:.cs, e;::.3:::s :¡ c i·J il~i-3 . 

~e -:~! :: ;- ., s ·.J:~~~ ~=-. la:; ca:-:-~·~:-:t~ ~-:- t~ -'~ ) P.-1 
;nis c·.:r:--~ :a :. ¡· ¡;;.~s::i.ór. :~ !""C ":t!:-.es :-e tcC:-s tes 
:u ~rpos :'"'p:-esi:;os . 

Las es:·.:~ ~~s . ! os "1~:-c3~-;s , i 3.:> :al:'!s , :c.s 
; ':?:::ros de c=~r.-i ·:r-::-t.: :1 , 1:-.i ~3:-q.;~ .s . . . ~:: r; . 

t::-.::·s lo.s : ,..:gr!:--o;s Sl L ·:xc:.-;c: é¡. se e:'lc ... ·: :'i .. r-:n 
ca;., e: co::'::" ~ ¡;:. 'il i r:ia:c. 

:.o r.·u E::' J'i-! C,';' e_,:. .;: ;; ;' :J:~l:- 3 r-1 ~ ~c: ~n q ·J ·! 

:~s C'.:7i;)s :- ·;:::::-e~:vos 1 : ': ... J.r1 >:::. •.o ·~a! 

1:'".~ \:.n i :.l: . .,.._:o : 3.:·¡d.) t c.!.:s 1':"1 :; c-:; -;;i":os y 
~a:-;;,nt;. :¡ ;; in ·: : ·.¡ i :!•.:a! ¿s j o? 113 ;; ..:rs.:~r.'ls . 

¿At~::.:l : :J re :tlz s i ~o ·:i~tl--, er. a~;:.r.a 
:;r~as i .J r. ":!~ 3~:-:B:~ne:; pQr -;:1 :-: ·~ .jc ~ le-::- :-: .. cs 
:;. .; :i ·"' i.l~·;s y :-~ :Ltl:'~::~ ? . 

;:r ~ tc : :.; '! :·::~r-.:t.R!-5 , ) .!?.:.. :.=JE''. 

.!..~:!.:; . :.o .::. ~t s.:.~:.ce- , a: -;~::- ·; : -:. ~) ;. ~ i.&.·: ·J;:; , 

pc l : :: :. : ... ~·:!r~:; y er ;:>res1:-:.'s . ~..: Jr.:.:1 :;':Q:- : 
::ui ..!3.:- · ::~s :- :~ ·.Jeza3 dt? ::p .. ~~:'.d.;i :'.O:i ¡;)bil>rr.~:- . 

::n '::-_i JF:.:i , G·,.¡~ :'" :'t::': , ·:•a:<lC 'l , 'l~tlCr'..::: . . . ..::: ::: 
se h~:-. ~r.:s:-!p:!o c!e ·r_ ,:s ·~ i~ .'l:-, ·:iolar nJje :-~3 , 

.;.ses inl: L :-.d i6,~:-~ 3.;1 q · .~ 1·.;: ·:-.::t:: ;"'~. ::-1 el ~-:l: 

;~:> i err.~. E:: ~ :¡3 cal:~.; dt: :1 ::i ;Caci ~J :r·~: ls.:i 

.;e-:1::>rJ;;.jo e: r.~ ~ed) er.::e 11 p::::. l lc ió~ , f21:)J:-::b 
:; .1 .":":t!r cl.::.c: 1. a :os •.·e:-.de:!,.;;:-".!s =.- :.r..~~an ':.e$ :p.-: 
d.i ; nn:--.e--::e traC3j o.~ plr-J. :c-é~:- :;o':r>! ···i ·J ~ r . 

¿Y ::.:. :.enes ¡:::1g.:: 1.:>3 p ... ~:cs :-otJs': . 
?? s: ·.:.;YJes:o c.·.;e r.o s:~tr • s , : •s ~t.> abaj.J , 1•3 

ot :--:-r • :i , l •s tr-;.':J~jlJ•j:- •5 1 -e ·::')tl r:.:.-!st:-:,s 
i:-~;: ·J.!?3 ~~s ;'lb3:i·JS ·lc:r -sa tar.i vo .dc .. a:;:Je:J:~s q·.J~ 

;>or r o<>p:--:;--.: :--, a5~si::1r , roe~- i' e xtor s :.~ :'l :l:" 

;o::t:' hrsst1 e! ·~ seg·J r d a:i socLt: . 

La niebla es el pasamontai1as que usa la Selva. Así el la oculta a sus 
hijos perseguidos. De la niebla salen, a la niebla vuelven: Los indios 
de Chiapas visten ropas majestuosas, cam inan fl otando, callan o 
ha blan de ca llada manera. Estos príncipes, condenados a la 
se rvidumbre, fueron los primeros ; son los úl timos. Han sido 
e.\pulsados de su tierra) de l3 historia. y han encontrado refugio en la 
nirbla, en el miste rio. De allí han salido, enmascarados. para 
desenmascarar al poder que los humilla. 

Eduardo C(/leano 



11 ~;) ~L X~ ::~:.~:.~ !~t CA:UCA ' --------... -- -------------
Ncs cp~ne:.~s a la ~~er-~~.o!"o d~ ~r. re~ta·J:-ar.:e 

M~ :::o:1ald ' s justo e:\ : a plaz:l. ce:ltral t!e OaxJ.~a . 

Nc r.e:esi t a.,:ts <;·;e e:1 ese e:.p~:!~ C<.i:-.: e se 
e:lc ·..:.er.~~-a lt i der. t ida: cu: ~ :.~ral C:e ClX..-::3 , se 
tx:-:_':l .. n sZ~.t.-:1~ aás j~ las ... :-asns;.i':-r;:!.:'?s 
.xr;-~al'!:!"'ic~ .... as. 

A:::~.1s ::.t..: Ocnal~ · s es w-.a tr_;;:c-:a q ... e se ha 
:.:Lsti~¡·.;d' po:- s •J :'lJi' :?s;.t:~ ~ .~:ta la 
ra·~¡;,ra:e:' '/ CJr. conocidas s...:s de:as t ::J.cicr.eJ ~! 
bos;Jes t.r~Jr• ~cales en raestro p9iS, e:': l a seh•3 
~:~.::-.a: -:;j :ea ck:. Brasil y !:"',.;:hc5 ntrcs. ;nises 
::erce:--=· .. m::.s'..as ~·.;.~ s~ ... en ~tr..rcJa-.hs ~e S'..!s 
-:.i e:; as de cult!·.:o, ~ar1 ~e~;u4!~ s~r 
~s:h .-!sa~os. 

::r esta' til!:':"3s s~ cd :: 11. ~esr.t:h--·3 ;:.~:-a !~ 
lli":":er:~a:1f·r. )' e:-1¡J::LJ de la1 C·.lUS f res ) q .. e 
~le Dc:'llld ' s ofrece cor-~o cc:~:~i da r~p~J . d;:.versos 
es:udios re3liza1cs aqd y tn l es !:S:.ad~s 
IJ~id'~$ .je~u.-~tr~:t.n.quo: r.if-:-s QJ~ Ct:"e:'l 
~·re:l.:~r.;e _lt-r.te er. rest~·.:.rar.:es rát l ~,;¡s !;~ ?~ 
X: {ic;~a:d's S\t!"r~r. :J"":. ~~ ... _e::to dt a¡res:·.:ifjad., ée 
i::S~1":.iO y d4! s-..~f.c;:s 3.""!.S,JSt.~OIOS , l~!~.ás de St!" 

f:-ect.:-~te la t'otibi~idad d"! U:'ler c5:cer y o~rcs 
t:a."".stc:r:c;; fistces y :.cr.~a!ts. 

~~u~!!~; 
. DELPAYASO 

l¡ 
1\ 

~---~~-!_!_:_~--!-~ ___ ?_:!_E ___ _ 
~!: Dcnal.J ' s perj'~dica l~s t (!Cques t:-oy:.~l~es 

con ::tJS ~errer.cs e!'! pasto 'Jtiliz.:u;Jc g:-a~C -s 

C3.~-.. id aCes Ce tr.ta!aJ! sir. :cnsi~e:-:tcié:: al 
~.eCio a'1·oier te . des~:·..:ye~é" la tti)a de o;: e::;., 
:er.:!:tr.~j :~e.l~3 a.alsl..~a. "".a.""!.i;'J~a:.~., a : •s 
::i~·~ ccn s·~ ;ub!i:!~l:. eT,~! u:,(!) !"1¡:-e~:e~. !;-es 

~~rJ-.: ·~-cilles a :a sllt..d, tc;~;.::-an~' L":i~:es 

a:-.tes d<:: s ·..: ::'ll:~r.za , ex;:l-::ant:!) a su .;; em;:: l !?a:!:·s 
er, espe:ld l o r.~Jeres y ne¡r •s, 

::r. "'~ertc er. c;mcer (S? . g¡¿:,ey ~.rr.ot~) en 
s~ d~: h:-.a::!ón, Q1Je re s .. :tat-:t lt ·,¡:1ti1'1~ 
re:.:!:~cnar u:-.a ali:.e:1:a::¿r. q· .. e :er.· t~!'l~ ¡ra::.J~~ 

c1:.t!Ca~~~ d~ ¡:-asa, az.,.~a.:- y i):".)t!'Je:os a:-.: =a:ti 
¡ sa: p!~O ;;e;,•Jt~as c.:.:::i.:hjes :!.~ atr~:-ales, 

vi ta-:r!r.ls y !'1':lras e<::'l 1:~ ¡ktes!s :11!' 

e.,~er-me(!a~~s carc! l a.cas y c.;:l.Cé!". T'!.of..;.gos 
do:lararor. que los po~los p"U"a h•:er Me t;u¡;gets 
s~n alli'ler~ados p:1ra ~·Je en~order t:!~ tal fcrr.a' 
:; ... e s.:s pt':.AS y1 r.:> p',;~~er. sc~o:"tA:- $U peso , 
3":"0:".: -~:-..a~:IS CC:) ~e:.e;.a~ d'! -;.~les ~e-r.!!"? C~ 

co:b~:-:::~•· ~as .sv~s ::'!::e, C!::-.cs t!':~a::~ ~:..:--

:..:-:a ~~Ja c!e pa;-o!l, ser. f:e.:r.:;e:-~~es los ataq.:.~s a: 
ccra:5r., e!:'!'"'~:-r~13o:!es y c~s~:-j'!r.~s respi :s.:~!""i~!.. 

V:s h'.:-e-:os ~til :.z..:dt;s e:1. •ru )!.: f. ... ff~ .. :s•· 
;:ro·;fer.~:. '!., ,t;lll!r:a~ q·_e so:~ ha:ir.l.!.B e:t 
;:!'=t Je?id:: ~ 1· .. !as d! z.lar.-!;¡re , a;;!la b3 et, 
edifi;:.os CO:l .:1.iles de ot;as 8'Je3, i."tca~a~es 
s:qu:era d~ ext.e r.d!r l3s al2.s o de :iescan:ar 
s;-~:-~ ~1 s~~:o. El tra;:spcr~e d~ C'Jar.do l!e~J 
la t::.:'"d :!e =11ta.rlc~ e.s ;:3.:-. c:--1.:!1 e i:-.:.-:._- a:_o qt.~ 
ca!! t..."': to:r~1o !!e ~as .~::e:. s~r:-er. :a r:.:;:':.t:.: a ~ 
s·.:s ;:~;;.~ ·f..: .~-:~t: !! ;~:-c:-t:: y ti:.) n~ es st:o 
cor: : .H aves, tJ!:!:Iié:t l:s :e:~bs. 

!i) ~~rrei1<JS l os oj~s an:e 11. r~.l:id:id, r.o 
¡>~C!"'ICS se¡·.; ir perr.itier. -~: rr.5s p:r~i.;/~:-las 

c:r~:rl :~s a~'Ji:.abs y ~e~·Ji:- en:":-:;l.l~cienCo a 
:as e·r:.: esas q,;~ e:<p!ot~n a :: ... •.•slr~ g·:·n";e, 
::31~:-a-:.a:ldJ a r.""~ "~t~s !n!r.a:es y ~·~ t.:r:.~y!:Jdo 

:: ·.:~3::-~ ~.:o:!c.:e:-..a. 

L9~~-~~I~-~~~-~~~-~~-~~ ~~~?~~-~ 

!l CZ3) de los h! c:-:~:s , st¡..:.'1 las !\.:er.~f~ 
~~ la :¡:-~!·;ert!.J~; d~ 'h:r:glr.. !1 C3rne ~~! se 
.;..':;.1::1. en Y~ D?r,!l>!'s so-:1 aJttr.~Ic.,s tu.l;os :i~ 

ca::~e g~latir,os, {sin cl:>eza, ni ;atas e 
i:-.;'l¿.,iles to1~t su vid1., 3limt!:-.:.,s1 >S por tubos 
qJe está:-t co.,ect3d":·S d:rec~a"!!en te a sas 
e-~:;.Ta¡::·sl, ser¡ ccs.lls sin :"Jea-es e ;:l. a.s;¡ecto 
=tsz~:-a¿¡,t-le (s:r. ojcs, sin bxa ¡ s1n co:a) . 

La :-_a:.i;.u19c16n ¡e:tét:ea l os ha co~ter~::!o 
e:-. cri3:'u:-ls !:1lr.i::.aó2.s ccr. &.;?'t:"ltr.Cla 

¡~!ati;.cs1. C1.0and~ se ir.t~n:c JbL.¡'!r a 
io!c ~o:~a~J ' s a re:~r;.r .s~.:!i ar.t..:1•:.1o3 de t:;,uc S\..S 
:.a.~'J ;~rt; ' :.l!~1'l sen 100~ ca:-ne de res a:-¡ t.si"e:J':a:-en 
q ·J.; ·~?.SS" en latin sigri fica 01COS.!\" y Q'Je e: lcs 
;roju:ia::. c.ar:-;e ':!e cesa ¡:c-r l o q~e ref"Jtar on 
~Je s: se lt' ¡.t.:.e~~ ~l~r t l:-r.e de N!s . 

Pl¿a:1~o ¡:-a~dts s ·.;.:-53 ie dl~.ero .:h!"e:-er.:ts 
;::.es:~s ¡t.:~~:: . .a:.4!:i.:.a:'!'s :o¡:ar:n se i¡r.o:a:a h 
~:-eceCe:t:t 'l ciflt s~.: ca:-:~e , !)C!" eso es q"Je 
Me Dor.a:d ' s se dl el ";jo de d•cir y ar.~nc1a" 
~u e s 1.1 carr,e ea 100% hech'l d~ r t s. 

-~ 
~ :or.a!d '1 •s 'Jr.l c~~;.o•a:!ó•· ~··• 

ir.:.er·, ~er.e tn j,!'M.d!S he:ti:-eas , ~~ja~J:t e:t la 
~"ca a p~:r.:e?\:s ¡:-a~jeros Gue v! vtn ce ellas. 

:.:: ali ~¡ .oo::'\tc q: .. u~ se 'J!.: Uzo. para l a er.gord:t 
:!t 13 :-es, St rr::C·J~e e:l ti~:"t'll (t'..t! ::_ar. S!.d~ 
e~f.ir:r . s~~ (a:-re~l.!.a:!.Js ), su: ni!'l,',;.f.B =.crll. 
7;;~• ccse~hs (lech·;¿a, j1::u:e, ;>l?&s) es 
~:-1";3'!! ::-i:.¡:t:.éuca:'!r.¡e ·:;sr:> FS ~~¡ ;."rE~i-:'AJI) 

·.::.~,-:?.A L; sn:.•Jt··•. 
Cor..~r en M·: Do:-,a:d's e::: arr·Jin.ar !1uestro 

p:a;.eta y d~Jar hJ.,.,trie;~:os a r-itlo,e!l de ser--~s 

ht..:-;át::>s . Di r,:J a: Me :c:.l:C • s e~ el ::ócalo de 
Ca·oc:1, ::o iás :t".J:";e.ac:c:.a:es d~ ~:ILI':brt y 
d•s~~.;o:c ,;c.. 

A:t : :;:J to~!d' ~el f-lr.:i.r.'! a:.a:-c:p·J:-:k 
?~r:S;.tt!! y se~:~:-~s # 2V} . 

:,.c;.r~,:;::AN ~E:.. C.C.? . !-
C.G. ~;:~ EJER::;;;• 

Z.AP.!,T:S:'~. CiE 
L:3~?.A:IO!I NA~IONAL . 

21) d~ ::!1 c:.e:--o:-e .j~ 19~· • 

; 1 ~·u~;lo :..:: .!'éx!:::v 
;.:os ;uttl~s J ~~~ie:r.os c!tl r:. ~~d::J~ 
A la ;:-en:a nl:ior.!l e t!'it..f:':l;•e!.cnl:: 

P.err..:'!r.cs: 

El EZt~: 1r.fC!"'1a a la t-~ii.!Ón r·.1!:ll ta f.lC iO:~al t 
:_.,-:.tr!'l.l:io;a: ~~: a·.'"l.t.:~ ~e ;,•J-.s;ras 
l"'·testi¡.~t:!e:"'l~s so;.~:-! la &~~a:uJ. d-! ;..c:ea l . 
:tl~~.iciplo e!' Sét:-; P~é:-l Ct.r.ta!:.ó, C~:~¡::as: 

Fr;.r.rJro . .. En .t..ct~o l ·¡!.v .a:'l al¡.mos de :es r:.~. !~s 

e• d~sp:azados de o:ras cc•cnd3des inc!gH.3~ de 
Chtri'\ 1 tl6 . Se e:'!CO:"t~rabar. ah! p1ra :-e fu¡~ "l:'a~ d ~ 
:!~ a¡!"t8Ít:"'e5 de :~"';ojas ra:a:--l.~ 'i -;;.:es ~l!;! 
"tt.:ar. ~cr .asa: t o'' l 1s cr...:.~~~~a~~ s ~;..."! r.~ son 
g,,_·e:-~l&~.as. 

'!':d. ,s l'ls reft..:¡i9.~:-s era:- indígenas t:t~tz.ile 
ci ·¡' le• , ~·refe3a":<l:1 la rel i.¡ión ca~ó l ic!. 
Ha!lia z~patlslas "1 no up<tis tas ce la 
or¡ar.L:.aci6:t i r.dep~t.dio!,te Las ;..·:: ejas :._~ 

Ct.!na:hó 

,~~ .r.¡Lor.o C! lo3 ref\,:gia1.)S ~eni1 a:-~::!S é~ :~.:e¡o. 

Seí:'Jndo: l.a ~ay?:-~J; Ge los ata:.l!'lte;; sc:'l 
1:'\dfg.:nas t.zO':tile~ . r e rV:-.(ICCII a di.':ersa3 
cc.r.unida1e$ del :m .• :li -:trlo r!~ Cher.llhó , p:o!~:;a 
1-:t re:i¡!ón catél i:~ y es ;r-i ¡s~a ~del ?:u o dtl 
Fa: ti!~ Ca:r~~r.is:.a. es :o onis:-¡·)) . 

7o~. S los a:a:a~:.es :e:-j :~-,; ar:.~; de f~o;!;,) 'f 
al¡~.-r.os, a~'!T.ás , a::las blt:.cas . La itay::r;a c!lt 
le3 ar-u lar;;" erao d~ l model o A:<-!7 , callcre 
7. 62 x J9. l -15 arl"33 cortas o pisto:as eran d·~ 

r.od•lc esc•Ja~ra , call tre 22 lar¡;o ;-i fle. 

Te:-t.:ero: U~os ;:ir.;.:~s an~ea C~ :;,· ... e se iniciar 
la :-,asa~re, les Ye:-.i:ulos l!e les ~3ra::ti:H:~:"t5 
:~.:ero::. c!~te::a:!cs ~o~ ir,1Ic,e:.as b2S-!3 :!t a;x:;·o 
d'!': E::..u, q 1 ~er:eJ fu:oro:: a av ~ t4tle.a. a los 
refu¡i!!.1:Js er. Ac:eal para c;·;e s1:ie:a:1 y 
aler~aron a la Cc-:-~~i . 'Jn grJro :!e 
l~rO)(i 'tlldJroAnte 15 ¡; ~!"SCr.a'J al~a:--.::ó a szs.Hr, 
per? e l r.-.s~u ale,tó q·J~ n:> ¡:;~ ·Han !":J:~r:e:¡ ns.Ca. 
pcr-:;Je r.o r.a~!a:; ~ e.:::.o r.a~1 ~Jlc y G;<! -:e jo:- •~ 

h!':ar. a ..,ontr a :-e:a:-, e:a e-so es:a:,;.:-~ c4a:~:!o 

!\:tren a.-;,aea.:!os . 

-. J..:ic'""'• .. ........ o-

E J E RC I T O VERDUGO 

DEL P U EB LO 

@j~; 

.:;.;..li~. ~~ 

C..:a':'~ Q: El ~2 : ... d l ::er.:r,:-t a.l !":e~io e:!, CU!\:O: ~ol .. 
;;eras!~ ;::!:;¡~:¡~ 10 1 .a':a•r;t, bJS!"S !e aro¡.> 
tt.~a~tst.'\ tlCwc!";:~::-cn l\s priee;-as ~.::c.:-.:se!er.es 

'J S~ CC:~-:.;!'!:_:a:-c:l a la C~r.a: ~lrl i~.: .. O!"":"a~!t ~e 
l·J ~~..~e e.c:a!il. C·':~:-: t~r.~o . ~l C·~:-a~ :~s;l.:~i~b a 
1(.; ::~ c.:rrni~r::s q·.:.e s~ i ba a a~Ji:nr al gcb~~rno 
d~' l es t -1:!1). Así se t .!zo. ~ la~ 12 t-.cr9s ¿~~ 22 
de dici~:nbre ~ l gcb ier:-.o :!~ 1 es:ado recib!b 1.1 
J .. r.!.::'l:il ~- 13 Cc:-. 1~. A !as !j ~.vra-5 ~ l a·,:.so 
ae rtp!~l·). t.i g~~~trno ~e: ~s-;1:o d!jo ~;· 
t::t!:> t&:Lt.:t ~1; 'l c:n•~:-:1 . 

Ou i :".to: ::~ :o-ar.:~ ?a:-1~:.l1~a: :¡.;e :-~:!!:::: !~ 
!I:A:.d~re SP. ~'J·.'i lizó ~r1 veh lc'J~C·S ~r~·;:d;o~a:d d~ 
la ¡;.residC':'.ci a :n.:r:ir ip-tl ~riis~a CB" Ch~:l~!hó ;¡ 
c!.e r'J:'"ticui:1:-e~ ' 

Sexto: ':'cc!x !es ~:.e!:'.::cs dt : ¡:-o .. ~c a;rescr 
~:";.J~a."\ \.t.i :.~e.r;:~s :!~ colc.:: -csc-.;.rc . 

Sé~~i!'40: Los ·.~~:e·_¡ les , as~ co:-:" '=: 3:-r.a:-:f!.:l~w. 
'Jr. . !"orme-s y e~..:~pc3 Ce lvs agre5ores a e • 
GD tu·, ! e:"o~ ce:-~ di,er Q Je~ ¡~bi err.c h~o!o-al. 
t:n cor~::-eto de :a S.s .;r:t:~l:!a de Des3.: r-o:lo 

"' :ial. 

C::ta·to: L:t$ ;~:-Di!i:.a:es :t~1:r::1 a l:s 
~e:i:bs ~-.;e .;~:~:"".t:a:-:r. '!a las =-Jc:-es 
ert.nr·a:l:J .t s les J.::f.er;n e l v:e-1 ~:"! co:-:. .. t·r:l,~:.e 

l:o·.¡e:-;v : T er:r~i narj:> el at.:h~' ~ e , a¡e:-: :es de : l 
?olido. de Se.>·J:-Hhd ?;~~~:a :<!1 ~1"":3.~0 ~ e 
C.~h:-as s~ di~:-cn, 11 tar~1 .~~ re : c¡~: l~s 
c".JU·:tres y ··~e3.~f lrect:los·• de::~ro .::e r.::-:a 

a y en e! !':r~~:, C.e 1,.._ t.!l:'~a:.:·J . 

.H¿•.r.,~ • ., cco~:~.:.s :c;-:~s ~ ... l o &:.:~:-.:.o !'" s;r. 

1.- :;~ se ~ra:a de u~. c-,r.f! t::' :-el~;!cso, 

:a.1·.~ asesi·\c~ ~c~c Bses· .. :.a~;;s ~- :-:.:es!.-'1 1' 
.. ..,• '¡• . .:r, ca.t.ó:i:a . 

·¡·;,se t:"'a~a :!~ ~:'1 cor.fi~ .;:c é:~.:to . !os 
->~,·rtos J :¡· .. ie:-'.~5 :os ~a~a::.:'l 5':.:\ !:-.. ~!¡~r.as 
~zotzll~s. 

3. 'io S~ t:-.1';Ó C~ \:~ e".f:"t:l~.l-.!~n': ·J (ccmo :ll 
;•J1t:-tn r:r~::.~:1tl!" les ¡: .. :ie:r..cs fed~ral y 
es• .. a!Al). :.C! ;:_::;.~ .. ~~~ •s:a:L"': ~~.s!.:""" ·!~ls, !t,. 
3-~a:a.:::~es ~~:a!'", a:-·aas de ¡:..:es~ :!:_:.re. 
,lo J-.u':·) chot·;~ a:---a'!.,. ruo: t:..:""¡;.!'! ¡· !:ar . .l~t:.:.e 
¡,!'~3 eje~-.; .:ló:-.. 



;3 

J . - E: cby~ :: i v:=> !!r;;. 3.~Gt.3:- :~:. todo~ . . q·.J:: no 
:.:.:e ::::.ra:-. t~St!.!PS a:us a"'"'Jr >.:.s y 'l i~:~ ;¡ iar .. as 
e·,.1-:.:-n:.:.3s'' . El r t ~:-, g'Jt>e r;¡::· .;:-:ta~ e:-a que el 
~ ~~eh:> r;o f uera d~ : d~::-.in;.o p·~I;:.Li::o. 

l.a:; S*J';ori d3:es p:-.~e=-o ~J:s ~er~n 1eg~~r la 
J'.J.::a;,::a, h .: .z.go :':l ~ ri:':"i:a:-~a, al",~:-3 G· l ~ C!"t-n 

c: -:"fJndl :" ¿¡ ! a :;p :r. ~é , ¡::G·c: 1ca s-::::·;'.! el 
ve¡·c;!a: ~r!ro móvi 1 del c:-1r .e:"l. 

<;,- :uar.do e~ E::>b :~rnc. de ~h: aps :-es;:t::>nd::t ~ ~a 

Co: ·.~: qu~ • t oC:.o es:3. bg.¿:. ccr_tr-:.1 ' no se refer: a 
a ~'.Je se h i b<J. 3 evitar ·¡,¡n !" . .<;>e~~ de son,g:-t , s :.n::> 
a ~-...:(' ~"l gotic rnü er~ e ~ce E"S~aba d:r:ai ·:·ndo 
e 1 1taque. 

6 .- :: ~ d~S'/ ÍO Ce :"or;~os fc·!~::~ !es t ar:t e: 
f in:,r.:id.r !.er.co de d 1 ·u·rsa~ es:ructt.!"a:; 
;a:-Z~~ ! :. ~ i:ares. ::~ la Selv;., , ~b:-~e :·· :..i •.os d~ 
C1 i a~as n:. es :gr.orad~ p(':" f · .. r.cionar L-':i 
redera ~ e s y es t.a .... l:es. Des:ie B9~ b asigracién 
de :-ecu~scs eco:-tón icos !'ede:-alts en Cl".1apas se 
re;, l iz:t cor. l.in c r~ ter:o ¡;<Jl; ¡ ico-- i:1:~1r , 

.1;1.,.el :os Q!J f! cstár. dis;~ .. es:~:; :;, er:.: rent::st se 
cvn--:ra 1as c::mL.:ü d:3des ::.4·~ tis :. ::1:2 '/ cor:r a : :u 
ne·.: ':: J l ..;;; P'-tc!•'1:'l obt.er.er d:nlj!"·J c:-;r. :..a 
c:~ ::.d ic i 6r. de <:¡'Je c~r.;::an con l ·J qJe ll a!"'an 
''pre-p3ración bás i ca" y es:;a: e!'l abs·Jbt.& 
~1 s;:os1c~én a re¿.ponde:- al l:a- a:b de '' . es 
en:arg1:iCS" e~ tra!:'l:. ta!" !es pr~;.:e.: t~~ €':'1 St:d<.?so l 
::o se t l'Jf..a sól::> d~ ccm~:-::r :eJ lta 1~s . ,.s '1..:1. 
·.· ·:rda ~ero rc chJ ~a.':" ient ) , ;.:r..;.. •·:e :a" p3 :"~ luce:
:a g..;.e ~ra g•Jt ~:T.:.urer.ta l :crh!"a les :n:! Í!;_erl!l;> .• • 

-: ·~e n.j:gc:--:as . 

; L ~:.::bs ~:-Ac;. · ¡ r:;s SE C:..IDRl ERC·tl :: :. ?.:•Si~O ce~~ 1J:l 
PA$:\.\~ .:; :iTAfiAS , OTP.C3 i.CS USASAil C0~10 GO?.R;..S Cü~; 
~· C~R., l!ESCUBlE?TJ. Y CTRC~ Se •.~?AS.,:l E~ 

ROS:'P3 CO~l ?A:.!~CA7ES~ .t.:..Gt NCS 'J?:S71!. '1 ?rlU :-A L ·~:. 

·,:; RJt ·::>L Ilf.~. , O'rRüS [;~ I~E;; Rí.J Y C·: i1:C5 ::; AZU:. . 

7 !:1 a:Jr:,•Je inc!t.lyó hs fa!;~S --i:i tares 
:l~:-tabs "d~ apr-:x i l'"'•!i.:: i é:-." . " <:o::-a Ce cor.t acto .. , 
"'a~l~·;e ' ' y ' ' e:-:plc·~ac:ér. ¿e : éx;. :o' . a :~:-1¿s C·: la 
C·:: "exrcr'"l!.!"l\o :~tal de: .ai/!:rsari~" . 
~ .; e ·: u:!e:i t.~ qt.:.~ e l grup·~ ag,r t:s:Jr cor.: ab:1 ::o:' ~a 
pre;"ar3 -::i6:-. - i : t':a:- Ce ! ;¡ t:;,•Je- : 1:1!"':;:-. :!e '\: :)nan:o 
cspec: :¡ l " . Si.ls arl"'as . eqt..i ¡;os j ' 'J:"; :for~e.; son 
los d~ unl orgar. izac : .:r. -:eL~ t.a.r1 : 1dl y r e-·te l an 
q•; P S'! ":.rató C·:: u'la ::1c: ¡6:' ccr.-:cr':a:j<l, ¡:rer J... ... a~a 
y d:r:gid!l pcr perso:-:¡ts o ins tl~:Ci,]S q¡;l! n:_• 
f Jrt :~l ;aron c :. r~.: <:a,cntc e:1 bs ~;ech:Js. 

6 . - L~s ~nra:r !: i a::a :-cs :.~:.. l.i ~::-1en SJ ó :"!'ISi'l-!'1 t~c 

~qu~"~ de S'Jr : r.is :!"o d ~ recl.o C.:: c : i ::: ::'ll es (!f< 

Ej~rci to F~d~:"ll , pc:ichs j ¡,;•l:~ ial rs :¡, 
r-ri r.c ipa lr.ente, ¡:o: :.l d~n~'!'· :r.t:.C¿ ' ' Segt..r! d~d 
F'ú:: i :a d~ ~ Estadc '' , e¡ go~~~;?;;¡o é·: : esta;,!o ée 
Chi apac: ( encargj dc de ~ " t rabaj o suc . :)" en esta 
e;:; : r ateg ia zeéi 1 1: s >;3 ) a s J ·:~z c:: js iE~.:.~ e l 
arrt:t.'ll~n::o en el T~:-cado :lC6;!"ó ·1JP e:o ~te e:-;':r=: 
: js dh ·'?rsas :;o:potac~:Jr:es ¡:c ~ i C ~ )cas de: pt!i3 . 
; .. ,s ¡.;:~hcí a s y 11 iLtJ res de!J· ... i an :3s ar1'1:'3 ( que 
·o::s :gu~r e:: l~s d<.::•:r.~ :c:.os \ p:.;a l3 · .. ·e:-:t1 

.;;. : r~:!est.:-.a. y s~ >;; •:e:1:.L:!~ :.a tt•r :-a~t.'·lient"!s , 
g . ·.1:-c!le s;al~35 , pCtt>e:'nJCorc:> , ¡Jre::;.de1 1~e3 

:t..: ·d :! pa!.e s y •·g·:ont<.: i1¡:-or · .. a.r.te" . 

Se t r J ta de t..:'l &t..tén t i<.:o "1&1::::.1-,., de a:-ma..,e"'ltc *' 
· Sen arr~s · · ~ ·..:: ! a: " o ' :.~gr.'!s" , : 1arr3~as as: r,. :~:
; ue j'1 : v~:-o:-. t.sa:!;,s er. la C01':i s1én ,.;e a ' , . · r 

C:~l i tc. qe..e se :~L·a:: v·e1d:.:-nd·,las a Í :.:s ~-;~~res 
:-eg: ')ra ~ ~s o :o:3 :es . 

8 . - E.l :- ~:;Ja: saq;r i er:o d" C:~t :"i!" el ·¡ ~e!'lt!"-: :e 
l as rrrJ~~te3 €:-t~:a;JO::;,:;: ro:.;~ rt~n y ext.!.:1 r c·: :ro 
:r:.:e -~s s~..: co~ter.iC·: , fC:'"'3 pa;- :¡;e Ce la.s 
"en~~:ia:'!zas" ~'..: "! r. ~li t1;-et g!Jl:ei:'altecos (de 
:os llar.a dtJS " r .~l:.i:~s " i l"';::art: :! rcr, a s .:s 
sH·l:. la:-~s r..e;<¡:;::.:l~s 3 ní::. :el a i za::-.!en~o 
za?atjst3. . ':-e~~'Ji? ~ C·; l i. l. Ci'" ~:1 ·• :-o C..e .9/j.l , el 
::Jérclt'J g-Ja~e:-.a:ter:\: o~r'!L l Ó :1 51. ? a:- r.~x ~c3:':C 
''asescr~l y tre;n:-auó:'/ en 11.-chd 
cc:-. :::-a~"'ls~::-ge r ~e . 'J;: g:-·Jpo seh.: : t c de of :ci:lles 
de ~ EJé:-ct':o Fe.:!t-ra : tc~é e : n ;.:-s ·.:> ' *Y.al:.~ l " . 
Jesd.-~ eator.ces rrJ!U~s ¡ruj:~OS s':-1 ¡.;r.e;.a ;-.<!Cc.s e:t 
el •;ec l r.o :;a : s . 

10 . - Las ..- L ::t. L-~as r . ., f-er :n esC\..·g:.da3 a~ atar. 
Se e 1igié el :l.t;.:!r , [!'::!:~ y he.:--::. \!el cr t ¡~:-; 
~a rn qw; ::~s ~estir.a :~:- i o3 del S~tr.griento 

t:te~.saje :: r~,: ltd ~: :-:~.1 y er.':e:vLo:!"a:t :: ~en . 

:.,,-.; d~st;.:-.a::t:- ios ~;:.:-: b s c~n·.:ri·!a::!es i nd:ger.as 
r~:b~ ! des y e: r-;:I'S' j e es ' r.a~1 '.'lVl!"á q1;e s,.a 
indepenó .. e:-,t e de~ got:..ern:.:'' . 

- __.-,.,.-" ·)F .• 
_-/ 

A~•,:~:l:n :t 1l ~~,.~·.e»: !lt k~ 

11. - El g<..ti~rr.o ~-t>X iC'H'.o ~ i nge a: l:a."'l:-S~ a 
sorpr~:33 ¡:. ~!"' lfl m1 -;~,n~1. de ;..c :~a : . P::: r r:-.ed1 o d .. 
la prens1 ;· h : e!-:: · .. · :316:-... ;n··i·~·ad!l. ~1.:1or.a les, 

l a te1:s:.t ~~t· .. ::..~:é; ¡: ;ur: se '.'l.v : J. en :~s :.. :tos 
: i :::-rt~ j e C!",Dp~!i e:'! ::~:"ar.~s ¡:; :-e·; j as ~ la 
!"',:'J.SJ~ :" '! .;!~ ,t., ; t.e~: ( t,.;e C~ : t!.0-, ! :1 :0 p•.:o !. :.CO . 

t:l cr h"~ :h! l .,s :.:s. :.1.::.íe.e:-,a:; : •Je ad·:<:?:-~ i th a 
li *!':lpQ. 

12. - ~e-s-:" f' l l :'ll" : ~ -~e: c~<:e-r~oro 'j cr:s:s de 
s i:uJ: tór: s ·1~ ial ~r. Cl;iJ,;;<.s , prvd,::t·:> de ! a 
l!~trat···¡lo CCI~R:-1 : :1sw·¿~r' :e g·.:~~:-ra.-e -::3 1 , e: 
CC ?. ! -CG dP~ SZLU :ne;-:ó a S'JS 3t!Ses :e apcy o 
;;:1r3 G· ~~ e'l.'l.t1ra :-: er. todo ':'Vr~J:: ~o . y a:.k. a 
costa C.e p~:-:!er s.:s ;:cc3s p~rt.l!':-:e.,c;.as . el 
er.frcr.t:a:n '!nto ~~r. ot ro3 i ndi ge:-.as . 
Pa:-a noso-:ros fue c l a:-::> que e: ;:¡r o;:és:to 
g:~.-berna~er.~a~ e:-a j ' e:. q1..e n~Cá;·a:-os d~ 
e:"le 'illgos y :1os er.;':-entá:-ar~t:: s a ::> t :·o3 i:.~ :s,~:-.a~. 
?cr eso c~da ·:eo: f1t.~ f *J l !"'·?S ae:;.:-edi :!c-:i oc 
:-es(l:J::di'l'i.,S en fo;-::.:1 ·; b ~P::ta , Si:10 ~:.:e 

r~:-utri.::-os a :a Co:r:is~ér, ~i:I.;;i(.;na t Ce 
rr.t -:>!''1ejiaciór, ( c~ya exls:en.:: la .:cr.tba';e co:: 
t :>·:!.J c!esi c1 .)~ e l g"'t!e:-:1~ fe:::.t :-11:1 y a la 
;;:-ensl r..:tc io",!! l. e int~r::-1-: i ') :~al ku¡' l l d':;cr 
;t:)fcs ! ~:"! t~l : ;-,: c:-:t•: ' rl :rol ~s ~ 3. ta:1 :.:: a :.::s 
;;u:: 0 t:". '1: -fi 

E:~ este la:rJdo ?!"ogr~ :dv~ j~ nuestr~ 
~o:t ': l:'!ent~. b ¡e::og:a 1b.?. c~:.s tt 'Jj'er.dJ e ~ 
pt.~r:t e de C-c:'!tr~:.t:raér i ca, pe:-·J e-::t-r~~¿ t ,_J,:, : l:;.. 
S~;=l;,radc d~ 11 ': l t : ra f:r':le e;; :'e:i:.Ja~t e~·~:: '.l 
?::.:1a;J . r.tó.s tard~ . r.·.:~· ... ·as sa~ .. j ~::ts -;.el~r:cas 

g~:~erajas p~r u:-.1 in~e;o.sa ~::: . .,.:.dad d.:: :a ~ 

op:acas, ·;a:~ a r.a -~er ~i".oca:- a ,l~'"'ér.;.ca del S;;r 
ccn A:11é r : ca Ce: n:.r te , e .... ! a f ase fi::3~ del 
E a-.a.d ) ":''O':i '7.!.e-;:~ a:;,:r.~ ~~.: t.. er¿ wirl ~·Jcs:; ros 

· ... ·: lc~:-se s, : :'.·'3:1ta:'3 :t·Je~ · .. ras :7:v!" t di.ds y, al 
solC.ar Ct:rl~~o2L.::h~i :ca c:.:1 el r.-..r :..~ y e !. S\Jr :.~ 1 

con':iner.te am~: ~r:ar.o . hJ:ce ap~~:-.as 3 :r : l ! c!'loes je 
af.0s , t rar'lsf•Jrr.-:.rá :~:; :!c.s e:; '::-e;;:¡:S d~ na:" en 
íst::-.. js , deja:-::c ~::spa:- ::: i :::cs t.J"'lr.s !"ragr.e:-:~os q·Je 
son :.a:i Ar. '. i l b .. L 

:esde er.tcnces , c:-.!.dpas es ~á aser.ta:!a 1)!1 

e ::, ta zona i:"'"Stable. e:::re ~;-es p:aea3 
trC'.'ed: :-as : la /i.:".eri-:r.a , qt.:.e 1:) r:.z.l a: norte ; 
h de ::o: os, Gt.e :o C'nf'u ... a al ~c:-: 1 ente : y : a 
Caribeña , ~·1e ta¡:tiaha en •.:-e :as dGs, n-c ib ie:'ldo 
Ce prcf~,¡n-:Hdades te l ú!"icas r re:- eje;p: :. -~e la 
fosa nar ina de 6 r.ll 650 Met.:-o.; : r er:ta ¡; ) 

T.:!car.á) ru~uezas rr ine:-a~ es qJe se agr~ga;-, a l a 
varieda ~ ~r:,~ diable ~e ~::ts d , .. r:js , 

~:-:. e:;, :;e ;,.roct-s~ g~ ~ l.:..g:co , C!1 i~;t'1s S*! 

~cn·Jie r : -:- en ll : : s 1¡::.1 q¡,.~ ;¡:- tl c · ..... l~t lil::; ~c.-s 

A~ér!.ca s , s ·..: pos i,;ió:l ís:r .1ca L.~ per:-~a a l os 
-..rientes :!e los ~os ccr·6noz con : -:1 l o:::-ca;t: .. ~cs 
be1.éf tcos , y :1 su s i ~u:1: iér. g~ ·~gr~ ftca :~ dJ ~..~. 
pos1 ~ tón esr .. :a :ét:C3 (eco ;ógi :a y t ié •. :c.~J :"!:nte 
},.,::: l a::do) e;.':rc hCr:'! i b ft-!' ... 0$', A:d :;~ ex~l1 C'i } 1 

~ t-.·~r s 1 d:d ;. r :.Ci g i .,;;a C.:- 1-:·s r ec 1J !"'S ? :; do::-! 
cc:-!"1J ')r !; : c 1··:i::;;o 31 , ~:-:; co~~'r-::a\!? : -:c1·? t:'i'1e 
¡.,:;";3 J':;i ':'a:~·5r. t~r. t :- i "'J er. 1! 1 pl 3;:':*?":3., p:-óx:::-1 a 
~cua':! •Jr , le-s ·n~r:o3 d;,.:-m.:.r.a:-tt~s ~ :oz a! :5~ c . .;) 
ccn·ter¡;O?n i'"a=;a C·¡:.;.¡;a.:> sorL~ .. d:~ d.z.s-J~ <!~ 

n\..:-es':c f:nc:end .) e:-1 l 1::- .{¡.lO:'er j h~" i J Pa:e:;'l'.e- , 
¡ :ics1~ e t S\l:' •"s t~: hac .!::·j o cr. A""l 'l::c1 .1 y 
Col>:. "'H..- ~1 ! hac ia :~;¡ '\•;!' ·; :a , r: '::'> s ~ J':?t3.:-. a l 
:1-.'::r:l:- -::c;•:rJ s.:s n:c-r¡• :,?;s -: r~ :: ~ . ~ ., la ~ . J:i •""~ ,i<: 
n ·~c~3:1 r 1 a :l ;; : ; s·"~ l ':;: ·~ 1' · ~ :: ;,;:>"~. de .-. _s~-: nj:;~. p3 r <t 
l:"l~0:!.':'. 3 :' fl 'J r · , ~L~ :-" J ':'J: ! cr (l. ; s~:- -:1 n":'J '1r 
.:.., 1 ~ ·:: d~'> c..:: •. : ·1J ::: 6:~"'·:: ;;u.! 11 t;h·l~r;; l1J.; 
·:r:;;e - J l q .:~ .: ~'l ! ta a t-:':3 :·:t:;:-; '.'a:' l ';~.: , . 

!~ la e:a :~e tul:, :a cuat-ern=\ri a, se es-::f:. 
c-:.;p:etard o '!l p:-:~es" q~e hab la trJnsf:::--rr::~::: 

e l ;J l &.: ·.e::l ~r • h 'lg,:.t: :tab1t..aole . ;., par -: ~ r d-:1 
;:. :e! s '::.ce::o ( J l 1 ;;a.:s.jv de sol:~ 3•) ::-.i 1 af:.J~. } , 

rr;est ::-o ~ .:5a; es t:a"":.ég:co es e: p•;;1¡;c de 
c :-n ... e:-g-e:-:c:a cclig1:o Ce l as n ig:-::i: ic:.'!s :!e s.;s 
h:.:és ;>edes -·; e¡,e ~ales , a:'l :.1:'.3le:; y ~.u~.a.":<J5-; ~s":J 
·:or:tensa~i ó:~ de t edas las for:"lls de v. d9 er: : a:. 
a:'!g·?S t·~ ~err: ~orio pcr l a estrec:.e~ :!~ 1 c~rred-::

!.s::~-.ic ·::: , it·a re1..;:-ti"!r.dc las ~0"/hc : or:cs ::!e ~.:.;.a 
presió:-: c r~at i ~:a q.;e :'ai::e-:e no ~ó lv l3 
I.!X~~OSi5;: C~ la ·; ::!J C:intO er. la3 épOC~S 
ant.e:-!.·:res, s1::o ::1:-.b1én l a eclcs ; 6n Ce 13:: 
cu t t Lr 3s e:~ e: hc~oce:-.c- - l as e::·:iói f oles 
nesc-ar.~r :ca;-.·1;¡ ~ crts i nJes':: ro prese:- t ·! · - , 
f~r.é:::e:-. .) ,·,r~co e~ e: he:~nsféric . 

:;es ~:'ac : 3da-.-:-r:: ·; , el ??.? no t o':Ta e:-. Ct,;enta es<;os 

recursos C~ l ~~r~a>"' i er.to l o·::al , a! cc;.t :-ar i o, 
los c!es;: lat~ ta:-c. pr ~·:atizo.r t anta rictJe:!a 
po ter.cia l e~ ber.e:"i c :.~ de o: roL 

Eft!c t L•a:r.cr.te , es:a S l tJa~ L:· r. ;;::-h >. ~ ~& :ad~ 
.1 trae t l rbié1 ~.:s gr3:1des c:or: cr3~ tcr.~s 
t rasr_ac tcna 1es Ce senil l as y su i:'!e'l .lt.a:;l e 
;>ro:eeciór, a:-:.aCa . J'l 1n: r J5 ':1C-l e:-. te!"ri :·~·:"l~ 
1ndíge ra . S: se l v¿ra e~ ??P . se i n ~c1ará -.: !"'Q 

r.-..:~ '-'3 eta?a d~ l prc.::~s ·;... , r.e::csa:1a,.e~:;e 

a~t!a-:c:la p·: r ::¡uc so:-:-á exógena: r.c 13 ¡~:H~r3r1:-¡ 
b g~-:> :-,gía n: los p·.;~·:: lcs ~..!f> a:¡~.::fragJ3:".;;-:: , 
s i r.:> :t;to:-~; ex":rJf:OJS e ir: :er-:-se~ lj~;os . 
~:o cor.s~!"·iad . só~o :c· :';t:t -:J : ~J:-á -·:~ ' ~a~á- ~J 
·, i s :.o:i.:. r:1: .. r .1: y ;:'J: ":',; :'J : "¡' .e p:--~~ '~r.d · t 
;:e :e;;~!" . 

{Tex to C~! :..:dré~ A• .. b:"'J , &tU e t..: ) :o ~ .:r: :s ~·) d•" L 
p Prl ~~Hco L1 J:!"1 ~ca _1 . 

a~mTJifiililfJiíliL] 



E~ PLAN PUE3~~-PAAA~.A. 
(u:.a ¡r.~ono.~c!én ¡oo¡¡rá~ lCJ 

ce) pa!s r.o ~:v-J:¡a~a). 

At:ás Cel ?!an Pu~:;la Pa:.a.'\Í. es;á o:ro ?PP· 
e: ?:-oye::~ Fas~o p.,. ter a, r.ac1do en la p:"i:;e: .. 
r.:ta:! de l~s a:.os 90 ~ara .. rt'!'.ata:l:3r e: !st. ... = 
c~c corr'!Ccr- bio:5¡i:o". Presenta:.Co a! pj,b:icc 
er. 1997 por e: l 1bro :ol~ct ivo Cer.~ral A~.é:-ica ~ 

A. Nc.": ·JrJ~ a:-~::1 Cultura! Hutory (Uni .;e;-si::!Jd !:le 
Ya:e, 19~7) . n? tiene ::-aducción tcdav!a . pero 
s i ·.1na sever:J respue;ta del geó¡:-afo Kar L Of fer., 
c!e Okl ahoma , 1uien ha t rabajado er. l a ~¡,,a are> 

. (desee lh cara¡llal , pero con otros né ~odos y 
l"etas; arre~ató (~csc~~.mért ca no. t 2 , South 
INoods:oclt , '.'er: .c-r: t., d!:1e~brr de 2001) d:c: er:~o: 

clás: ·~o t:-ab!~o ·•an~th·Ju.nis:a .. t!e 
cor.str,.·a tio~lata!1. ¡;·;~ ''tt.:lpa:-:. a la •Jit';i=.a" cel 
Cesas!rt a:"l:!er.ta! y '"'!lacen caso ocisc ~t : as 
arblclo:"'es, c:c:-.cClDltr.t~s 1 ex;.e:-ie~~ias de h. 
¡er.te loca!" er. s; i)rc.¡:1o !~rri !o:-~o. 

:..a :-e!er~~::a vient al case pc:-~.;.e cw:1.:·3 
5e:l!r.¡r.•cse, (La Jer~,ada, 15 y 16 de ~a~<> ! 
:-ep(lr:a ar;:?:-:.1:3~ de txp~,;lsié:t, sea :::o:- fue:"'z:a o 
r.egoc iaci.ór., :le los za;:a'" ~. st:c1s d.t! .'l.on";.t!S Azules, 
les orgar.is!'l't:;c: fln4:1Cladore~ de la -¡:...:t l i caciór 
de Yal e , están trabtljanCo dt 11t.rc c!e l a l!'llS':Ia 
"ese"''" con el tenep lác 1 ~0 de las autor i dades. 
indi cio c la ro ce q~e los dos P?P •¡an de la r anc . 

La f·..1en te de la i r1ronración es la geolcgía, 
cu:;a :-er cr:a, plar;mada en sue:cs y rocas , 
"e;is t ra 1• t!r.áo1ca oe ·~ll on.s de ar.os . 
Sl va:ie de le;s libre~ ét &e:)gra~fa e:; espa.~:l 
expt'...r:! a Ct.h~as a ot:-o d~apojo de \In 
pa~r-:.oc.:1¡o :10 :-er.:0'-11:1~. pJeS, ¿,co" :. e: ;>ais 
~!'"er.de:á ~., ~e se ro !¡:1:-r•do". :.:-:a S3:"~ la:.:>r 
e~ co"l:c:-·;a :i.:!i p,¡ssa r.~ ·:ela~iat'·e::::e por ur..! 
sccia!:za:1én d~ :a !r.roruct:$~ . eepeza."';dO yl 
d~sde la escuela. Cor. ~uc.:lpas ante 
especla:istls por los oscat r csos a;aJOS a los 
c;ue cohrbe la br,.·.·edad d~l es~at1o , esta 
~.istor ia de Jar¡"! ,,r,a d•~ac 1 6n (aqui relata~l 

er~ :ocándola e~ Chlapu) es l a s'¡>J l en~e . 

m 
U.. ..... 

/~ 

PUEBLA- PANAM/\, 

LISTO PARA 
EXPORTAC I ÓN 

Hace 10:) c!!.llor.es C'! a:1cs, nJUt!"o ;::anttl 
le~.h uo solo con~:nente qJe te~!• 1> fg"'a ó~ 
"'"· ¡i¡ a.,tesco friJo: J:a.~a.:~ Par.¡ .a. :-o~oado ce 
4'. ~olo otéa:1o lla:r.at!o ?an":hllasa. E::':. su 
txtrmi!Sad co."l·.-~xa een::-o-o:cu!e~t&! , s~ \.b~cat 

11 Ch:.apes prino:-Ci.al. c::>m-0 ~¡ e sc~.:~o ~a:-a 

d~!e::d~.rse (!.; las e~:-as.t!d3.S Ce las ar.ns :!t 
J>a;'\~nd\sa. Eses tie7;:)s .,:..:ris:~os -ser. eq~.éUo) 
e., ~· ... e s~ 1.ba f:>rr.oan::b b.ajo e t ::-.a:· !a roca ma~:-e 
~e Los Al:os , la ed•ó de oro de los Clnosaurios, 
y Cl;ando e~peza:cn a vol ar l os pr•nf"os páj aros . 

Pero e l no•d.,ie~to de !as placas t'.-;tór:cas 
ex•a·1aba tanto la parte cénca~a de l fri;o' 
ttrráqJe.J, ~a ortenta!, ~.les~ i:~r1:tró 
P.sr.th~ ~asJ da:1Jo pa~~ a L.n '!'a: tn t erior, 
u.~.1do de Tt.ctis, el anccs~ro de l Med iterr<heo 
y ::!e n~,..~atro r;ar Car :. be , te r '7':ina.'1d:> por separa:
('r, d·);J e l co1Linente pri~or.d ~ al . A l a r~! lod 

.~or t~ de Pa~¡¡ea , l os gebl ogcs han cado el 
'1CJtrb:l" d~ La;ra:a' { po:-q~,.;~ s;iaba .4.-'!l~r !. ca de: 
~'era ~as~a Chiapas , !:t.:--~?a y As1aL y a la 
ctra :dtad, la suref.a . ao..:él Ct ~"11·. 1.r.a · ~ue 
t~~!a en \.n solo cor.tirt::¡:;e ~l"étita: d4>l S:Jr ¡ 
J!Jr•cai. Es~e ¡:.ro.c~Sj s~ cons~~¿ n: .. .: 1.
!:Sil~on~s '!~! af.os. Sorj :es t ie-:"..;o5 ::et.i:~::')s e, 
1~-: q:..t $~ va !t~~r!.n:., la s!'j~~·nu:.(:J =!t 
Jf" · ~~ro petróleo en-;re Pe:or-a y las ca..~adas de 

14 se:va , es la época d! la ¡:-a-:.a ¡pa.:~ei6n d-e 
lls ~:-lrc!"ls !'"lJres, :3-.t.ié:1 la e~ los ~wcs, 
ctro a<¿rlc t i•: ., de los f=-es"=::>S ~ost;,•JtS ~f 

(~. laru. 

En eli~ p:' ll"•"'ra d_sl cca: l6r cor. ~i:".en:.al 1 ~or 
•n nue•1o capr1cho de l as pl aca;, ?ao:nol ua 
U?rc·;cct.J l as ¡r1et.ls ei:'p~z:ar::b. a : SJr de: 
rrJe•:o co:;t in(>:'lte, a separa:- ~. ::-ica !!e A.-~:-iea , 
y l~.oe¡o a: no:te: en suces1vas trars¡rtsiones 
y : .. ¡;esi o:tes , s~ r.ita forna~Cl e: A.•.Ur.t: co 
~:cpici .1ndo la i~tlvidua:izl:::r. Ct l os Ce~-ás 
c:!'\t!r~~~e-s. P.a:e- SS =!l1:r.es :!~ a!.cs. '·~é:-Lca 
ya t~~ ia cas!.. su !"orr1 at:~ual ,~c:~-.. t. ~:'\tor.c~s, 
se ~.::.bíl ccr;::e~ad_, e: A~!ár.t!.:o Ctarl ~~ 
chst:-atrncs :~! Fr?. s:le~chr~tes !es :e.a..is 
f · :~tn-cs trr.sf.;.r;ad::-esl . Y1 er.::ata ~IJ e!",l 
~~ .. da:-u q•Jt sa:r!!"icar3 :os ~:r.;sl~:"!OS y 
., ... :t.l;¡ll.:Jrft l:>s nl...7Í~ercs, pt!:-O sotrt·:: ·rrá"\ 
la::. ser¡:ne:-.t~s que ft:~sc i~a :án 3 l es ~r~a:tJ!'. 

Pcr amr.cs Cl"'.al~s tan:.o e: gob;.erno !"'edera: 
c~.o t~ estatal esta~a~ er.tera:cs de !o q:l! se 
ges;at• en l~~ ~ltes d~ Cr.la;¡as . 

0!'-..a y otra ":e:. ls ;::-::'!Sa ra:~e~al ?'Jb:!c.ó 
l!p:::-tajts ~?C .. ~"'lttl~ sc':-:-e ~as s:e~lles q·Jtt 
ac.c~a se lee~ co"- cla:ldl~ en :a sa,g:-e d! 
;,ct!al. 

A las r.c:a~ te:-ic:list.icas ;:ro!'e;;!.o;¡ales el 
g:b ierr.c e!tatal respond!6 con i:'l.setcio:tes 
pagad•s. ccn cart•s de des~•n: ¡c~s y co~ 
at·~...:ndartcs so~?rr:.,t pJr(j a:g~.onos q•Je se r.acen 
liac:ar re:iotlsus . 

l\he:1tras tan•.(': el ¡oi>i erno fe~eral ni s:G·..1 !era 
t-:.zo !:a!o. La Stcretaria d~ Gobe:"naci6n sig-J! :., 
la ;>o:.itica d~ l a'.'tStr~: y ":!esiparec~é'' 
Slg"Jando la cr~~nei • de q~.oe si no se na!>:a d~ 
t...1 ;:¡rcble::a, este se ao! -.;cin~a. 

La C~lc~ó., Na:tc:ul :!~ :-:t:e:-~~ta: :én , r~er.tr .. 
Sl);~rtabl a¡restcnr$ ¡~tJ~r"'!a.,entales de t:ld'l 

:ipJ:, r.a :\t~,¡•n co~~ ¡ ,~at!"r.."te ufcrT.a~cs a l 
¡¡obter"c e! Ct.~1pas y a h Secreta":a ce 
Geb~rr.ac· ó~ d~ tod~s y cada uno de ~os hechos 
q·Je, a~ora lo sabemOS 1 c ·..:. ~IT': l narian er. la 
r~Slt"'re d~J A"'tea! . 

:3.- ~s 1nne11,ab le q;e la S~cretaría de 
G~bernJ.:iú:'l satía C:):"'. a:"'• .. e:aciór, ~<! las seri as 
a,..er.a? . .::~~s <pe s., ce:-:.iar. sobre !os habi :.ar.:'-"~ 
i:"ltH¡er,a; de l~s ;.. ]!cs. 

;.J¡:.zr.cs ;:~:-lÓ~lCCS dt c!rc¡;:acién ::ac:onal 
: !e'l3~ aes~s cu~tur.d-' y d1 f·..~~.:ti.~r.:!o tti!'ON'!"" ~ ~n 

~·· he¡ ya es parte ~~ les a:.:ecece:.:es 
r.:s~ór1c~s ~~1 peor cri-:e~ d~ los 0:1:.-:cs 2: 
a?.os e:t r~ deo. 

Er. un car.al de una tt:eviaora ?ri vada C'lex!~a~.a 

se dc<:'JI"'er.-~Jro~ objet!va~en ~e :as c::>r.d:c io;¡es 
de perseC'..!ClÓn y ~os~ i¡a;';l:.en~o e:-: q~.oe viven les 
i r.dí¡enas de C~era lh6. Todos los entre·tis t ados 
der.•Jncia"o" :a p"ueocia y acción de g>Ja rdias 
Cl a'1C3!i. 

~o hay dud• de que el secretario de G<>ter:u:1ón 
no lee :os rer~ódlc~s. t a.•pocc de ~·;e ·:~ó e: 
p:osra,a. ;.a pru•:~a utá en ~'Je P",:es:épcr el 
''t~~ll par·-!a: y ::-e::e:-:~~sta•• d~ ll. ln!":!'73c:én 
:t:ensaj• y vetó s;.: rt~ar-;:~:én. 

::uar~~o lo ·wea de r:Jevo Ceterá r~cordar que 
al¡¡"r.os y al¡o;,as de Jos :~di¡t~as q•.;e [uer~n 

e: .. tre·.·~s:aJcs en e-s e ;.:c&ta..•.a •·parcial y 
t:-t:r.-!nl!.;.:s:a" está."l ar..cra r.~e:-!..:.s. ases~~al:ijS 

p:: ac; ·;ell~s q:...e, c~.c e: Sf'tre~rio ~~ 
V,btrn.ac i ó::. se q-~eja:-on e!~ !a! ¡:-a·ieS 
it.p\.ta:lJ:'ies <;·.tt s~ Cer!:a~a."'!! :!~l contt!"1i:!:> d~l 
rt.,crtaJ~· 

1~.- E". la matan;:a d• Acteal l os ¡o':lerr.adores 
no pue:!e1 ser ;uz~a~os po: r.e¡l i¡tnc ia , p~r<:r.u: 
prec ts3:":le:ite se hlb ía:-. prcpues~o reo!~zar e l 
"oper.:lti·;o" . La r:e¡lit;cn:: ta es~i C!'l q·Je no 
su))ieron o r.o ;lud:e:"'on hacerl o con. discrec:ón . 
OlvLdaron qce :esde e;J•ro .!t: 1~9.! 13 sanRre 
l:'.ó!¡er.a pes3, y l a opor:~..:'la l.ttcr infcrl"lat~va 
d~ ~os ~ed1os Ce ~cr~;r.i cae! ór ':a.:6 a ~a lv:. l e 
QJe l~.a a ~J~dar e~ t.O::"!l c·;f' ·.'a y e~ ~1 fvndo de 
un ba:-ranco . 

• C~.Li~~ F!:?.~~J~lR ?l·~ t;.. !Yr't:+IDA~ ??.EXX::•E' 

" SI CACA v::z ~OS U~:•;)S ~!S Y LUCHA~CS :o<J.S. 
LOS ~CERTOS SS•A"l ~¡;~lOS ". 

JS.- Los ser 'llc ios c!e inte! ig•nc! • de l i:ZLN 
d~t.ectarcn r\i."'Ores C~ l es parat~ilitnre! c!tSCtt 
ne~íados d! r.ov ie-t;re :je 1997 . A:¡o s~ ~sta~a 
prepa:an:b . :t i-li:ios ~e d~citrb:-e se l'.at.lab~ 
j! l..:ia a~c: ór. para"ll.;.h ta."" ln~lntnte. ~;oso tres 
ptnsaW~s «;1..e ts~ ·•a:¡o" era p~!" 11 'I!St ~a a 
O.!a;.as ~e: r.~,;.r.cic a;u~stóEco. ?o: eso !'ue 
n;..;e::.t:o ec=.uricad:: Cc:de aU-..·e:tia~ ~4! u:t. 
pv;,.~le a~~nta-=c c::::::.:rl e! s~~.c::- Justo r.ullcr. 
N·-.~ t4•.:i;oca::os . :as vkt!1!, ibar. 1 se:, ot:a 
1~% , de at~jo. A:<:ta !.:> sa~oer.os. 

1~. - C•mrJ:o,.. a las e:1der.:::.as en:eon:r;t.tl.ls , se 
deduce q•e e l cc toon ~· A~te'l fu• pr~r.<,~;1o 
:en t oda artel~L: i ér , c~r. plena COilC: i tncia , con 
la dire:c t6n di! autor u!ades ~ube:-namenlales 
! sta tales y la CCI'li)llcidad de diversas 
s~:"etori as de l ¡¡cb1erno federal er.tre las q"• 
destacar. la Secce~aria de Gcternac:ér. , h ée 
Onarrol l o Soc,a: y l3 de la C' fensa 'la:1o~a:, 

asi :.o::~o C·~ la.i Cirt¡fr,::::tas r.acicr..a!es y 
es':.atales cel Fl::iGo ?e:::--l~~íor.ano 
lr.s~itJc,ocal (?E~ ) . 



:.1 .- F:-a=a~ada la poli~ica ::le re-star:e b3se 
sc~ial l:1dí¡e:1a a: EZ 1..N . l os g!J:;i ern:;,s federal 
y estatal o;>:arcn pe:- lo q1..e co:'ls ideraro!"! más 
senc 1llo : a·n~vi:3r a esa bas e scc ia;, 
val oraror q•Je el ~j é:'c i to Fe:!~ra l te~d.·ia que 
pagar '-'" t ·:s to m'JY a::~ s i pa.-: iC l?a':a 
d:r.,ct a"1er.te en este pla!'l. Por eso rec-.:rrieron 
a S'J eetruc tu:-a ~ar t ida:-ia, botar~n l a "s2.na 
ó1stancta '' e t:ici ero:-. ·Jso de :as estructl.:-ls 
organ!.za: !.vas del ?J.rti d.o ?.ev~lt:.c t. o:'la,:- :.o 
Inst i tuc icnJl ( PR: ) pa:-a hacer :o que ~.ejor 
saben hacer , es de: ir, rob~r y r.3::L .. . 

¡;¡VIVA LA RESISTE~C[A ~ ~ ~ 

18.- La gue rra actcal en Che"alhó no se 1nició 
en los años 30. Er~e;:é a gestarse er. agosto d9 
1995. c"ando los gob;erncs oedera l y es ta t al 
acorda ron su 3Ct~a l es trategi a ant.i znf)att.sta . 
Antes ~e eso, nás de año y .. 1eó io despucs de l 
1• de enero de 1994, la c~n·,¡·,enc ia pacífi~a 
en;re grupos poli ticos difero"'es hab ía sido 
posibl e . TodaVla hace alg·Jnos meses , las 
au~ori dades oflci al i stas de Coer.a l hó habí a.o 
acordad~ cor. las a'J tór.omas respeto :n'J t uo y 
':oleranci a. Pero lle¡ó l a ór<ier. de ''muy arr:.'::a'' 
ce acaba: con los rebeldes . . . 

19 . - Es compl etJ,ent e fal so e l giro que l e 
:¡u i eren dar las a·J to~idades qoe dicen estat 
!.nves t t.ga:~do el c rimen. No. se t rató !!e un 
con~lic to religicsv , tarpoco de ur.a disp•Jt l 
1deoló¡ica . ~rtJcho ~e:1os de u~ cor.fl ic to i ntra o 
i nter:c"'ur,l tari o. Esa his:or:a de que les 
co:tfl ictQS en Chena l~ó V!.er.en desde Los añcs 30 
es un cuento engaña!>obcs de q1..:i enes se d:cen 
invest igadores y st las dan de antro~ó logos. 
No en los años 30 , s ino hace cas i 30 años c tra 
ma tan4a de ig'Ja l enve:-gJdura contro•:ió al r..undo , 
Y a '!'la~el olco €8 no sól o l o ~e"•a~a ccn Actea! 
97 l a sa r.gre inoce:1te derra::-:aja, Tar.:b i é:-. 
ente~: es , corr.o ahora , el gcb ie.:-r~o habl aba Ce 5 J ~ 1 álo¡o y de paz cor. las oanvs : tenas de s a.'1zre . 

Herman:>s y ~er:n3nas: 

La 'Tl .asa:l"e de Acte~l fue un9. :1atanza y f ;.;.e 
re3l !.ta~ a ccn o.l e'ICS la . ~ :-ene:H :ac:ón y ve:~ taja. 

El 116v!.l es p::~lílico , m:li ';ar • soc ia~ y 
eccnóll': c.:> , Se t ra ta d~ a:1:. q~.ila:- a los u'l.d:¡enas 
rece !.des. 

Los a•;t:.re3 i r.':e :ect~a les es tán n·Jy a:-ri :ia, en 
los &"b:er:~.os fede:-a l y estata l. 

Los 41 de teni. ::os sen p:.ez3s r.encr~s C.e l a 
corp l :.cada y sangrienta rn.áq.~i r.a Ce g;;e!"ra co:1 tr·a 
los y~o~ebl,:;s i:td:...,s d~ ):éxico . Y l a e~i:ninación 
de p!.ezas rr.e;,o!"es no afecta e ~ func :.cnar:-den:o Ce 
la ma::;ui na:ia , si r:tplener. le se ree:rp:azan . 

Para i ':'!ple,en~a:- el ;:-ee:np:a:o y no para evi tar 
Q'.!e se re;:i ta A·:te"l 97 , e l gobi e rr.o feCe r3l 
está er~v ianCo r.ue·JaT.ente mi l es de sol dados a 
t ierras 1~d1as y r.li : l ones de dé l a"es a unas 
au toriCaCes es tatales q~ .. e han descu~ier ':. ,J ::¡~e la 
guerra, pero so':;:-e todo l a g'..lerra sucia , es t.:'l 

gran r~eg,cio. 

Esto es l o qJe henos a·1a:1Zar!o er. nllest..ras 
in·:as tigac iones . 

C·Et-'~·C:;tACIA ' ¡ LI E=:RT~. j) ' • JlJST:C:A ! 

Des<!e l.ls !f:or.tai'.3s Ce t Su:-~ st-:! {~exi ::anc . 

CO":lité C ~anjcs ti no R~vc :-.:c :.cr.3 :' ic 
Indíge¡'a-Cc:rand:Jncia c .. nera: 

de l EJérc i to Z3pat:.s ta ::!e Lit~r:lci ó!l Nac io !1a l. 

Méx1co, dicienb"e de 1997. 

En lo reoliécd, fe roí? má ;<nc fl~rece con 
ten te fuer¡;: como la raf; eL·rC'pea en los 
J~r::f,'n?s c'e la culture rr:cs.t/z~ A la v~Sta 
estrfn sus fr<Jtcs procf;giosos. en fes artes 
de alto pr<;tigio y remóién en /es artes 
que el desprecio liar.; o artesanías. en las 
culru:-cs rducídos a h lkhrc y e.1 los 
re /;giones desccfif¡ccda; coNo 
supers t1cicnes. 

Es tos raíces. ignoradas pero no 
ignoren tes. nutren la vico cJfidieno de la 
gelll e de cerne y hueso. aunque mud:os 
t·eces le gente no lo sope o prefiera no 
en ;erarse. y elfas están vivas en los 
lenguajes que coda díc revelen lo que 
somos o !revés de Jo que hablamos y de lo 
que ccllcmos, en nuestras m~neras de 
comer y de cccincr lo que comel;'CS, en las 
melr;dícs q¡:e nos bc:!an. en los j/Jegos q:..e 
nos juegcn. y en fes m:! y un ceremonícs. 
secretas o compcrticas. q~·e nos Gyudcn o 
vivir. 

Educrá Ga!ecnv 

ACTEAL, EL C0 ;\-1PENDIO DEL HORROR 

1) 1\úmero de personas asesinadas en Ac!eal. Chéapas. el 22 de dic:cmhre de 1997: 45. 
2) (om¡x¡sición de las víctimas 21 mujeres. 15 niños ~ <¡ hombr~s . 

3) Cantidad de mujeres con un embarazo de e1tre 10 semanas y 5 meses que murieron en el ataque: cuatro 
4) Confesión de uno de los criminales. el padre de Juan Javier Ruiz. a su esposa: "Yo le eché cuch:llo) rnach~tc a las 
embarazadas». 
5) Responsable d1recto de la masacre: G1"Jpo paramilitar fonnado por r:~ i l i tantes del PRI. 
6) Filiación política de las vi: t1mas Refugiados de la organización Sociedad Civil Las Ab~jas ce Chenalhó. grupo 
pacifi sta que desde el inicio del confl icto en 1 99~ huscó cna salida pacifica} negociada. 
7) Respon;ables de la organización} entrenamiento de los raramili:ares: elementos del ejercito m~\ i cano. 

8) Militares ) cxmi l i lar~; implicados. hasta el mumentn. en la matan1a G~n~ral de hrig.aJa rcL irJdo Julio c.;,ar 
Santiago Diaz: Manano Aria:; l'~r~J .. S<>l:l;tdo r,¡¡o del JR h;,tallún de i n ram~ria : Pahlu l lcmánJ~, l'cr" .. C\lllihtar ~uc 
encabezó la masacre: sargento Mariano l'érct Rui1. 
9) Responsan les de la protcccion: ~ntrc¡;a de los U11ifnn1c' Jc los paramii1Wc,. integrante~ de la l'olicia Jc Seguridad 
Publica. 
10) Rc1ponsablc de la di,Lrihucic\¡¡ de armas a 1.,, par:ml i l • t. ~rc,· );" in!<> AriJ, l'ow. prcsiJcntc muni,·ipJI de ChcnJihú 
) dirigente del PRI. 
11) Annas recogidas por la PGR u1ilizadas en la masacre un rinc Al\· 47 l tres cali bre .22. 
12) 'lumero de víctimas que. segun la prueba de radizonato de sodio. rcali1aron disparos con annas de fuego. cero. 
13) Hora aproximada del inicio de la agresión 10.30 horJS. 
14) Actividad que realizaban las viclimas cuando comcn7óel ataque: orar por la paz en la ennita del lugar. 
15) Distancia a la que se encontraba 1 a Policía de Seguridad Publica del baño de sangre mientras éste ocurria: 200 m. 
16) Parte a sus superiores del gwcral retirado Julio César Santiago. que estaba a escasos mct:o~ de los hecho~: 
«Sin novedadu. 
17) Respuesta del capitán Ricardo Card a Ri, as cuando lre' vecinos de Aclcal io alertaron. a !as 11·30 de la mañan~ . 
dd inicio de la balaccrd: ordenar la Jcl~ncit\n de los mfunua:li~S. · 
18) Hora del día en que Gonzalo ltuartc. integrante de la Conai. se comuoúú wn Homero .,O, lila. Secmario de 
Gobierno del Estado. para informarle lo que sucedia en Actea!· 11 :00 hrs. 
19) Hora en la que el Cisen alertó a Homero To, illa. según la CI\DII, del inicio de la carn icería: antes :le las 11:00 hrs . 
20) Decla.ración del subsecretario Uricl Ja:qu in sobre la degoll ina: " a las 11:30 tomé nota y le notifi qué que no 
teníamos ningún reporte en ese momento ... 
21) lnfonne de Homero Tovilla a la diócesis de San CristóbJI a las 18:00 horas: rcla situación está bajo conlrol y sólo 
se escucharon unos tiros ... » 

· 22) Hora de entrada de la policía a la comunidad- 17 OO. e;to .:s. sc7s: rncd' a horJs des~ucs del inicio dd ataque 
23) Orden girada por Jorge Enn~uc llernández. Swc!Jrin Ej~cu l!\·O dd ( (lnsejo Fstatal de ScgundJJ 1' jbhc~ 
u.~presurarse a levantar los cadúreres para c1•ue no J~rr;;n u /legor los penod.·sEasu 

' 24) ~!omento en el que el Gúb~m3Jor Julio César Kui; l'crrtl comcn1ó a ser i n~om1Jdo dd opcrat: ,o: 12 00 hrs 
. 25) :\umero de funcionanos qt:e. seg~n la CI\Dil . tiencn rc1po~~~b!l idad ad ·ninistrallva o penal ror la masacre: 17 
26) Ciira de esos funcionarios q.1~. ha,¡a el momcn1o. lw1 sidn consignados ant~ la JUSticia: cua\ro. 
27) Número de detenidos por los asesinatos: 97. 
·28) Contratante del grupo de 6 ahogados defensores de los incriminados en la matanza: Gobierno de Chiapas. 
.29) Indemnización otorgada por cada uno de los asesinados: 35 mil pesos. 
JO) Monto proporcionado por el Gobicmo de Guerrero por cada uno de los muertos de la ::1asacre de Aguas Blancas: 45 
mil pesos. 
31) Vcr~ión de la PGR sohrc d mth il d~ la matan1a: con ll ictn~ intcrfamili;:rcs 11 intcrcomunitarius y disputa ror tlll 
banco de arena en \-lajomul. 
32 ) Rel acione~ de pJrcntcsco Cn!rc los r:tramdilarc,) su; 1 i ;: toma~: ninguna. 
33) Particiración de los asesinados en l3 di, puta ror el h.mc<l de arena de MJjomut ninguna. 
J~) Fecha en que la Secrctari~ d~ lil Defensa ~Jcional tras!adó a Vcracn:z al 38 batall(ln de infantería destacado en 
Rancho Nuc' o} al que pcrten~cian alg'Jnns d~ los ~ar3mll i t :trcs 1mpl1l'adns en )a masacre cnao de 1998 
35) Número de oper<ll ivns mili larc' c"n .c,innc' ' i(•btori.:s a i()S d~r~clhlS hJmano> r~al i1ad.1> dur:mte lo' 1 ()(} diJ' 
P•lStcnorcs a :\cteal. 88 
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AMOR 
ODlO 

¡¡¡ PARAMILITAJUZACIÓN 
ES TERRORISl\10 DE 

ESTADO!!! 

Una vez mas el Estado utiliza la 
represión contra l:ts 
comwUdades indigrnas y los 
municipios autónomos 
zapatistas, par:t continuar con 
StJ pootica mercantilista a fa\IIT 
de los intcr<'st'S dl'l capital 
transnacional, para aplicar los 
programas como el Plan 
Puebla-Panamá, nrcrsita 
derrotar la rrsislrncia Ind ígena, 
lo cual, no será tan fácil, como 
ha lo demostró el puebl<t dr San 
Salvador Ateneo, que los 
pueblos organitados desean 
construir su futuro ~ sabrn 
como hac<·rlo. De la 11ú~ma 

forma las comw1ídadcs 
indigcnas en Chiap:1S sabrán 
hacerlc frrntr a F ox y su 
política racista~ solo q uc cll :(!)s 
necesitan dr nuestro apoyo y 
solidaridad, pues fi<'ncn a los 
paramilitares y ti cjérciro 
encima de eU@s, asrsiuando y 
reprimiendo conslantcmcptc. 
Desde aquí hacemos un llamado 
para que te sumes con t1t apoyo, 
que es imporlanfl' para dcl('ncr 
rstas injusticias. Rl·cumla qu<' 
la solidaridad rs el arma tic 

lgs explot:td.?s. 

Para más in formación 
comunicare: 
E-mail 

·ENTRE Nosora;s 
IL SYS~EMA-! 

j • 

j 

¡ 

)-1UE~TO~ 

Graciela Gómez Hemández 
Marcela Capote Vázquez (15 
Miguel Pérez Jiménez (~O 
Susana J iménez Luna 
Rosa Pérez Pérez (33 
Ignacio Pucuj Luna ( 62 
\1aría Luna\ 1éndcz ( _ 
Alonso VázquezGómez(4, 
Lorenzo Gómez Páez ( 46 
l\laria Capote Pérez ( 1 
Antonio Vázqucz Luna ( 1 í 
Antonia Vázquez Pérez (30 
Si l\'ia Pérc7. Luna (6 -Vi~cnt~ ~vh!ntkz Capote(:-
Ciuada lupe Góma 1 k~il 
Murbcla Vázquez Lu11a (3) 

Juar.a V0qu:zLunat,l 
A h:jandro Páa Lun3 ( 15) 
Juana l.unJ VáJl;ucz.í 4 5 
Ju.ln3 Gómo. Pú~L(51) -Juar. Carlos ~-una l-'áu(2 

Lucia :-.1éndcz Capote {7) 

.... . . 

1 

1 .-. ' 1 
1 
! ,.,-¡, -'7' ,. 

/ 
.;:~ . . 

._0~--~· , 
..... ..:...~·- ·' ' 

::-;,~::-~, 
-~~~'~'· 

~··j'': . 
~~~ 

-~~:-',' ' .. ~.~.... . ..... ' 
~~' .,,, .. 

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

' 

E~ ACTtA\. 
\1aría Pérez Oyalte (43 
!\ 1artha Capote Pérez ( 12 
Rosa Vázqucz Luna (24 
\fuccl:! Capote Ruíz ( 
~larceb Pucuj Luna (67 
Lóida Rl!ÍZ Gómez ( . 
CatJlina Luna Pérez (21 _ 
~fantfda Pérez ~loreno (50 

¡.., lar ..:el a Luna Ruíz t35 
1\. licacla Vá7quez Pérez \ 
Josc!·a Vizqua Pérc~ {5} 
Dan1d c,·lll1l:L Páu (·~-+ .. 
Scba~t ; ,t n Gómet P~rL; (tl 

JuJn:l P~rez Pbc;. (33 -
\la!·iJ Ciómc¿ Rui;.l23 J 

<;; 



\-\1 iLOS SOLDADOS SON LOS CARNICEROS DEL 
PVEBLO! 
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~-~-- -~---~---~---~---~-: 
¿ ~ U A N T O fi ? 

En México han •uttrto por c::aut.ns de conflicto~ 
soci&les. de 1996 • la rechft, má s de 400 
J.JCl":iOUU.;J;, 

¿ O U 1 ~ N ~ H ? 
3 de ca del 4 mu ... ~r t.o:. ( .,,, , fucrun a e t 1 vi. s la~ 
socialea. en au rn..ty<.u-lw, f,h: CJJ.~O~.a.C:.i6n al J(Obic:-no 
ca~ pes inos n 1 nd{&'-·nut~. v.cnorn.ll'!'lentP- pobres. 
1 ídere& l ocal e:.. u n.:¡¡iunolt.~tJ. 

l.QU !f. NF.S M A T A N ? 
6 de c:Jd~ 10 pcraonau nlat:t·to~. son vtc::limadcn; 
POI" grupos de ClV.l.leu urtuu!Jut~ u puramilit.an.·s. 

¿COMO? 
8 de cada lO nuoreu on ait.\.lücioneH dondt! no 

· hubo unff'ur'lt&mlonto . -.,n ~mboacm_lnM- cortl..ru scr~G 
humanou dcsur·nuüo~. 

¿ O O N [) E "? 
GUt::HHt::HO : ( l.OU ITIUt:r"l.UU). 
C tiiAPAt;: ( 10-1 ll\Ut: l ' I..UW) o 

OAXACA: ( 1;.6 ft1Ut! l ' I..U9) , 
. .• ,.. Resto del PAlA: (13) muertos) . 

. ·:·~:'c.:.:: · :J;_:~:i< ~ .... ·>j~·(.~.~-.. 
. ;,.;~(~~'t:~ .... -:·t~~-~~~~~,, :-

.~::·.'~/(~ 

s ·a t a cantes·se cubrieron·el rostro 
eÓn: pasarnonta.Aas, otros los usaban 
como gorras con la cara descubierta y 

otros se tapaban el rostro con paliacates ; 
algunos vestían pantalón verde oliva, 
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¡ 
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IM!ul IJ ftl fOIIln M 1M .. _.s. iolifM ('IIW .. 

rn1WII4 - 1M "'~ ~ k ... ,.,...l.cM.t 
-ti-'!,W.. kllk•- tnd~ a "" • ....,... l4N dr q,w .... 

• \ttN!Oo tjo:Mp ... h~, ....... ¡ ... , ...... .... «':1,...,_ r• c1111tna d• IoM 

nw...,._...._tt«._ .... 
.. lillklll • .. .sr,.... e-n. M_..., ,... .. _.~,..,..""" .. ..._ .. 

0~..._ ... ,.,..,(~ ....... 
rl ~ Ar ... l 3.lla.r•) f:lt.ll to-rlr-M• b •hrl- _.._ 
H ,.,._ dr '- • .,.. 11wt-wn ·~" t11111tn dtt pw-Woi 
d.> , ..................... 411 .. ~·, lo,.;t.d ........................ ..... 

l"ll ¡,.. llftofoo 41."'- d .-Wo ok 1'11.._~ ulr«r ll.flll fhr ... 

•''1!"• •,.,... ••n~m,.¡~,oj > ru~nllhli*llt)!l,... 
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.-~~.:»-. r.r..,*- f"k". P\ono - ..... 1!4n!C" ~,. ... 
4~'" .... .. _ 1!11 - ....... MniloN'k. ........ .. 
....... -.. ..... ~. '""'" ~ ( ,. ......... _ .............. ... 

lkflt·n wr HJp.:l.lld• • , ,_ 4.,. l111:•r ,.,. a. 
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......,_ ..... , St ••ll!tiiiiM'tot .... 
_.,.."'~ 

... ,._ ....... ~ " ~ ... ,....,,_ 
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CUII, I, FIIMO VECA 
UUGAMBILlAS 1#123 

COL. LALUZD 
J. ROSAS, CUAJ>'AJVATO. 
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M suma 
alto, kle lnctocument..doe .alfan camln.w 
1~ 1ttehoe ct.ntro de Cenflorio Mt.dcMO. 
aln que IUP*Ifl nunce donde M encontrtbtn. 

f110 m~Hta 1 Rlf Borane, atc.lde dt 
Oouglat, qut.n ~•ntt encu-entra 

de rndocument::.to. por~ dtdoL 
puadl hd6 a uno. de OUICI a 

pollro ..,.. l'labia clic::ho que Phoenbt 
..,._ de una loMJta~, ~ 

... - •&Un tnia an:~~ de N:::::!: 
t:;::~ ~y~ .. = Cllihw.thua. A ~ aon e .1 ... .,. caTO· . 

·LY qw NllpORCieton? ..,...,Witaron qw era Chihuahu& 

lm~grn• no t-.ti&M to q.ue .,..: Pwo 1o '"" 
trl•tt " el lbueo, ee aprovechan "_.• dt '""' 
paisano.. Cuando me preguntan: ¿pcw qu4 M 
muer. la geme • un.a m lb de hac:« 11 brinco. 

dlgo q~.~t por toe cabrones J)Oti«Ot, que 
• lt gen .. en ~deo a 10 o 12 miiiM 
17 20 dt 1• ftoontwa.. 



ptrtiHiat 
riflet r p!JIGIU., !J Ytt:ddu (11111 ropa df. (llr!Ufbjt 
tipo •'"'•'· ICtuplcbt en la &rpAI.r.c:lo• 
tUHII•""crM&t A ... di ~ uri••,_ 1 .. 
f,_Un Mltt Soeon J Ari:lou 1M cktpl.aurw .. 
1M tudtilll .wc..t. 111_,11. Nclsaln. Arü.u. t.a 
IMun .. •••rn.t•b4ol. 

11 ...... ,.... ..... Sula er..... 
1 1<,:=~ An:.. .. M..,. A...- E.M,.... .. 1 
! e 4W' HW fta • tniH:I d ..,..,. I'Ktt&l 
RIM~ Rft~ M' IMNII H ~ pl't1tb arra .. 

la ll•a IIMIII'(Itr C01t SoDora H apen. •ftür"' 
1 Pfn.Dtlll q• Cl"'lUII 4e ... n íJtaal la frot~lrn. 

t1plicf q~K • trata de 111101 50 d\IIC't 
'"""'"" <'Oft r'lftet de abo pockr y ' "C$IidOt con mp1 
de Ctteun-;c llpo mUittr, por lo q..e llltlnidadn dt 
los tt'ft •hdtt de I(Obkno pc1111t~Weth a la 
u~alf,a. ~1CII•"'- •• nrot panmiJilam n.u 
cQIIH4aa KCOt ddl.ttft'OI, COMO l a dde,dóo • 

... 
ltftC'W ..... . " .. rucM ~ ~ 
W.m.ar. *"- ... ~ ... ~..., 
.. '"""' ,.. ... aJ ~,ndi,... o. penMel ... 
f:ti~Mtqe 1M .... ...,..,. a la pl'llpi!dK 

bftrii .. .. ........... ,..... 
.,.rddp6 n el awau~ de •• ca,......WI;,. 
Marih••' ptft .. ca dr IIOdfkar d kdlcl 1 " 
polldl 'o clki"'a 1 (OIIOC'It.r a IOl MHio• •r 
CUNtmlnciiln. tomo prueba-de ll i.IKapaddld de 1• 
1utnrid•du p1n1 comhtlr ll "" t""ric1•tn de 

Allt0111&_ clltcnnc ck q• aco. sllljdol M 
penrll«''• IJ .-w,_. 1et pWiO 41• saUtna. ,,. 
. ,.,.. ........ .aten ...... b ... ett .,. ,.~ 
•IIY c.-~ ..... S...l'OI-.. 

• A.tt .. a h ..... lkrul '! ~ c:;,ra. 

"EL POOER QUE SE ~~=r; 
COMO EL EXTRACTOR 
RECURSOS EN EL CAMPO, ES EL 
MISMO POOER . QUE SE 
MANIFIESTA EN LAS CIUDADES 
COMO EL RACISMO, EL CREADOR 
DE CLASES, Y LA EXPLOTACIÓN 
HUMANA". 

lnlr.Mcfuoe COft 
es igual • a. ciiCI1ftllnad6n 

Wi.WiMt f . Sc:hub. delvnnltlde 
• un.1 m.r.iva • .. ~ -.. ... -

Loo lo¡u mlgratoriN de -

~~=:h~;=~ n han ~ en d Y IM mH dltctlmfMiort• 
.. Aeta ~ l!:xcfualón de loe Chlnoe ~ 

y la Orden Ejecutiva que •nerc.tó 1 k» 
japoneses-am.ncanot durai'Q .. 

Mundial· en te. 

·-~~-............. ,......,..... ..... ttN, "-• ::- r.-.... Uftlclos mn • ... n~t~cM • 
fRkNl,ac-q~ al'll'fVOft de lftiMI'I ..... 1 Pfl... ...O Ck8lrmo Chiva 1Mn0ou. 

..e~ de la Ofk:lna de RlllciOMI EJ:ttttor• • 
U P .. dM. IOIIN ... miano nunto. al DIF'-MIM\idplll 
eh U "-daod com.nt6 q~.~e a. tM)'W da 10t nlt!Oe 
.,,,.., •• • Mntloño nacton.~ hnM antr1 tO 'J t1 

1 erwzan .. l'onl1u ~· trabtfu 't ayt.ldat a f.... O bMn p...-e ,...,... CGrl ..... 
M ,..no~ Chiw.z, MMclou ~ .,.ea 

::':::!;.:": uiiiZM los lnll:dc.arMM: Pl'l ....... af...,.I.JNdoi•II•• ;MCioet....,.o 
;ti! ~ ~•no "'MalMidrltn.e o • -,. ........ cnt.t:afl 

,..... CGniO .-.. , ,. .. 

.. enlrlf... • -
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MINIMA 
POLLEROS 

LA SIGUIENTE ES UNA CARACTE.RlZACtoN 
DE LA PIRÁMIDE DE LAS BANDAS DE 
TRAFICANTES DE HUMAHOS • 

,.- ... ~ . 
• ~ .• JI 
. .... - . , , t:" 

JUNTAOORES: S. encargan 
eng~nchw a ml9rant .. en plaz• y central• 

autobuMa. Generlllmente M tna de 
óvoneo Y adoiH<*'!te. armadoc hütt oon 

t~cefulwea. 

• lmlg"'"",. en los trnl~ au luga- de 
o a partir de la casa de JuM1pedet huta 
del cruce. Orientan a aua chotee sobre 

en aeropuertoe o central" de 
lldttnN de oontr.t• taxis, 

loa responubiH ct. la 
caminata en el <k$1erto o del cruce por el rfo. 
Generalmente son v'ldno. de la tona, aunque 
tambifn hay ex mlgrantet que 0'\l.tWOn vwt• 
veces y M ¡prendieron la ruta. Tam~ • 
oomün que toa CO)'otef pa¡guen a eu• gulala el lf''""~~ 

oon otro pollero p.-a eonoctr ro. 
y explot.wtoa po.tertormente.. 

ton jóvttl• aunque t.imbiM hay 
todot: con mOcha ,..¡.teftcia 
lot movim-.to. de la Pllrulla 

y ha.U los aitiot: donde toe 
colocan agua. Sobre allot ~ ll 

responnbilklad de la muerte de 
que aon at>andonadu en 91 dea*to, 

como lof aaiilftoa. violllcklnet: y aeeuestroe 
ocurren a Jos mtgrant.. 

RAITEROS; Trab.;an en E.tt.acto. 
generaJmerrta son personas con 

legal o ciu<h•dano. 
que ee~ a 101 

en las e...-.teraa y c.u.aa de 
por et pollero. Su tiii'N 
en autos o eamloneta ..,,n d istribu:icto. bac¡¡. 

Jr.:::::~!:~~~~En loa de la cadena de traftcantH oc-upan 
toa altlol: m41a ano._ ain lteg• a o« loo 

S. enc.-gan de cobrar el dlnwo al 
a los migrantn o bien, de cobrar el 

a.andO '-tos 50n Meuestr.:SO. 

LOS 

R,~,:~::: APROXJMAOAS en 2003: 12 mil 
, dedól..._ 

EXTRANJERA dl.recta -=~r:::r: 
11 mil 800 mi lk>nas de 4 

ln•e•ms, conapo. INM, SER. Fundación 
Legal en Cal ifornia. Banco 

PELIGROS DEL 

' ADEMÁS DE LAS ALIMAÑAS HUMANAS. LOS 
MIORANTES EHFRENT An OTROS PEUGROS 

ANIMALES 

el dealetto de S'aabe: VfborM c:o~'allllo, l 
chll~l<>nera y de ea.eabet Mormruo de 

muy v.n~ Alacranee_ •al\aa VIuda '1 
y M lltavenacto. de color et M el«o 

un pw de tenUIII cuya picadura ea mQI'UI, 
Em insecto abunda en 'oa amo. con aornbra. 

el corredor NIIOOoOouglu: Vfbor• 
caoc•"'"' y chirrionera. Alacranet y araft• 
VIuda ~ra, qi.M habltualment. M locaUz:an 
bajo huls.ehes y ..-busto&. 

TEMPERATURAS 

AH.- y S41ube: Clima muy MCO, con 
temperatura mensual promedio d• 31 grtldoe 
centlgradoe, que entre Junio y 11Q0ft0 aube 
hasta lo. 48 o 50 gr.OO.. 

Naco y Oougtaa: Clima MeO eon t.npwatura 
m•naual pt001«<o de 22 grado• centlgradoe 

nte alk> subió haata toa 47 gr.OO. am. 
A partir de noviembre M 



~ h-=e V. eAoe. Tommy V•Mt 
libra una betallta lnt.mlnatlla. 

C~• •emaM. Junto con ocrot 
de Sa~ndO las Fronler• -una 
• pro d.,_... cS. dereehoe ele 

eoloc:a ., loe •ltioa por donde 
~ ~ jftdocwnMt.adol •ntre 100 

de -.,u, • "-- .complifladol 

O. pocO"' afrvie; ~ M ·~ • encarv• ... _.., roo-- y 
el egua. AJ meno. la mit.t de loe 

M pie(den de Mta ll'lan«a. . 
Vas.s.et culpa a loa , ranc.horot 

l;:~r==~~~= --"Dicen •como~. 
~ - ,..., 1'0 loo 

u.n edo m....-to • • ~ ., 

l 

Jmler•- =::...:!;..::~.: ... :"......., por 
ZOft' pues .. trata cM ~ ... llhll 
ruón ~ ac:tu• • e1 odiO rada 

•s. creen aupaolor-. no ...., a 1ot 
como ..,_ humano.-. llfirrma • 

eJe Ooogla, R.ly 8orane. •Hay que 
que H1a gente oomo (Chriatophot') 
lot herma.no. Brnett. o Glenn 

de Anteriean 8ordet Patro(. no .on de 

la mayoria no "" de ~CUerdo 

pt'OmOY'ó ante IU un 
prohibir a loe grupoe de 

dltontro del Wrttorio de 
tue bfltn rectbkUI .,. 

el sw-idwlte de •• Comllllón 
H""'- (CND)clo

.. er't\l'f6 .,...,. c.a'U 

• 

• 



• 

• 

• 
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••• . , .......... a.npa.- .......... 
c...a. · - .............. ..-cM ,... ..... ... ..._ .. ...._., ,, ,I'I'CI ........ 
..._..... • llda m rt_.. E-.,......,.... .....oc-. CIOINt ~ .. ,......., 

il c:.deM ... tDrml .. llrlfteo .. 
'1 '**' la ~ • , •• ,.. .. 

'1 "• p&aut • 1• cw.l part 
enoar.o .. a uplr_.. a 

• cambto d4l llfM cUO'Ia. •fft dol 
IH dieetl, pt10 11 rMiklad H 

M lnltm•n pot ~neno dttpObl.cto. 
,... dt U.• di ... a1n podW laVar 

aow '1 wmkll. mumos d• .. -. • 
tft .. c.-nno ~ • &1 '*"" 

M 01M1t ........... trfo J .. ..,.,.. 1 ....... ..;;;.: .. .. ... • • .. ,.,... • 
........ cow .... .. 

,..., "'*-~ ..... .NM. 
, ....... . .-o.; Jol¡¡6 - ,.... 
.... dt .. ... , ..... .. ~ 
CM 11M 1M ChonOI dre .U ..... tft 11 

..,.~ ............. ... 
................. OWMII 

poot ....... bre&. 
camlMNmo• tumbo .. ...,., • 
.. .::..:a J • dk• _.. VOl blrft: 

WQ.ov•" 
ttcontNIO. 

con nooeottot" • 

• 
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• 

DE 

MMtH 1 • ~ "*"*'' MlH .. 111 
de NI JNIMI'WI. aaatn del blMI • l~on• 

lo• tr~~~Nr.tador• Cht 1M t*Nc:e!W-1 amplü.wt 
CMI'IIn. lo ""' dlsueto po.-b!e Mdl 11 

de to1 andentt. Jwn y •• ,.. IWI 
aqul, 1 eu ~o de a. ton~ •• 

al llt9lr 1 lllr'IOI .bi.I .. CMI .,_ 

'" pide q• to • ....,. P«• tr en ~ 
en un ,. • ,.._. regreaó ClOft UN 

comlch •-..sa: c::tdctwwo .. c:•do de 
~~~j~~~. c•ulle' CfMII-. c:K..,_.., ..,. 
1 t en ul'l tate dt dalhlcM por teMt WOMtcll * e-. :IF l fCCIIIINI qua ~ • 

......... ,..... • .....,. Naii"'II4 ¡,.;,.. ...... "" ........ - .... C*'I-,. ........ 
y .. ~ ... tic ... ~- u..... ... 

co.. flidoNs ........... ', . ...... 
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1 • 

--· • AtiA. er cM 1'.-qw• ,. 
HtlfótkOI die Est~s UnkiOIIO ~ 

h.hC.MI;o. por- .,.._ ... M .. MI 
.. cotoniUctor junto • lo• ~netlol 
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aE lfS ACABA El AGUA 

Tucson AZ 
USA 

•• ,, .. CI ... CO Ole URI mochil&, ~ paotl 

lev. domlcliario~, mle.ntr• a 6ot 
eliCOnCidos M ao. tfllllon-..... 

trn n*tulcno regreu contel'ldo" :;1 
,... ......,. ... Mdo-. Se~ .. ce.,...,.,...,...,""' to• CAI&Irntns ..... ~ 

y enop·.,.._ 1e c.rtta .~ enn 11011 
fNlM"IIH y._ e.-eo~ drt .....,, C1t ,_... 

~· O. fnifodia hou • CIOn't!f ,., .. lu 
.,. Mfton 10 YlO c:uMdo • ec.có • 
~ .......... del ~toa 1ft ., I)Ofehe. 

p•·oe<wla '#KINI • tlll.lltó y ..,ló a J*11r ayudla 
d~ 1UrJI6 UN ,_,..,.,.con un .rnu de 

leou,.,..... • a.n.ron • a. ~lll dk:t 
mlent111 c"'*ta • PMO ""' ~~ '"""~ 
toa ell4ar6n •petMdo mb ldelaMe y no 

'
r;;~~~~~::: per ... horas. QWÑnO •• 

CCift una bombl * aa• dt un pozo • 
..... CMoM o r-enchoe ~ • ..-. '1 "'"' 
~ .. ~- ......... ec:doMroll 
....,. ,, el6c:lrtco y ......,.. • ......... . 

~,..,, .... , ..... ...... 
l.-o ........ c.MIII * ~ • .,....._, 
~ .. ...-~- , ... ... 

,.,., ............... Oft ....... El .... 
~. ,... .... ..., • lillllrf'O ........ 



SE 

i 

JUIIn 
qut nct ao deja Cled.tl~. SU compadre ._ 

QUrt • umln. va reuncto en ~: 
Pedro. ..!ld~O Ju~ otvlno, qw: 11 ~· de 

Pedro mt aeo,..,.M'". 
AJ utlngulrse 1411t&Z 0.1101, se acttUbln a 

earr .. ..-. otra .,.,. El poblado Cle Sthlllflla esti 
adehlnte. e.blen(k) el ~ en ~ueno· ¡,.....,,., M agota un poco mb Urde. ~o •• que 
mud'la Md y .eere•rM • un ~110 
~. 11 antacedfnte C1t T\DK, 
en el M qu~en an1eS!Jir a s« 

por lo qut optan por 

1 ~,,,.~oló<><"Y¡;• " hlclmo•"• de<:la JoM con una 
1" lfegrü teQOtbf-ada en 1m ojos, mientrd 

l ... .,.,.~,.; c .. ente que uM ~ltl"' de ._.. 
1' ,.ló. 

Ltleg() Oe esper• una rntdY hOta ~ el 
C:OI'I'Iere"-1. M CleM8pefan y empiezan a 

una \lefedll vecin-.1 N'l"'bo al Nort' COl\ 
dt &a persona que k>c 

~ .... 
un c.-nblo de 

Cle •~arM. con el 
de quel'llbifn pendo 

• 



CONCLUSIÓN ES 
LOS 

SOLOS. . . 

• 



• T martinad6• 
; q~~~e vi't'e el c:tmp6 nn:kane •• _.. fllll i• 
1 H~biJdJOt f fa CaidD 4e lot pl"fdot ti klf procJudOI 

acrirolat ba impabalkl 1111 IDC:ftll!lc:llto eD d ftlljo de 
)ORik::rvt iadi¡eiUIJ •lgnntes qu. ~ truladan 
had1 ti 11.1r dtc EJtaclol Unidos p.n laborar m 
tuJU,'Ot de hortaliu.s, IOt q11e la1n kaido •11 
<nximkotc.l nt1mado dt mis de u.o mi116e lOO mil 
h~ccirea.t m alot recic1ta. anna6 fttariti AJit.Ofl_iil 
BarrOo Pira. in\·estiaadon de ta Facult•d ck M.eoospredar a 

DO rt-fttja mis qw la:oorarKiL btadot f,c(lollol)mia de la Uah'tnldad Nuioaal Au.tÓII(Hbl ck: 
1 Mo>i<O(UNAM). 

t.1 iacrYmeaco d~ jOI'I'Ialtros i•diJ.eiW' 
tatnblia M' 1t1 utc:odido a t-. pobiKió11 

St ba. · coruutado u• aumtttto 
6t mujerft ledJct•• tlliOtiOiillgiies que 
l.aboti.Jido ~ los cllldfOI dt honaJ.iz¡u 

~)':~~ •• rom6 gi'Kiai • 1M: hunlcruttt, 
p6bUtflm.tDtr 1 -.qlldl01 racbtu q~ae K Jientcll 
"gring~ de pedipt-. 1 qM •ntMfnft IUt llll~li 
fl.m íJfa l"ft. 

San B•J• Cltifornia. ttpti'1Uldoo que s!H 
rq;mm de tJtadot U a~ 
LA prop(H"dóe. ele mt~jera jomakns "'""·-~ 

asalarhdas tt lDU'tfnt.ntO en la dkada mitt~k dt 
58 mil t• 1998. a cerc1 de JOO mil a ftula de 1008. 
ddrido a fldclrcs de prtearixactón ck lu coodklooa 
de vida. por lo q¡ac lu mujelti ckbe• btkgnr'lt al 

" nwrndo la bonL 
U mjvadóa. de mujeres i•dlttut baria 

, f;$tsd0f Unido._ n parte de un p~.IO l!l'it amplio 
qllt af«U al., distinta, tu:~ltJ dd ptl~ 

J)e 1998 a 1001 te n:giUrO un pl'Oetedt9 
anual dt 320 m.ll micnn.tc:9 qu~ R1(m&roe a Mh;dtO 
dtspllk 6e u_na MliU1dl ttmpof'll ct1 t•tsdOJ Ullidos 

h5WJ, 6.8•!. soe m111}c:res.. de 1u tuaks 44'!. ti-ene 
ll y ~ aAot de f'dad, mltntnt que cuarm dt 
doto afirma1"ffn ta~ttr ck up.rrlt;lkil 

1 m;g"''""' P"'"~ Al me'"" 200 mil jo,..IJcros indlfteat 
• t~ladaa ucb arto detde CQtl'ft:f'V, 

Vtra.tnu ~· On•a bllda 101 umpos dt 
oorw del pah }' tur de &tedos Unidos. 
ta coedidoocs prcar1as dt tllud. 

1 ''hie111da. lolkmb dt tr~II"UUtar liK&Ot 
laborales n:trtmOS. wntO la coota&nil'ladOe co• 
pestiddu. 

Entre .. , et.oi:as mis afec:tadl!i M 
t•('U('ntr.. 1<11 mlrte«K. rriq•ñ.. lltlqM. 
ta..-bumaru, mayos. ton .. buicltolb y p•rip«ba, 
pr<Pit:n.ien.ta e• u• mi)'Oril dt loJ cst.OOS ckl ttntro 
y sor del quientt labonll a datlljo sia ptrdb{r 

dolos--··~·-
--·-.. liMa posllltlt....-Mn .· -·-........... ............ ,... a.,...,.._.., ~~~jos. Y .... ......-. .. 

la uegvrv que ao hay •adlt 
quilllkaDW-Dtt pui"' .eno esta gaciOe. Todos, 
itiiUI•taDK~~k todot (u ••yor o DMIKlr medida). 
tkettl ftn~Uians que .emivaroe llgim dia a Bitatllol 
Ullidcn, que Uqaroe te bano, t• baUa, 1 pte 1) ea 
ayW)a. qt~t oo 1101 'ug•• COfl (Uot:IICOI. hasta kK ._b 
aristótracas ~na MI m.ilmo pie. Abi e!lli.n Ultlll 

.oldWM q~~ot tt la 
por Ettld<K Ullido$. fiKroo mivantet.. .-ietltns 
jallion ubldounidmses. IOf fllnOIOI "S(lrlac 
BI'Hikin'" se toLborMIC":haban u di~ 
met.ituu. Estldot Ullidos es snnck. si., ptn) 
gn~ci&J • kit migrntes de tqdas 1• ipc)els, aaaque 
1ft dlltll. 

: 
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• 
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t.areM H tf d• 11 y para 2004 " ••1*'• un eumento de 50% pues, HgUn el 
111111111 S.•n Gwd•, del Centro de 
lnvHtJgtcl6n lnltrhtml-"ric• (1RC, en II"'SSJioÚ). 
el O.pwtamtnto d• s.Qwkllld Interior - def 
qu. dtpende 11 9ordtt PfltrOt. con.eiden qu• la 
eegw"ldad ft>ontWI •• un• prloridld en la 
ludt• COn4rl tf tetrotitmO, y p« lo mit.1n0 
~~*¡¡b mt.tCho dineto. Uno. 11 m if m ilonef 

p;ó,¡;,..; -

~=:':~ .. ~~-~~-·~ ~ y ftO M pueda. 
O~.men.. .._ de ~ 

, , . ........ ......, ""' lllg4ft ...... do ,. --.. 
en •ltioe re.am.n• pllipa601.: doNde ._ 
dun• y piMrat "*"'lc.M de loe VIdrio&. 

cwu do ~; ., -- -- do ll.ahnt. r enlme ... ponzol'toloe de la regi6n 
- S6sabe o In conient• trak:lonwas del 

l ll Anltn .. , 11 PrMa Falcón o 

OURMOTHER. 
FATHER . 

EARTH 

r.a.c~m......,. en Mzona, la P"lr'UIIo 
Front.-tta, 1f7 • ~ con Cllt .. tuenw 

en -' afto ft.c:al estaclounideftM. que 
del ,. do oeptiemln do 2002 .. 

de oc:tubre pn;ado) De ne total 31 
f1tlecleron en •• COf'Tedor N~ 

la c:Jfra m H att1 en 11 hl.torie 
de la reglón. f ,n toda l.a fl'ontere 

mortatos fueron 375. en el m~.mo 

P•~enta, en ef cno del 
1 "",..""' Haoo. Agua Prieta l,a me)'OI'ÚI de loe 
t1lleclmlentos ocurrieron. a W~a• cuantat 
m•te• de 1• fine• fronteriza, un elemento por lo 
menoe lnu1u11. pues en afto. ..nwriorM lae 

j ;,,e;¡,;,;,. pereclan G'ae v.tos di• de e•mfte 1ft 
del'-1.0. 

Le elfre tient varias upliC8Ciooe•. 
tf hw:r..-nemo atfp&co de la temper.Cure 

v.rano rec:Jente (en alguno~ d(a• el 
1 iorm6motro oubi6 a loo 60 grado< ... ~~grodoo) 

pr•Hnell de m !granees entwmo.. hasta .a 
c iCla wz m b rteeuente de persot~M 

de e.t.adot: con clima 
dtttlrco al de t«a regi6n. como 

Chiapas y Vencruz , que M 
fltA y cuttwtllmefttle en 
pwa~ .... i """' 

No .. t6cíl. clce el c6nnle de ~.lko 
Do<ogl-. Miguol Eacobar v-., ..... • 

00t1 UN •xpe~MMKil .......... c:.tiM 
la nJ!turalua de eso. migtane.t. 
.. explicM a alguiMa a::actumt:ndo a 

agua "" el.lalquiw sitio donde 
que puede ,.... dí• encero. sin wr 

qw .-.na?" 
Ex;plk::ac:klnes sobran, pero lókJ una 

denominador comón en la:s 375 muen• 
en la frontera: la ambld6n de lot 

que. por enelma de rtten .. miliW~ 
de lnteUgenela y hasta lot 

errtr• bandu ,..,. .. .._ 
de pobl~elonet .nwr .. 
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INDOCUMENTADOS, AL ALZA EN 

¡Jlnt ••• ~ auk ........ .. ,,.....,... * ~ tJtMet u.-.... 1 nu .... ....... .................... ,.,.. . ..... .......,. 
ltetta Utoon, tu cifru 41* se CM«n MNI 

le• 4UCI m•••• ..._.,.IUdelln c:h1lea, le ht n.lle 

Pm~~wrt.ca o le Sec:rttarie • RdlldotMt """"•"" ~~ ¿ 
'1 &>tMnlr~~tnte te rdlern e qlbe~ta falkufl m 
d~•krt' D blell, kiS bi.OS de aJCI't'doMS que 
l't'pl)r111.11 1 J~ CINU!lledot.. ht'O 110 iOIIIOdot. 

U 111 alerte mriÑa ria a.kntd 
C-lld6" 4hl Dtl'\"d!Ot Huau- 1 AJilnn lodiO"'" ' 
,¡A fnM!I«'I'I., lk Atttoa-. da nM'IIll dt oc~ 
• atnfelll.- lk t.taicnMH qw .. 1wlr1i ilMllolr" l 
C1l •• nt...,kl .nólll. 

lae -.u:n .- 1M _.. 

• • ¡ ......... - -· ftl d ..... c..,. • 
....,., . .. ._ .... ~Ü. ~L .............. 

,.,,_ ._...,..._ ce. l:u ..... aladlb ........ 

.... 
lip4 11\llllar ••e d 22 de octut.~ 6d lOI2 dbpa,.nttt 
conrn wu ...... • ledotalftiHlldos anicl...- l'1t 

Rf'4 Red.. O.. ••rkroa 6t bt.awdlat.o. > w 
~ .. , .. "-..... a-...-I"OL 

la • ._....,.. ... t. CMJ:ic:iOa -.-w-ru .. 
la htnllb Aalorric:Ma. • ,. • n..nwr. 

"~ ·- w .... -icilw •• 
tai'T't'"- tttaulb * Arüc.:a ,.,.. npcvnr • 
r..c•••tadol. lau6 uw.au ~4al .. 
fbnl h1bc:l C ard, *'1 «<llci•4M ck ~' • 
*"''* ck \tr ._.. ~ lllaÑ:IIll 
~bm1r ''CM tlttnJ pana Mb:IC!o·. 

Tu M!ril e5 la l lllt'nua dt 1ot 
qoolnchuo ~1 O.,lllrt.lm~nto M 
•boc.ad• dd rtr~&o de wft1r •n araq~~t tn 
-lofllfiiiO. 

(Por dt.u., en .-u tide * lnk'r.tC t1 
P.c,.la Allln"k:ua p~• d 'fidfoo de "111* 
"•i*"'"• tf«"~•••• d M~ 4 «na-o. n t. n al 
w olhrna aJ ~ Rot:er BllnMU. pr«11nor * 
('MOt .,.,.. • ...... ,~. ......... • .. 

.. ,~.,.:o * ._..11' ••uww•Mul. c.tn ..-.. -·r:~ 

la .... u·aJÑO. 
1"' ........ , 

KW"*' tu la iafo,ra~ 4t •• 
4f-1~-·~•raaeotu.MC-

C'Mlld6e pll1kipM pu uau • la '\'-u. 
T..._.O .... ( ... l"ftot~ iMica:• eWc:.odl 

... '*'otn cw MnQ y ~ .. trntea.n. 

. .•. ,.,... .... ·~~·.~=="'~;:~~::~!: 1 * '-'"• Y ... .t. la Gil. Jth-~r 
t:aiA' llltru, ..,. .. dllt HJ•IIIiladolw1 

Necw"""' for tDrlnHbtel.at aed 
Yotme• Teki.ll Fo.edlt1llll. 

C'vhunJ Cclltn' y So1Jdarid1d coa 

.. 
· ~ .. I 

- 1 -.. •• • 

• 



1 

• • -

• 

• 

• 
• • 

Soy .. ~~n.ya de ptoupla prtnclpesca y et 
Neez.tlualoc)yotl. r-.y pueblo y palabr~ 
conductot de el'liehimoeas, y soy el ..,.,~ 
la ttpada y la fl:wns de pótvora de Cort~•. 
el eonqutttador cruel, 
y e1 enltct $11 o.cuwnas y plumas de iguila 

qu. mla Y9iMI. 
)ug.O.ootn 
.. d* mi d loll.tWt y mi s,ansre lndl2 
aMO e.pMol q..,.lll'arlilaba 8 hOmbres 

bMt1at y a todo 10 que a su pa$0 """aba. 
l uo tit..-oero m fa. .. 

tul twano y esclno. 
nombre do 

yen su 
se asentó 

-, 

1 

.-a.w · . 
. ~ - ·. .. 

·:· · DISÑÉ'f: @AR · · 

... ... ~::::~~~::~:::::::--, gente con~a con a la revofución, 

~~:~ª~f:1"i'~ un gigante dormido 
Jev:mtoara la eabeu al 

pludas. cJollmor y clarines, mariachla 
y r:.biilt: eneendldOtS en tequila, 

y oc..-. el pleordel e.hllo verde y lalnvrtaelón 
apotlto.a dolot rojos avisos de un1 vida mojor 

caminamos por las tierra. de'" 
~~tenas. por tn *'idas llanLnS, loe 

acafar1do motlbñ~ e imftpunot: 
dettu$ de humo... 

.,mow..enta... 

lmpofto!l oro~nnos como quieran. 
el ml1mo. Siento lo m ismo. 

Lloro y ean1o Igual Soy mi gente. suma .. ; 
no quloro Mr c.ambiOido. Soy Jo.aquln. 
LA det<lguald.ct es mUCha. 

mi otplrltu y uno mi fuen.a. 

- --- ~ 
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Editorial Looci•--··-,.·--•"-YDor> Ea ~- dlfk::l darte CICW'Ittlr.lidla un PfOt'ldO •*'~ (como .. el CMO .. _o.,.,..., ...... ___ . __ ..,...,....Por_ 
•Wzo que heoemo6 por e5a1blf •16'o ID¡fWim hilar Ul"'85 a.nta ~ l ' lbt• 
R~a.-o. efctrodía mepu~~~a Ptntar..,.tn lectuaiidadectlllerN~t~ 
Otntt que ,..I!Nnta " prtoeupe <MI .. p«to lil'nOCIIOllel 6e 11 run.iidell ar.n 
1*"1• 0t la liOC>tdeld M ~ inf'I'«N en ti COI'IIumtsmo, 11 monCIIIoula, • 
rullna El n.trés proYOC8Cto por el tr~~bl;o, 111 IICU..._ el .,.._.,. ~1100, 
muehts wc.s es 'desahogado' frente 11 'tMYIIOt', conaumiMdo .moho~, tumlndo, 
tlfltndO oon la famill8 Creo que tltllmot O.CUidlndo .....,. •P«tot 
.omporúlntet que ayudan 1 que una penone M ...,. t11en COilllgo ml•mli ,.,. 
t ttl\eto • COMS como la er•ivldecl, • cu~. • itciiMIJCI. 11 ~dad do 
Ob......,.r y apreciar 18 btleze dt 1111 CCUI. lol ..-••• y 1111 ~ &tria 
IMfDt' que en luglr de.,....... 't emtlnAiolr ..,..... • . aGii ... el fft'tltOf' 
..,.., ........ bwn líllro; ,pa ... ftOtanw ... ,....., .... , ..... "* -~ 
......... ~iditlujlnloOeecr!IIIB • ...., 

-. 
$Ado"l. No 

y • apella 1'\01 
.,.J\iiyllu.,. y 

dert• "" poc:o 
dt v-z en 

-·- .... -· ,.,que P\1_,.. 
1 • .,_,. 11 ~ E1to 

.................... Ynpooo de 
-·-...... .. ._..,. ~no ........... , ....... ,.. ,.. 

............... "'tPI 

'odOt •IN'I'IOt • ~ Ot er-, da w...,, .. , de ct.cubnt, IÓIO qu. mucttM 
lfWIIOel no noe ...rou.mot nl~tqu..,. un pooo., *-r flulf eu capac•ded cr ... ,.,. 
Slernl)ft hey un mom~Mte de luctdw o dt ln~>PI...a6n y CUindo nege ese momento 
1\ey que ta~r a la mano lépt.z y papel Etcttbt a.-lquttr pen.am.ento o idee qut tt 
"'-g1,1t 1 la mtntt. por muy ndlculo q\lt pifVC8 de ahl pt.¡eGt turg•r un butl'l 
erttculo o una gran COiui'I"!NN AJoo qw outde serw pare haoef f'lulr ... fuerza 
e~ " buscar un poco dt tolllded, eeeuctlef "'" poco de m~ca dtemiXIW 
pot~ .. qutteio591r&n trer.cau•oa<~ IMratgocadawz 41"' puMU. COI4emp• 
COU. c:ano Wl llardeoer. IJ~ ~. Uft Clek) R !od o ftlJtHIIdo. UNIILNie. Wl
lnl. un ~ 101., un. U.~"- ..Udb -.., *td. un péflto, "",.... 
pro. nifOs jugando *" r.tt Haoy rn&.~::Ma C\01111 que ·te oueoen ..w ,.. ... 
prop6lao, pero nee.e rnep oue 1u _.""'"'*""e:.~ a • meck:lme. rs• 1 

2 

tu llenes Mgo que decit, alguna opiNOn aJguna tnqUietud o eun••nt¡J¡ 10, lo pued .. :::. 
hacer ,. , vla pottlll a 111 dlltcaOn de e11e ·zine pera que •• publcedo 

Estamos conttntol por ti Duen rtcttlltn+enro que tuvo el pt1mtt nUmero de Ralnt 
DI)'$ EIP'!'*•._ qu. - • MQundo número :sea del acl'8do dt tociOS \lttC'On 
Gredes por el aparo y • W'lt_.. t-=- esa ·ZJM 

Saludos aiOIImM pete Fema. v ..... $uneV y al pequeito Ñlt' (¡GRACIAS~ por 
damo6 ~.,.u I'IOOW). C.SW Pen y su nerw.. Et«Vl T~·mastr.n' y 
fam1ha.. rwing., Exlerm•no Un egradecuntento muy esp«jel peta Cllt10&, poe$ Sfn 
1u ayuda es10 hebtfa 1100 muct'IO más ddlcil. Para Mariel.,.., Vad.ra. Sol y SebeS 
qu• 6t una u otn1 kwme lltmpte no& bnnden su apoyO (a vtt culndo H an1~n a 
esoribif algo) A Juho yll •z:•n• 'Enerva· A la banCI• Rockert Punk.t ót Celaya. 
GTO. A nuestro amigo Levlth Guzmán por su 3poyo, y su panicipec:l6n en este 
mlmero Ojalé podemot Hgulr contando con 61 tf'l posteriOf" nUmttOI A Julio y 
Nuestra Rabia 'zine 

u HASTA EL PRÓXIMO NÚMEROII 

KO N TAKTO 
Guillermo Vega Alberto 

Bugambilias •123 A. Col. la Luz. U, 
\..;_~uventino Rosas, Guanajuato. Mtxko. 

C. P. 3112~. 



PUNK; ACTIY_UDES QUI! SI! PIERDEN 

P-an P110..1. y Eunño; punx ót lee"~-

Hay ~ 1)11"- q .. • ~ diloi.W, M ti"! Mml 
sumamtntt ICIUIIII y • IIVtWO ~. htblo <N 11 
oonbnUidltd rnttnl dell tnCMm~ P\¡rfit y '*' let 
p-ecl&o del P\lrt: q¡.¡e noteef0& conocimOs 

COn el ~ IIICI'IOióQteo la ca¡.w:id.d di Obltntl 
.,rorm.ción c:rtdO M c.'! por oen CA.WOo ,..._ . 
~ _.. • ••11.at:11 ptedcu••• ~ dllf 
I'PIIIIii'U) ............ __ MIIn6 .......... -.. .. ...... 
Murci~Cs p!,II'D( M lll\l:WOI"' 1 ..,...,_. ... ,.,.._. 
t«:notlgin y ellb) fut 1.1'1 gren aCierte. prontO puclltnot 
entO'rt11r muchll P'gi"" y li&tas purY(·IIbttt.rl•. llf'l 
embargo. fttit IUtron detnalildo PIX8' C4lmPired• 
c:on In ll'iiM di Jioln• de "PU''k"' comti'CIIIf )' 
hucllleneo. y8helrt .,...,.,.. son ._l"'tf''It 

11 "" CfiCO ......... tri~ ~ ..... ~ 1 "'** ~ Ot .. 
br.oiCiiidOJM 111M COIIOI:Odw .. -iiiChtn 25 QX) fW'

4 
- Cllt taóoa ~ ~ 

~y ......._ de .,.... Cl(liJIO, l.o R-.gl(irl o~ 0.,. ktot lt'tOI. CW!do ,.. • .... 
.CU.OI ..,..._y!"' ..... 1 ~ ~.-t~-~WI~de •rcw y a mam .., rud.,.,..,• oopa~ y hlbil qut ..-ortlfM mudiO Jlltl CO"!MQIM 
lnfo~~IOR • .act!IW IT'IIIeillt c.Mt. • lnolueo '<181• en tr.n o en 'latd" p1r1 o:mo011 1 OlrGs P'J"'' r ,, mb dltlcll y qudl •lo m•mo 10 Mclt mtt 1111.~ AhOra «100 e. !In t6cl qut ,,,..- , .. !. cnl~b 

l..,...,.l"'lettlt y peM: • loo». 11 tudlndld 11 t..,.,...... y • .ncw no ae ,._..., ldql.tri' 
ID ~ P.o .. ~'O Clf....., • ~ .. P\lr'* qt...- M VMA hiQI .._, .... tr'lt& Of'" 
at'O"'I ... ~ ' ¡ ....... la .,.. 1 C*o F\d tn .. '* ... UN NaiCICIGft. COif;lla-.oe 
~-- .. ~lit~ AhOra ....... "*"" .... "*"-* ...... .. ,..,. .,. ~~c. ..,.._. • pumt di~._,,... 011 OF. o..-. 0t ._ 
d".w'!!• eolecu.os OOM ClOI'TIUII hiCt ..-.. 

CunOMmtrte e&a ac:lllud y Olrll NI 1)0( el es1ilo 0C1m0 lrttream*-'- l1 Rllll o jUnlatM part vMr, n fNintient di JOIII'II m .. dlra entre pun11 • t i!JY'* Pf'O\,nclit y blmot ~ 
mti"'O .ocHO ... inlormatl6n o ••• oomocidadn de .. rr<~C~•ndad 

..-, 1.n1 lt'Wit cp..e .._,. dt ~ hiRaria y me P.CII lh.•lltlll\11 .-. la oc:.Gn ~ 1JA 

......,. CIOOI • ~ • do o rr: r ... y--.,.,_ MI~ ClCimde,. MSJIW' 
y,.. ..,c., cu-*:Js Ptto ...... bllolno .,. "MIO ..,II.,...._W dt.,. ~,. 
cO'nOdl M Mee • w:t. ...,. \111 " NCe tt1 apiMi V..., .,.._ como .,.. t.elll'd' ('Un 
•""90 Clt 8rMI) ~ PO tóe E••l. N rec:uerdln • - IQibOI. que pesot • le Olllr\t:Cbn 
óe -.. tn«110, aun recotfefl eo!llerlot IK p:lCilfi II"'ItUr. q¡¡t 4*Sen '1 &e n.-. •"*""""• ... ·cw•l..z_.e». 

(l'exlu de Rllú:l Stnk, tom•,lo lk= CCIIIIIII•Idad l~u .... li 11 ~ • Mi.J:I(O. or. lOIU) 

"vivir es crear constantellente tus propias imágenes: aceptar las imágenes que te venden 
los 11ercaderes de la cultura y del espectáculo equivale al suicidio lento y progres1vo de tu 

espíritu" 
4 CAulor d es.conocido. Sllc.ado de u n viejo cuflldes no de viejas be.talla•l· 

¡ 
l! 

J 
j 

1 

1\equíem l¿sttibente 
(LevifS>) 

- ..., 11 
·;-:-.-:.~t;.-,-.;.:. 

' ' ' -;?¿•_;,<·~- -·, -.,rK· ··-'··~ -~- ,, . , i ·· 

, w 

Ha paladO mucho tiempo dHde la 
i)IUma .... l que te encontÑ v~gando 
por lu vl-.1• gi!Q de la cl\td.t 
aagrlda ft to. Jolllilu..._ Tu ro•tro 
no ... , ... color neoro wtd-u~ 
ni mMdlglibu 001110 .,_., No 
rK-uerOo ni tu nomt:w.. Ku·kulkan o 
Tue.Uipoea Hlgu,a;l. al fin y., c.~bo 
lu 6Qctrlna de la ¡gualdtld 6e loa 
hOmbret, me djapenu el oMdo. 
Aun conHrvo, aupersticiollmtnt .. 
el ~o de wnado que me reg1111~ 11 
noc:.he de lU 41tl mo hOm iddlo. Ojo de 
"'"'* como unt herida qw v'oHa 
11 CIIII'M dMs\a. Y IU cotr'U pelón. 

''1 1' o,; . -.... . • • , •• ' ' 
"'/•U¡'' \ 0¡ 1' 

· .)./:>..~':/- .' , t ,_ -' r , ·. ' ~ .• ~!,•{t.~.- '.' ~" J ' t-:'- - 1· ,, ''t. ---,\•_. '"· .r. ' 1 t · ·r~_~.,ot:....·.:,·¡;-,· • '---•·- . 
-~~-' -- -~-;-:,' 

- ·.:_ :;,~ 
.\::'. 

¡Como ,..¡.,., que paz. ex~tiadl asomaba 1 lU mlntdal. Cuant.u ptltbtn: 
dul~ me hablabas. Ll prot.da, decfaa, " tMII que cumplir y~ dolor 
toclavla no te rechin.tM ~ 101 ojO*. Que t.o .,.. ahora. con ttlt getlot de 
compungidO dolor, oon tut arligktu cottlllat triSPitadN. Que ,..pultlvo 
aliento de amor rencoroeo Mg:1mu con tu "ngua y eae negro StJIO lacerado 
con lat npfn.as de tu glotla d .. pofada. 

No t. conozco, aUj.ae a tu 1uefto de wntre y .. pn-.. No qui«o tu owc.an.t 
ofloendt de snuerte. Ho MCMtto tos oroe; de tu rerlno c:om.peo ni quiero 
Mntwme a tu m-.a enw,.,ada. Tu te M un ofo rewntado, tut emblemM 
10ft toa c:1mlnatn d4l mltrt y .cUna. Eternos Ml\oret del •.co. No ~erdo 
tu nombre belllla sagrada. Va olvide el número de IIOI'ifielos que te orr.tlm~ 
para lavar el pecado de tu nacimiento lnoeetuoeo. 

Hl olvidado todo, ahOrl a.o«~ot igualet, perroe ~ 11 mltma jaun .. d~ 
del ••pajo hum•ante. que detoi&NI a tua hljoe y 1M roen las entreftu. Oue 
IMen apnondi:mo. a eecuplr en lo mú tiemo de la COM~tión. Mendigam~ • 
la twr'ftkl~ sólo m ... we lnnc:ll!ble lwlltw-. 

No r«!Hrdo, no fWOOI"dam~ ninguno d4l tus nombre•. NI articu1tmot IM 
Impronunciables IWU d•l Incorrupto., porqYI nueatra boca etU Utna de 
clavos y 11 memoria, culjada en éter, ha borrado dol .Jrtlas c.anclontl de tu 
reino. Perdimos tu r .. tro terpiente detplumtdl, crucificada pe)( treinta 
grtnot de malz. 

Cada vu noa parecemos mM. Tu .. pra inm..:ulada no1 consutnl6 a todot loe 
f*JOI fletn.; cor-.oebidoe aln pecado en 1M c.IIM y en laa acequl-.. Sotnoe. 
kM bMol c:lepo..~ ~ .. viento por toe traidcstM; aomot Lt Me.J.fllt 

5 



~etida a la ,.ordlda y damo. la otra etc.ncllda en el Mo • un p¡.ftal b1fo 
lamaotga. 

Alguna ..,_ oramoe por los ~ "*- qw pulu.tan en tu coru6ft, no. 
uomamot. ti horror de tu c:oncie•x:l&. Ya no podeomoe seguir h.:ltndO lo 
mi.mo. kM rec~ de mlf .;.eucionee ton pwa otvid.-te, para oMd~tnoe., 
porque e.cta veL no. ~oe: mU, ~M tM fgu.tH qve not 
cottfUn<Umot an una ctn;ajada de- dolor. Tu aaftxta ea mi eructo. mi VOmito tu 
coron~oe-16n. 

¡ 

SI me mato te muerH. Me he 
aule1dado lo suficiente pera que 
em.vt.raa muerto. Entr. 111'1 te 
muerM m6a te amo. He de 
.,...,.uran. con ao. l'lttoa m .. 
nnoe y mM puroa; de> •1 •MO,.. M 
• Hef .. lec« golpe-'o por •• 
pledld, M de iiipliiiN• a toda 11 
t'ntl oon tu allenelo d• J•da pata 
poder bet« y gril• at m• ClrO 
lmpoetor de la carne. ea lmporttlvo 
mi muerte, mi put,..fllcción t n tu 
otNbto como recuerdo. oomo 
f)ef'f\lm• para tua toua nata ... , 
como ofrenda al folk::uto plk»o 61 tu 
cnta. Jl'l locura quJen grlt. todo e-1 
amor por tua .ulnoa. MI pledM 
eatta todo • dokJr que la aoe:t,.,.._ 

a 
.j 
<:. 
& 

6 

Sub ya de n....-.gar con la "peranza ftla Ykl• .c.-na, de cualquier"""" .. 
loe ban:os M llentn de ratas y peatM antM Q qu. l.t miH'rte ae efltete. bt 
navea ae conaumen oon el aliento M ~ moribundos y kM protet .. H 
mueren con 11 maldición en la gatgantL Oueumatz tua palomas empollan 
vfboraa. Tut ,.ota ae tr.tgan la luz a dentellada•. ro. perros vomltln en tu 
nombre y k>e nll'lot reun con tu• Wrtebrat ntgrae. 

Me confundo y ta llamo de cualquj;er MOCSo. pwo M tu htstorla. Tu muwce de 
l~rón elrvió oomo ••pect6cu.lo pwa p.gw tua deudaa y tua crimen.. Nl lt 
piedM de In proeUtut.a pudo salv.-te. rey de fot-a;ll6os. Asi nld61a MyendL 
Mwrtote q'**"o. m U. ah!mpre le ,_.otquertdo muer1o. Muetto te vu • 
qvedw. 

Ya no ve-ngu. no "peramoe a nadia y mtnoe a u ..• Puedas quedarte en tu 

burdel eelettl., de eongel.ciO$ orgaamo. y vlrgenes en c:uarentene: pu«<es 
m4t'Cw., nOmtro lnnnlto de tus paso~ en lo• tomploe._ en lae cantfnaa, en 1a1 
uoteaa, en 111 ~trlnaa. En laa puertas y en 111 ventan11 pint.a.mo• 11 lnllgnla 
para que no pt~edta cruur ningún umbral. Prevenimos tod.a la lnjuttk:lt que 
no. heredaate oon un mordltco de perro tlftoeo 11 paste4 de 11 IQulklad. 
Somos fts hotdM qYe pla.nt.moa eJ dolor en las vwtaa de la tletn. 

SI volviw• c. trn'Ojarfamo. a 1• vla ,_,que te .-rollasen velocta m6quinas: 
p11r1 q~o~e e-1 ~nanto~ te .nop~ra en el otvido. Votv.rt.mo. • daven. • 
una eran on.u: de neón y filn~~.-famoa mi ... de pMkul• pwa et.arnk.w tu 

agonla frente eJ roRo negro de ta tNmankt.ld. Entonlftamoe un ~uienl 
.trideon ... mV.tle.a de .n pestrllont.. O. paj'MnCC)I; de .atan• e lmp4dlcot 

borTac.hol vee.tldoa de pórpura y ~ti& 

~ 
o 

l 
~ 

~ 
~ 
\)-'. 

' · ·•·.. ' ·'oc.-_ _¿ 
·k ' 7,,••\'\ 

·:_ /,@:';\< ·,/~"~ . .._ _-

' r~·.~-~ ~ ·, ~> 

·1: ~· . '': !"!. '_ -. -- ' 
· ' '. ,. J~:~· _1 

1 ·, ' ~ • ....... ~<W l. \ ., ._,,..,e· 
~ , ..... ~ ~. ·.· < 

;;>'c~•\c/ ·. 

~, ;.,¡¡:zi . 

No Kukulkan, no vengu. Qu6dllte 
en 1•• fronteras de la de ... petaelón, 
donde tenamoa un allw p.er• 
ttgllarte IOI QOr.tlOnot, donde 
htmOI calCinado nue.-tr" tntlaa y 
hamoa qu.-.ado la eAm'-ntt d"' 
futuro. btam 01 tlln lnto•kadoa por 
.. uceeca, que toe dloeu noa 
~ ingenuoe rnYWitoa_ 't'lftOe 

bon"oMs de~ lnvoenttva 6el tiempo. 
Oioen pwaUt.icoa a loe qu. * 
prtndemo. grunoe clgwroe de 
mlrihuana 1*'• qYe ... brillen toe 
ofOI. OioHs genhal" que r.ucitan 
con el trotemlento y N momlfle.n al 
tercerdla. 

SI votv*"· pint.famoa muecu de d .. preclo en tu mMear• y t. 
,..-e~M~nt.tt"'OI ciNnl.tdo ante •1 Mplfo de piedra par• que Tezclltlip«;.~ 
clepoa:lt:ue M IUI ojol ~ noche; te ~MIOI pintldo ant• .. •Pifo de 

tiltM para que Xlpe Totec: vt.u tu pW '1 ,..,uca el horror. He de ClObrarte las 
nocMe magMticu, 1• deuda de Juego pendientM.. jUr!iJando a la rut.u rua 
con tu Cf\1% .utom ttic;a. disparando al lncon.~e .. nte ooleetlvo de un mon.a.truo 
idiota. 

Me d•be• tre. di1paros: a la fa, • la Mpw•nu y a la C:lfidad. No .ay el 
hombr• blanco, ni et extraterTNtre de g•lltlnou ubldurl' toy 1pen11 el 
revarao de tu sombra, proyc.c:t.te11 en 1ot mlaterioa lna.ond•b .. t d .. dogma; 
clcatrk vwgonzou de ta razón. troNo honorlflco ptra el ln1Unto. Y 11 
H!iJulmoe tqul todavla hinca6oa.. con 101 dedos en eru.& y btlbuo11ndo 
aOplicae Incoherentes y .-in Mntldo, " porque tomOI ~ O. la fwea. 
TNtto da la anogancia y de la vlteu de todolloa: •uertoa.. 

DeecN que te conocimos estamoa MYW10&. Muertoe odla~noe: mtfor. MU«toc 

COflllulgtmoe con • cadivw d• tu lo"•la. Muettoc te amamoe m-.or. Muertoa 
reconocemoe m.;or 1~ antigua eondlc.O.. dtvlna, la etern.a dMdlc:ha dat 

hombre. 

il! 

1 )1 !S( >1!1 ::I>IEXCt.\ 

."'( ()f)f)'S 
c..·o U......,.-l R..arn.rez 
PO ttoo 11, 
Mvu•n t;~~; 
lii'4U A_ 

¡..-.... ' •·. ' . 1 ,--¡ . .. ,,, -·,_,~, ., .• 
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es deelz, padn!!s eontn hijos;, hermano contra berma.no. Ya ni aiquleR 
es po.r Nou.raos, atno por a1¡o que pcnnJta seplr ~l,.iendo, 10 que 
sea., aunque eao lm.pllque matar a au propla .._.e ... 

2 ... Un apii.JÓnrcpcntino aorprende a tod.u las ciu4adc. y pucbloa del 
mundo. Dejan de funcionar m4c¡uinu, aparatoa, computadora. y tod.o 
lo que fu:nclona con electrlcldad. Loa combuad.bJe. han dejado de 
existir. Los boapltalea ya no a.on necesarios;, upue~~ ya no exl.tenll, y la 
¡ente muere en la eaUe, ~ los campos, y cao a nad.le le importa. Laa 
ciudad« ead.n en ruinas y el horiaonte ae vt.Jum.bra &rla 1 &in 
esperanza¡ eJ tiempo transcwre pero .•. ya no importa ... 

1 ... Los escui.simoa recur.oa eatitl en manos de doa o tres personas, 
que, aln embarco, 'ea uaan pa.ra hacet lwtcioaa.r .u. tUtimoa juguñcs 
bélleoa. A6n se puede ver (en ocuionea) at¡á.n "'humano" d.e aspecto 
oadav&ico deambulando po:r 1u catlea, oonfUndJé:ndoae ~n tu rlltu 1 
las eucarachu. Un nueYo integrante del clan de las alimañas ... P«o no 
por mucho tlcm,po ... 

O ••• Loa UJtlmoa a.crea, que, lnupUcablcmente, a,ün .e mueven entre 
los escombros y kn hierro. retorcidos, ae d19piertan sobreJa.altados 
para darse cuenta de sus dos últlmoa minutos en la faz de la Tietta. Un 
gra.n terremoto aa.cude y voltea tocio al rn6a. k la Tierra que esü 
molesta 1 de rorma violenta se Acude loa 1Utim.oa pari.altoa humanos. 
lA. Tierra está enrcrma y necesita purprM. P'ln.almente ... El nn de 
todo. 

'"fntrc tod• 101& criaturas que se arrastran y respl tan sobre la Tierra, no hay 
nlngun:t mb desdk:h•d• QU$ el hombre" 
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HOMERO 

(Con elite texto .no 9(' pretende imitar 
las profedatl de N08tr.ada.mut; tdn 
bnbllrgQ, e11pero que 11in1.1 pu>~ flt"l' un 
poco mM cotucientes del daOO que le 
provO<"amoll a nuettro único hogar. la 
1ierr•. Aú.n niAIDO$ a tif':mpo de i 
rtt..apik'itat. y debe-moe tener en mente 
que cu.alquier daft,o que le 
provocounos .a nuf':titro planttA. nos los 
provocam<MJ notJOtr@.t; mi6111~h. 

R«ordemos que si no& atrevemos a 
e!K'uplr bada at:dba.. tarde o ttomprano 
ese e.cupitajo 11011 caerj en la c-.ua). 
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, 
LA GENERACION DE LOS DERROTADOS 

(LOS BEATNIKS). 

ITeDD cMKMIN U 

r¡---.~.~--7~~, _~:~~*~~::~ c .. \ .. hallot ... '(....,.,., ate Cll*:iO ~ 
C101110 tifte.ltdad ~~ IO:W qat tt l..,.._ a .. 
CllJ1'11J'kU!IW'II P\rlk. que Dril u f'ÜoCI !k la 
QCII"ffcntc diJ¡,\.¡111\ta, la cuaJ s.rva6 lk ~ ,,_. 4;:1'CC 
po111uru ¡»>IIJW e mtcJoc::cuaks dcnlro de w~ 
WI110 III.I \ !lb\-c:n!l\'11 Denl.ro de cst.lll poslur• 1101 
c:•~ntrfunot 001\ las bm t11ih, o lus "dcl'tlltAIOO." 
1 uo la ~neructón de los derrotados, la gc•.:•~ iOn 
bc..l ~uww mk'rnh'os bnn 00\tedo stcndo '""o~:i®i 
~;omo h«,tmA.j· h1 un p.mll)~ refenmc;.a ¡oelu,ht'llc 
pon COinpro,:n&r oodos los mo"'mu:ntOII lM)._1all.'ll e: 
m&cl«:ru.lcs ~ 

0.. .... ~ ¡n~a¡:eks) -..e .. , .. 
....._ •ldlftld.. en cuasida• 41t d __..di .. 
..:.W .....W «-rooWW en .,_,., lfiiC! ..... 1~·-- .... .... ~ lnKMDII \, 
por ~. dt#'l) & Utucl Mlel'1ot .. kMI 
ocpciOO Por lo l.alliO. tlCCCS!Iaban Qllll .artlltJ q...e 
hl\'10'1 Ull CIHCtct tlldic:al nc1alnC.tJie C'I:JlfCIIO. 'II.IC 
l>l».hc.'f'll i unlbm.:ntur 1cóncomeute la rebchOn y. a) 
IIUIIIOO ll.:tll¡l'O, CO!IlU'i1i.'tl 3U J~tlit-c:i0n nwml 

1 1 wmuno IU'ICI"Cióo b«r1, ruvo '"., etiacnct con Jbnn Cldlon Holme:. y Jm.:k KcroUK (1111: 
*-.nl'wiu• Ni • tll cmtc de su edad qu.: "'m e~t N"uc·vo Y crka flllaks de ~ 4()'s El ttnmno 
lt.ut •K.'Ile' &: ·~ down •• ( dcrroul..to). tc:.flt,¡11nclo &11 ~ freatc: a ..-n taLid 
lwndl por lit &pr~ uobÓml~ ll SI.'J'Iflda (iuo-nL Mllfto.it.al y la....,.,. de 11 OOmt. 
... aia t..o. '-tlrlh (h. pwtK:IiiLI -m a \1ft .Wuo cbpccti"' )1ddi.aal -4• ... w Jlltlootc•--- Asi. pues. 6.alt.l 1oJQW; • ..,.na. .. deil«• • .... ._ q,a.r-. "'* .. 
1•1-.IOQ. par una -=talbd que a 4clp:j1 de.._ .. l'lba ~ ~ -• al 
~~)' ~ Uta c:ddnuODdd NntdüotomoiaJco.que,.......rebt ~ 
lat. p.-.-. ... pobticas pe. OCI111dcra'W tMrul~ Clpm;i\-. bcDc: ...-v- ,... 
c••tidor;:wt~Ddo ll pohuc. ~ .W mo:mcn1o. No IMo rt:fk:)aba ~1 ~
•U•v o el! el ~ ~ Je 11 bun.-..:r•n•. 'UIO -por lt parte que lettot.lbl· Cll 
la .p!K.~~c..lll'llll dt h!cmt:ll$ CCIOlO d dcctrolho!..l. o lll lo~ Pfll"" tnltar .. enfcrmoJaJcs'" 
~"11.:1.1kt como ta hom~XWt.ltclad o el Ul«lniUnmano 

1 .tu ao~:pci(lf, \k la espoiiUtt'II:Kiad COII'IO fum~ ._¡.: "'«'-, J&: lo respuesta 1 ihre de COIIQC~iOIIIC:S 
.. w.:t~•k~. ~'!e! a~techsmo ft.:rttc a un11 ~.c:WuJ l:llbiWinetlU: ma.t.::riabst.a, logró liberar -de una 
ll.JriiMI O.IIW"al, SlO prctCt~SiOOCII UU~illJct. llUlh'l 11. lllll priGtitantcs OOil10 1 qwc:nct les 
Dhlcn·¡¡roa Toda C$tD. S~tua;il:lo fue Ulll10r111l111tl.1 PfW ccnl()l'U~ de di~ c'-"'lct\ttll 
CMIO rm..IJ!I""' ~bc:r¡ y lú:n.'ll*• \IUC llluRWNil c!lt.: ~nm ~ ntu\ pRIIlkl En 
rnh.W ... cUdlld de .,._..,. dt alea lllh-ol 1 (or¡-.lo;t '-~ ~lOo • -
P*fi"IÓil 6oM. IDI$cdaltllldlt pcrl)o.pll«Ü.,.C •e au fCIIIICik<IOa._a • .,.. 
~k ala rklfft, 
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Jack Kerouac • 

SqóiD Kcrouo< y Ouo.Na. .u... lo paloln"' .. _ .............. y ... _ 
~ ., ..., o .... ., cqiAVIbl • ~ ·-........ aJ.nwlo, «<bbdo Cl1 ... 
toeao:dld coa-..~ T*' ~ IIIID&) -=wo dd. J111U era ,_.. de ....... )' de 
....._..,.. .. ....,.a..,.__~a•••oMcw:••o•,.c..eiiiiiCillualloddk 
6rop r c:ddxww • b ...,__1Cn'orUIIIt ~. a.. Owbt 1...._, ca ..r;,..., de 
pc."ICI!I* y fdMot. t.~lkO ..:bu p11bK ......... de '"spol.CI ........ ~ • ......., baol de J*l2. dt la 
tn11n1> de Fedm¡bdu ~ Kcrw.; y ocros WIJ.Ot;. Pu otro lldo, d bluuao de 111 
g.encraeióa bw 11: produjo d 16 de D~W~embre de 19$2, tl.WiniJo lboa Ctclkla Hotmcs 
PQbticó ea cl N~· Y01l. Tlmn un artlcu)o ntulldo: '"Tbi.J it lhe btA!t ~tOn'" A parttr de 
aqu.i el m~Wumcnto &e OOO.,.tnaó en "OfiCIIII" Por otro lado, Kcrouac: rci,•wáaoó 11 l»lcrnidad 
dellénnino. Dum1tle l.t!WI c=~t•tvi~ con Holmes en 194-tl, pronunca<. c11111 pal.abraa '"71t•• u 
nmll)' o b«<l gmtruti~•" (F11ta ctrc~lmc:nle una 8Cf~C!8Ct<Jn ¡ol~). F.l nlhnno Kerouae 
cum~ que en. 19-14, a tCOtllñndQie 4:" Tuocs Sq...-e, CQ Nucwa Yotk, .e le nccrtó Ull 
3i¡ladol" de Cln~;~~IO IIM\IIdo U.:rben Hunc:k.e y k diJO: "'J.-M., ldm 11 bltlf" lluncb era 
amigo de Git1sbet¡, coo qulcn (OnlJ."eftió mudlas ~enQQ 

Esk iJ'IPO que IICIIb& dc:ft(n~ .. ~ -- f'C1o1IIJr.r¡O ...... bobaluil 
QlDnJ IIOI"tt:llllala*l. 541 _..,k" ~dó haN b ~ jU~de a.,¡~Ua 
qJOCa ~ ,. ,..,¡ (f..a d CIIUIO. 1951) de KcooK, _. aricW de _.,,....., 
... wn~~ de-JW•Ciiilllllild qu.t ..... buar de lo~.)' ftle .... t.cla por .. culan 
dt a:wu) por.,. diK ~ ~ 5ule. de to. .... so· a y pnaapot a._ 60"• 

Sua ~ abopD por Wl .nc como mllllfctela6n de Las w:rusu dé ll conetcnru.. Su can.to 
a !. bbcnlr;!ón CIPUttual dcs't\'Ó hada una Llbc:nción IICXUill, paruc:ul.,nentc bomoscxual. 
que hizo de: cataJ&Oidcw co 101 monmaca1.011 de 11i)CJlN:t00. de la muJc:r y de los rqros 
UC\'ados por WVI \'LMÓI\ tolerante y no-t.eítla, un8fllifticisnu> ebiUillOO, Wl cdccudatno , te 
wtc:resvoo por lns austanciu lllllt00déltc41s como berramicnw de cor•oclmlt~~o 

Centraron su luchll 0'1 1:01~1'1 de &o. vularcs ttadiciOr•a.l~ r purÍlllliQII de: I:?MIIf."lollJtlados, 
wntr1 el ·~CQrl ~ t{ 11/• ... , .. rqwdlo impUciro a 1011 v&lorc• eotl'IC«Jal~ para cuyo 
r~ propoÑID M tdc:okt e:\pualoa por Whitmaa. co "'Hq¡u delllerbl", Loi/HoDr.ih, 
lOS nll~ de !A pmcnciOcl ,., )" M pwtldlnos. QO ton tao AO't«J..»o> ClOl'ltO .C UC)'Ó 

........ _..... .... ' - - .. , -""' lo JNbl~"'"' u.. ,.....,., 
......... CIIIIRa .. toaeded. --

~¿AbraM:'Atktjamb...,......,....d Mo'?- ¿Acao no •UM ~~ 
• condudil'l- ¿No..,-¡ .. ~ .... rNIId.ld periONII,..,. ... ....... 
gene¡ ........ .,_ ¿No.n.v .... ~ ... ~ pot - ..... '" ....... 
~no~~~ dt "'"' w.r por toc~ts. .. lllem:w• y .. polltlca?_" 

e-.. en 1es peillbtMdt ~ ••••.o: pelelbtel:; ~ t~a W.~~MhO,.. ~ 
~ 
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UJ UJ UJ ~ P lJ 11 1~. S T lJ F t= ~ t:anl 

La tlesílúslon tJe mís ílúsíones.:: 
(por lú""' A.) 

Seguimos kamlnondo en c;Jrkulos, kreyend<> en ese 
romanticismo de la a tdeaa, kreemoa estar yendo en kontra de la 
kon'lente kuando eata •• la ke dUda nueatro rumbo y akclones. 

Ahora vemos kon kloridad el objetivo de nuestto esfUerzo, una 
total aer1e de sin soborea, ke al paso del tiempo resultan 

sotlsroktoriu al da moa kuenta de ke estamos dentro de uno 
kruda Ilusión en kontnl del orden mismo y ke kada gesto de 

reivlndlkacl6n y kompallerismo kalma el ansia de 
deoesperacl6n. 

Nuestras uplraclonea pueden Ir ltocla el fin mismo, pero nos 
afetrlmoa. ,. neceaJdad de hacer eo ke keremos, komo 

keremos y, lo mil Importante, kon klen keremos. Esto no es 
mis ke el VIvir de Nuslones, aunke de estas sólo obtengamos 

desesperación ... pero, ¿klen dijo ke aerfa ficil? ... y mucho 
menos algo lnstanUneo. 

Sólo kedo elarerramos y el aolidariurse kon akel~ ke lo 
hacen,. En fln, al 1lgo podemos hacer no es mi.s ke el vivir de 

nuestras ilusiones, para ke nunka nos reprochemos el no hacer 
nada por noaotrcts mismcts. 



MQ~Y poppi\11~ 
-Tengo una pl.tell M poH6I q¡~~ q111eto oompMtlr conllgCl. qdeto ...., mi c111tm • 
ri'UMto y dejlt qut todof MPI" .. qw" .....-.e&. Ten,o "'"" ~~ llneu de WM 
Nn'.clóft .- ct*to ~· COf'IIIIO ltCitft 1M ~ olridldo.. ~ oomo 
~A WCH da...rli pl06tr clclr .-~arco..,.. • .. P'!IID y que hMIIM 
fÚ\. A 'o'ecH diMeltll "*- ....... UM ..... J-dn efl 11'1 doOiiilodo y bll.- 1 todo 
ft ...._ A ..,._ 1111 ,.....wo NlfiiO tiempo "* podrjn S1f91* s et 'ldolla espinas 
.,. m .. .....,...,~....-. eamo-... '*~~....,,M, 
a.ueataodo y -ilatt•'ICto • dOlOr f a. ~ C'oeti1IIMI Clda puerta Y ...,_. .. ....., ~ti....,...""......, • .,,.,, • ...,., Fllll tadgodeaor••M .,..._. 
.. súlll . .. itbol ., .,.,..,. ---~lilA .... cp•fMO peqt,lllilo ~liMo .. ...._. - cr__.. u . .,. ,.., .. , .. "N• o. o-'") 

'.AD 
(Por Memo R1bl1) 

Dc:lde siempre. en d transe:urso de La hiStona de la humanidad. se ha h:abla<b de 

bbenacl PI>< di> "' bao ,..li>ado rt\liiiiCIOIIeS, Pl<fTU '""""'· llay odoocas que. en- de la IJbertacl. bao~,..-..,_ ¡o-,: "WC" 

a...lo) Es ... pude lalupoaew dd ,_.,. ...... - ""'- re. .......... 
monumento c\"dvxxo a b til:xn.:l (11 c:sucua de b hbcnad, que ~ C'CICUCntQ aa b 
cndld de Nua-a York) 

Dentro dct 1M\ utlieato f\mk. uno ~ 
&os a'Jf)I..'CtOI m.u tmporumes es la 
libertad 1 r.uu resulta Choc-Jnk 
CKUtbnr hablar wnto el: ciiJ ) no wrla 
en ta realtdad. Sirnpk•oouc. acudes u 
\11\U ltl('(lffn punft po_rn $Cf 1CSli&O de toda 
el"~ de oontrlk:ltettoncs. desde 
ucmudcs se ( iSt••s. m:achi.stt•s. 
xcnofóbiCits Os n\uy imf)Oft:~me C-0-
1\f. P..R·E· N·O·R-R que la LtbcrtiKI no 
se cncuentnt en una suu~c pal.abrJ. 
su-o en el dunet qoch:.ccr ~e nucstrus 
\ 1cbs ~ cn ti rtt.peto a kl5 ckmás seres 
'"'01 (hum.ano. o amm.alcs) 

De IOdas laJ hbenldes. lalibcrUd...,... es la mi>,...,.......! laqoae r<qaueremh 

ll'llbl¡o d ¡>Oderla """"""""' (al - ....... - d<1quc - Ell ..... 
tiCmp05 la se..'<Uabclad )-, ao es ~ tolamCJMt como wu forma de 
~ y coaJO la úaic:a mmcn de praeT\'3f la cspc:ae IMunma. suo ~ se 
u cuutrtlPdo como uu de las hbe~ ma_, ~ 1M hoiiiiiO!rQDJcs ~· 
lesblana:l. tmtsema.Jes ) t:llsol:aaks. p no c-nfmnan 101 n&Jsmt:. P'CJUIOIM de 
llllaflo. ) pooo a poco se han ldo llbnendo ClpiCtO dentro de una soocd:ld 

inlolei'Uit que. mexphcable:mentt. se está \'Ot\-.endo rNs abttrtl Proptsn:arnerue 
5e han tdo Oembrutdo los t3b6es ~ e.:nsten respcao :. CSIO En la &:tualldad es 
•nenos dtflclJ sal~r del c/o.vt, oomo se '~ en al¡unas ldtnO\cbs y prog.nunas dc
IC~lsión. Tal pum:e q~~e dcdarnrse homo5exuJJ, ksbian.1 o btsc.~ual tstj de moda. 

Pt:sc a lodo, csco rtprcsenta una \'ell&l\f<l p;uu 111 comunid:1d py en w:neral. pues 
¡.r.IC'ias :. estos programas ch:ú.1S, la gente se ha Ido IICOSlumbrmKio a cratar estos 
lemas)' muchas penon.us ya lo ''en como rtl~oo 1.emnul De hooho, lo cs. 

Como 5icmpre. las religiones {en p:uocular, la c:uólica) IIC rcslsten a accputr a rg;s 
dJfcrente& y hmn tOCIO Jo posible por fltshdi:u cualquícr lowo oonscg.uido en 
n\alcn.,, de derechos. Para cs.to apclnn a la mor11l, trpunent.ando que lodo 
comportanuenao fuet2 del orden cst.ablecido es anormal. que l.as rclacJoncs entre 
pt:f'IOIW, del mismo sexo son uru aben"ac:ión. que es anll Nlhu'2l Jlcro que p.¡ede 
sct mis antinatural que Clt.Cr en la~ de un ter tobr'm.lturaJ como dlos'' 
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Y aunque la soctedad. a difercnci.:t de años anteriores, muestro más aceptaCión 
hacia la libertad se.:tual. siempre representa un riesgo :.ccpt.ar lo que u~ es. lo que 
un@¡ siente, )' más aún. llaterlo púbaioo. Pues siem.prc hay gente con sentinüentos 
homofóbioos que son <:apaoes de tcxJo con tal de hacer valer SllS pcnsanuemos 
OOgauátkos Por cr,o, es údmirable que algunas perooll3S acepccn can \'akntía. lo que 
S(Ut apartando de sa el miedo y el 1emor y sabiendo 00 amcmano que con esto 
cnfrtl\t~ran el roohazo. los prejuicios e incluso, las agresiol'ICS 0: una socitdacl 
n~nipulado moralmente pOf generaciones. 

Tod@s quienes forman parte de la comunidad gay practiC3n csw litx:rt.ad a di.aJio, 
en todos lados. a toda..o; horas. esperando que de esta forma llegue el día en que 
tod.(?ts $01X'nlOS: de libertad towl; esa que tod@s deseamos pero por la que 1)() 
t~s csuunos dispuest'O';S a luch;tr y buscar hasta enoontr.ulu. Así que si 
hablarnos de libcrt:nd. hay que et~lpe7ar por aprender~ respetar la hbertad de lªs 
dem3s. Recordemos que los mufOS 1nois dificiles de derrib.u son los que: nosotr,.4;s 
nu5ntti.,S cdili~lllO$ en nutstro mterior. l3 libertad empie:t..a en ti y se expande en 
todas dii\."CCiontS Pintemos nuestro ful,•ro de todos los colores, agatcntOs 1:1 
bandCr.'lrtefJ,Ia de 1a Anarqu1a junto al arco iris de la dn'CJ1idacl 

26 

Reacciona; n. 1. Y. desde 1999. 

Re.ae.olotUL es un Hl~ra que en el al'lo de 1999 empieZa su tr1b1Jio de «<ioión y 
difusión de material lnclepeMien6e y autQgestiwl. en lo ~ 11 Pl.riJHan:leore y •1'109 de sut 
,.,;vadc)6 M refiere y Utmbl@n, ¿pot (Jié no?, 81QO de metal 

Reacc i ona 
Ml!ri,ll:tr.Q.l1 y AtttJ¡,¡ li! k::¡!!t:~ 
Fom.¡¡n(lo louno ~ 
Apdo PO!i~li i 1!MG ,' ~ L 
C.P. 64001 ,. ~~.... ·~ 

Mon<on •y, N l. '~' ~ 
MEXICO ~'" f.~J 

' 

Debido a ta oonstank C«fl~ que he 
~ con am1gQ:a de l'tii.ICflla .-tes • tn~vt~ oa 
lela ai\CMl y a 11 experieoeil viWcla oon el MilO a&tM 
r.c. a prii'IICfpicle de kl8 9:l's, nace el deseo de 
eonlinUir ·~ .. ~ a la eeoena b::al y et ael 
comod&Qido cr .. Ret•oolona. &la GeCWón también 
ob«<eoe a que no te hacer otra c:oso y t.1 'o'W 
&alfllOOO -*o. pero lltll wqurtdacl de conut.lulr con un 
fnslgnllellft esr~ que .,.¡~a « Nc.- M$0 ee 
• •tepoilt, y puea, pera ~ esü el material que: 
hlsla 111 fechl .. 1\1 ec:b<fo bwlio .. &ellO. 

E• rnv, diffci mantener un Mloo'disbibuklora,. donde eodoe a tu alr&dedor sólo hablon do 
'bi,¡a!f mCI&Ic:a ele 18 Internet. dOnde 11 ~la at.rota kit -..,.... <la ~ler puesto, y 
donde " 1\1 per<ido n'NCI\i ele fe eeencfe y Plf~ b6So::lt de Ht8' moYinlenlo. 
Reae-clona. es un sellO distríbui(jgq que oonctena la pnterla. por es!O.. hacemos un llamado • 
«M:~OS a que recepeeilen antes de comprar un CO •queii'IIKkl· . 11 qut ~prtl"'dao que este 
lipo de acciones mediocru s6lo aM~n OOf'O"t el mlerno rncwlmienll). ya que fas mi1mes 
bafldat 8Citl lu que flewn a cabo sus prq:lin produocionn que con muchO estueno sacan 
edellnte. Por qué mejor no .. llmit;M a ..cuehllr llg1.1'18 bel'ldt pot Internet y el te guste 
irwt&tlga &u <lireoclon poecal y a~fl\elle a Mell:li1es, vetas que de ea mtf'ltra ~lbirá& W'18 
bela g"a y ganata5 un nUf\'0 arrlgQI. con ql.ien podrás segür lntercaml:iando gi1M y 
meletiel, en lugar de tl~e 'baja!"' .. mUIIic•. tu oomputaclonl Y"<<..,.,.... co·a.. 

A. la Qet'te )11 casi no le irt.reu ..., 'zines, el detalle de eectlblr cartas a gen!e de otras 
'iudade& y pal&ee se ha Ido acebando y, por e~. en n~.Jt~lro PIIS. 11 U50 011 .,;rj &e ha 
tldlnguldo Est1s gradefisticas que por .W. fueron {Y ejiguen siendo) IOt Cinienlos del 
Punklti.-doofe, ahOre ton motl'o'oe de *· ahlptemenle, son i¡gncncfas. Es mJY ltista ver que 
lOs chev@a wn un ~ni y te preglrllan; ¿p¡n qut son e&to&? ... ¿OOmo M eeefbe 1.1'18 
cana'?,. Muct.Gt dloen qye ta tecnoiOg6e " de mueha ayuda, pei'O ¿de que sirve la 
tectiOIOgie en per.t>nat q.ue ni siquiera saben ortografiaí?... Ahcn &ólo &e piet!M en cotr« 
ctiWlcb ni &iq-.... hamo& gatMCio o caminado. P..-o mierltru haya get~le como notldr@s 
&&g..~lrel'l'\09 dando ~ mejOf esfuerzo para que esto no desaparezca. ~ que un 
mO'rlmliwlto a~ e Mepeodlente depende de eeto, y 111 eobr~ del mismo M 
th~ en b que haces dla oon dl11 en bJ vida. en 10 hon$$to que tf'86 en tu8 8!Xf0ne8 y 
aclilud• 

Otro gran ü!IJ!It'ZO que her'nos logradO llewlt a cabo, graQn lllfiPO'IO de todO& 10& ~ 
de otras aud-'". y 8 111 oonftanu ~ 1'106 hemoa ganado con arniQ@a de bM\das 
e::.cttanjerat,. he sido poeible OJgarj¡ar girn que hin re&Ulado w todo un &ueKO, y pues, 
eito hat>l8 ele ta aolldalldeld y a buena comunieaci6n que ~e en nuesltQ pers y Q1.1t 
demues1ra quo con nueslr~ propiOS rewi'&06 y vn ~ Kfuerzo podemos IOgl'8f' que m6a 
bandea se arirnen a 118111 a locar a oln~s c:iudades. !.lis t>encs. que: han venido <le tuwet 
como: W'itc:t'IHI.I'It. Reeoclon.. TltiQeCtf, l'llman Oróer, SignM Loel, No Slog¡ln, s.....d HNd 
Of Slate, 9umblda_., 611deria, Wor1<1 Bums To Deeltl .. e«:. Lo .., poeJdo heloer grac:ih a t.-. 

IJitl esft.ICif%0 Y asi como 111(11$ b hM podido hacer. noao170t también b poóetlm; hacer, 
&ófo " cue6(16n de dec:idrno8 y h&eel'lo por l'l()d(Q:t miem@s. 

Pa-aleto oon tf Mfo tambilin MOe "Bl Dtspeua.rJo", une tiencl&e de l'ltotmac::iM donde se 
puede enoonlrat lodO lo que N chtri~ y tea. en Roacclona, y mí& material que no~ 
en et catálogo y anfcuiOa manufac:bJrado!l en easa j)Or Venut. oomo son: pul&oerls, 
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SCHIFOSI U:Hatf lit wor1d .,. & 111 wlnft from ovtopla" KCT 

a SOf de AU&Iralla M - ap~~gado y de eea denN oscuridad 
Mlf9t ftla depresiva y podetO&a bfndfl que noe Ofrece un 
BtvlauDeelt'I/Cru&(, ~ .,.. la vena cM bendfl& c:omo Ekb:e., 
From Asi'IMI Rl&t, Tr.1Qedy ... VOCM ~& bnAIIH 1 catg0 
de Keta Letras lf1'11r$'18d88 de petlmismo, depfealón y 
cltsp'tcio haeil esta lwmanicla6 dteadenM. Eate ca&wtk 
retine el T 'Helr lit world" y ti LP , 11 v.t'ld& from ~ y es 
editado en MCJóco por el ttlb Reeoclone {MTY) SI te lrtema 
ooractar con la bencfe, puedH etcribir a IBI siguiente <lrtc;CIIÓn; 

P. O. Box U2. Northeota 3070 Ylc, Aullral~. 
O pet8 conMQUir esta c:t'rta e9Crt>e a. Fem•ndo louno: 
Apdo, Postll 1Nt, C. P. 64001, Monterrey, NL, MéxiCo. 

FUERZA DE VOLUNTAD 1 POLLUTION sto~ltco 
•¡¡SCraight edge altee~!... La l.l'llón de QRtro HiloS a~IYOt 
~- ---o r~ M't disco que -.. balt*'lte Chklo. Dos 

OlcS &hcd de "*" tnportancil dei#O 6el IM'o'tnlento 
. .... '~~'" edgt. Fuerza de Vo\l!Ud (de Chile) abre este dleoo 
ai)OIUinclo dnoo tr.cb 8enoe de poeltM5mo Poariclrmenle ~ 
eepei'IOiet PoaJtlon h~n su ~ tonll1buyend0 Q)f'l oinco 

mh tn • rri~m~~ 1fnea teCla'. 

GALLHAMMER -ciloomy llghta"' CD 

B 
i3cúf!)a,11nm _ .... 
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Tree etllee& j;~ponesas ~n esta f*ldel que pndica un 
eonklo que .e po4ia dncribir cctn0 81idtJCrus1 y una """ 
lntl\.lllneia dt 6ll<tge. l.eb'M ~ que hablan c1t 
soMn'lltt*l. de dolor, de supkt> y ..,.QCIHpteclo. ~ que 
...._ tres niftaa ~entren tanto ruido. Ritmo& lenta& y &emilentof 
fC(Itl'lplr.adoe de 1611 WIZ llene ele c:leMSpetael6t\ e¡ lo que 
~ en loS euareMa mlrdos que dln: .ste CD. 0\llen 
piowlae que te MJjef " ¡::ua delcecleu, al ~ ~ disco 
segt.nmenta <::ambiri de opirllóf\. 

KONT AKTO: WWM.geocltleLiplgatlharrmer 
gallhMW'noerQtlotmaiiJ;om 

LOST WORLD "'Tot aber hattbar" KCT 

PUAGH 

TRAGEDY 

C8nciotle$ como "0615", 'Producl'. o le IMtnll'tleMII "'ReinfDJest 
dl:r.mfetr, hllli, de Lost World t.~ne de tU$ bancll& fwforita:e. 
Haft!Corer.crust ba91anle mel6<lco y lettlt ~ aborden t1ma1 
oomo las guena, la clepr«<aciXI del n'leiJo wnblent., lit 
~ di 108 anmetee pera nueecro ~ benef.eio._ 
Sin cbJa une ele tu f'lloljc:n$ VOCfli$ila& en la ~ 
eertanclo en ~. Mnén, lnc:lueo., en 11111no. (Anteriormente 
era caneo on 1.1'\11 banda r.m.aa O.y By Oay). lktiJGjo q~ 
~l!'lentle Slliera en \Wio pero ahota fue eclilldo .n KCT 
por. 

GRITA O MUERE: Apdo. 17020, 08080, Bareek>na, Elf*'M. 
grit•omuweOPunb.c;wg 

"'Rebeldla ea una marea registrada• CD 

es une banda de M cual tletnpre me 111 guwcto 11 
de ""' ktra& y el ~proml&o con el qoe ~ 
eeta no ea 11 tleO&PCión. su I'RIM PfOIJJoción 

oontiiM 1reoe canei<lne6 con menutM 
aolldel1os y l lber1arfos tnciU')'Wl UIMI Cfnelón 
lndigena& di C'*"" y un euro de cede co 

·-·~- · - en apoyo del mownlento lndl¡¡,ena de 
Ce~ El d1aoo viene en una pre&emeción m111 bonile 
que CDJ'Itiste en une caja que inclu)'8 U'l libro oon la& leila& y 
bestaflelnlon'l'lecl6n. edeii"'H delco. 

KONTAKTO: Apdo. Poltii53M-47010, Vallacii:Mid, Esp..~~i\11. 
www.pu~omt~acore.htm 
.cracoreQOzu.ee 

*Nervedamage• CD 

.....,.., .. ~ ... , <11 ra,¡l'lf Ol.*'lta lo& ~ Trat~edY 
~ su más reciente wabejO diiCCIIQt6firxl. FilM a 
tu t&lilo HWCoteletuM oect.I'O y tnelódleo. ~.n poco más rirpiiJo 
a diferencia de 101 tJibliof wQfiom. Onoe 801'1 lo6 l1'8c::b que 
Xlnbene eete co. se noce que ~ mucno en • 
;lfe&tl'll~c;ión y en el arte, pues Viene en ._.. borllo fOrma6o ccmo 
o e& el ~~ Nnptiatnen!e reccmendldo, Si no lo 
IXII'W;uK. puedlw una 1r8Q&11a. 

KONTAKTO: Tragedy A~orda, 2334 N KllllniJIWOfth, 
Póftl;and, 0R. 17111, E. U. 
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LYNCHED 

h~ 

PROVOKED 

-wh.,. dld we fO WI"'ftt111 CD-11 

~ 0t 1111 tour por Mia::lo, los ~11!1 011 Lync:Md 
CleillrOn ~ lnpteiOfl COI'I ..., ~oii.Fri. ~ 

..._ ~ ..:.tbl Urw prn IICÚIIICI. lft fiNt J 
Cloe ~ IWI ~ ~ c:n~eJ ese m.J.Icl 4A .. 1 10 
,.. ~ • bt ........_ un ~ ••plf!1.to._ .. Qlrlll'l 
....-, par .. QAn taM6n:a a"•desa- lM EiiCIIIIIM ..... 

.. ~ • ..._, flllvldo dt un. .,...._ -··· ' ....... a••• Oflll 1'10 .. _._ .,e~ -..:ho ~ pn 

.,. ........ p. • tnlilftCOol#'llP 

KOHrAICT~ ""Kf;:u:dt .... ~ 

." ...... for .... coukl" CD 

Un po!JelotO CMI • 10 que rm ohce esl• eiiCelei'H bl!ldl 
ele 11 eludid e1t Mt'lneapoh, MN Con voces Mmenl,... v tMm 
q.,. fiOt h11111n dt 111 1.....-.16n htele "WC"' SUtil y ti Mteme 
fJ!ilpo, en oorn di '" gl*fft y ._ refigtonet,. y di e6trlo •• 
hUf!'llnldlllcl • ..,...,. *' ver mh l.cil un llnr!lO t1n 

.... ..... Mldll hOnl que .. nciiJoe '" <hl: oanaionee dt w.n 
en. tn bMo Elo .. tg .,. en<lOI'i1rtlf'M ., ... I9Jr'(ll 

produocl6n 01 Ploo'*-'d 

KONTMT'Oc " · O. Boa 1111, ....._.tn. *• 1111 l'llle. MN. 
:" LU. w..,.. ~ · ........... o .... iiAL'onl 

cmcHARRICA -Quiero ,.,._,. CD 
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' Aunque .- .. \In lrlbljO qw IP"fea6 NICle .,. "'m. 11110r1 no 
pu«1o • • recomenct~no. puee, Ctlltt.rrica • "" o. • '- ~- -~-- <• ~ PI,. m.) de 11 ....-na O·Punk 

..,..., bltKin como Olsktetleia. Lj¡JIIT'III y 
tniOne• •tt~ bencil te ¡¡,Jetar6. Letraa qot 

qu• tiiOt tltntn l'l.::il las "'"ele., 11 policl1. 
tl*citot Pt.f'lk·Rock ~ e 1'11~. El 

lltliTIO 1r1C't o.~'CO • 111 bUen n.-nenco .,._wt No lldJ~ 
CQII'IIa01o ele tt bandl, pero ti( 011 MilO qot 10 tcit6 

Pot~l "'-rdCOW. Apelo, 62011, 21010, IMdrtd, E.p.k 
www.noctoll.orglpOIMCIIk ... -..-.... 

MO'fORHEAD "Ace ot apedh 11 e o 

Hlblar de MotbrhoN " ,..,...... • ~~'~' dt IN l"'flutncln m6& 
tuenM delt$0 del O'nlro mUIIQII c:onodclo como cru. H.oe 
rrucf'lo 11111'11)0 Clut lltllt .... ót ,......., .... co Cf,le • peur 
de _,. t..¡o au.pldo O. .. ""'l!ineoo'lll IMQ no dep Qt &« 

I.IN gt1ft COIIfiiiiCiiÓI'I di llfD¡nl di lla ~ cando~ 1ft de '* WWt Wldl di~,_ 'Aot 01 _..._ 'F .. ard 

, 1 I r., .I!:OW. "fft r... "88e "' w acn e. ...... ~ • 
.,... ~ ~ • tlltln • ,.. •• c1111 JIOI"'II,,f ~ es 

, ,.._ _.J...;t.": d!: COIIISdtndo. por dile.- di ...... ,...... OCim:t wo dt lbll .-... ~~·~·J ~ ......... en.t ~ . ... co ~ .. ........... 
: •• ---- /_!~ 

END OF ALL "'Same ahft bvt dfft..-.nte>• co 

~2f~& IWs de media MN di puro O.blll .. ,., que no. olfeoe eece 
Jl(l(leroA btndl fit &.itc:il ......,., noe .-n \IN munla de 

, ~ buer\ ~ ltenleo, rltmlco y mel6dloo Trtot CIAOICII!et ton 
.... • • · • 1onna • .- ce q~,~~ ..u muy bltn ellbotldo. Si 

...., ~""-' ..... Idas ccwno ~lbrlgldt. ~'"' o WCII'ptct< 
lentonots eslt bonQa .. .,.,. l! 

iKONTAKTo-endot~l.•wod~.com 

STORM THE TOWER SIT KCT 

~~~ ~ .. ~ 
,.. t1ICll6n - IIÓkl loA"e ~ ........ tiMw( Es .. .._ .., 
«101 ...... - ~ ....... ...,__ $Drm n. 
r-~.,._.,...,........,Laa~ 

petO ............ .,.-~..,... dt .... 
TycWI..P.ptca.~ II..,..IUI'CM~a 

1tt2, illocla t1t, Allt!IIM, TX. n7M.I!-U. ----
PISSCHR'!ST ...,.otNng Mla changecl" e o 

!!1, . ~ btndll DI A.,_ ~ noe ¡neei'AI "tt CD 
c;:wglldlo M un butl'l CNII con unt bUtiW cto.it dt O.beet. 

1' ~-- ... ....____, qUII lbof(len 1...,_ oomo IM QUII!I'TM. bs 

mbtt, lit '"'"n'lldi<MI, 111 ttlgionn. Trece son 
108 UCICQ ~· conrom- .... CiitiOo Cn.-1 • tope y ein !*IWI 

Tus oldolle 10 tQrt~ 

~ KOHTAKTO: P. O. Boa141, Northeo4t J07G vtc. AulttMia. 
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ZI:NlE-PSCCJ{VP'V LOS 
esta sección Será de gran i~rtanciat pues estari 

dedicada a dar a conoc•r l as publ1caciones 
independientes creadas bajo la it1ca KTM/DIY. Si tu 

e laboras un ' zine, una revista, un periódico o 
cual quter .edio escr i to de contrainfoMDación, lo puedes 

hacer l l~ar a la dirección de este fanzin~ para que 
sea resenado . Haga.os •uchos ' zines , no dejemos que 
esta vi eja pero efecti va forma de difusión perezca. 
Recuerda que lo que no hagaMOs por nosotrls Mis~ 

nadie mis lo hará ... 

I'RI >I'A:-;E EXISTE:-;CE N&0/&1 1Hp.agl...._ 

PW'" .., 
-'i .. ·~.:., r 

.....:..lil-~ • .,. t·~ .;./ 

¡ .,, J~. t., 1 ;. '1!¡{ 1 f f 

. ~v(~\~'f "~' ...... 1 .\~}..! 

"' 

lt\' l\.' ases. . ' 8 1tiJ .,, 

. i.· ............ ""',"' :.""'!["'-~" ......... " ..• :....::~· ·· .... -. .... . 

Ma que un tiNt'lll ,.,...._ E t a es W\11 ~ di .-n 
cáclld {liÑO -' ......... 001110 tft CG•IIIIbi-. f .. N 
CG 10.000011"10 ..-.di ... pi+ -'S$ ......._ .. 

~- • ,.,.. -..wlll, ~ .a 1 --· • -
dfUII6n .... -- DrY . .... ..,._., Pl..l* y .. ~ 
En .... ~ ciDtilt 1t ~ • .. .......,.. ••• JtiM • '
t.end81 O-- 1'10, ft-..n, kk T~ . ...._ Gwloadlt ,.._. 
UN tnltf'IR • MIO Sllllkt R....._ '1 ti aráklfo ~ 
de este h:lvte ""' CI'Ótlb de 110 <!U' ru. el catf_. 05, dtiiOI.I' 
E~SA dt lt btl'ldl KI!Mt Arbc:1.11a. opillonrn to1n 
polilla! y l tllglótl, ~ di (II)Jjot ~~~ *ltl..-10 
~ OOiumntt, ,..., .. de n'MtiU, 'rlnet, Uxot, Ci'lt Y 
documenl~, l ltl e1t OQI'IIIetot Adan'lilt. viene •COfl1llll\tdro 
de CO reoopilllono que ~ne~u..- • t.nd1s ele a lall di F'rom 
A1nM R ... OfRT. tiwum sc.t\111'1. B<Y;oot. ttc $1 !JI fll1ttM 

p.¡el»l Cl(lntl11 «\ ~ ... ~ direo::ior\. 

P. 0, &o• ITtl 1 MIIMMpolle., ..... 1 IMCII I USA. 
..... -41"1f ........ tnet..com 

-Jr-;Sl.RORDINACIO::\ #O 1• IÑI9lNI• 

1111 .., guMO enorme el po:ler P"ese!U~ ti ....,.. 

<1"' ti blln "" htCho t beM dt ~. no wece 
nlkll dt ~- y de c•rácter EMe lnbiljo M tdUclo 

la cludlcl <lt U«<, 0.0 por W'l gran amiQO nu.t~ro oomo k:l 
ti 8ocl P.Mt 'I'IM Vlent tn lom'llto 'A ofiCio y en M1l PfiiMf 

podtjt II'ICOI"'Irlr !l'llereean~M artfcn;o., •loo IObrt ti 
ooAo .-! la m.)IICII MUZAK. algO fQi:n A.nlr\\Uitmo. 

.. • Otdnf¡IOn dt 11 u.... l.acllndona, lntomllctOtl 
t11 ct.tcfiOI dt 10t tiWNIM.. afga.ii'ICII ~ SI " 

OCIIIOC*' ... ....., y ~ 11'11 """ .,....., 
.......... iiiCICIIdl. 

, Ermwurll MI» Cor*: E*ag6n 1:211, Edie ..... ,... 1 
- P. J7 MI 1 leoOft, Oto. 

NI FRO)','TERAS NI BANDERAS #H 2) p6gl" ... 

·-.. ... . . 
- "' e.,, . 

f ·~· 
·f ··~ . /;' {,.,. t 

!1 

¿,OI.Mn dtoe Que ll caldtd no ootw::uM~~ oan • Pur«'? "'
-" ....... ztwq.,~.........,.lo~ N, H 8,.. 
.... .. .. I'U!'IerO ~ ...,.,. .. tltCIIIOt • .,.,.... 
...... ~ ............. ~, iht 
VflrWn (RW'IO IJrctDl h:t.Jyll "" ~ oa .,.......,. 
Actllftk .. ,, l ' .-.:fór¡ ' .. - .. II'WfiO ... "Uf ... 
.- Ea ffllf ~~CQ~;:tt a ~ .,. ,.. ..,_ ... me • 
......... 01 .. .,.._ Pot aMa, , .. .,.... ~ ..._ 
....,.. \11"1 ...., ¡~ q.,. ..._ ., tnovno f'IOII'C)ff del 

Clall )11 ~ oon wrD~ tibJDI ., eu ._. ¡¡Out -.n• 
!*'lit tf'l COf'UC:IO p a 111 tlguie!'IM dnc:cl6!\!l 

Aplif1oll(lo da Correos 2'15 1 C. P. 21010 1 Ptmpkln• , N1varr.._ 
Espilla. nt1'1DQml(mtU.com 

HRASH IT AWAY #3 71~n•a. 

•;.:~_.:._c;:u • 

·¡;:;~-Al:.~ ' . . 

~,- '• _, : .. 
.~/"'· .,. 

' , ,. ........ ~· 

-

El ....... ""*"- ....... ~ QCift W' ,.,..... ,... 01 -
.......... o- 11nsh 1,...,- Of'W:» ... - ......_ .. 
~ ..::oon 01 ~ IIW ...... 001'" 

........,._. «Marr 011 Dt11: Hefi;uz.- T ..... poctr .. t11C00:tl• 

llf'll ...,...... CO'i teas ~· • me Hclr'llcludlll !lOO 
AlbOI.M. ...... Ól ll'iiSICt, ·21......_ CiOttlaOe ftocHs 

triOOI•• llmbifn I.J\ tepOrte **' ,. teC«ii t-4~ 
dt ll'ldOMell y UN crónc:a sc:t:w. b que tue el L~et~t en 
Mo!'lelfNV un lrttllto tJestante ~lll• qu. no pltr<'! eu 
trelcl.d, "' ftPO"Ili!Midad y SU t!Ontattdld que M IPTetia 
óHót 11 prin'ld ~· 

KOHlAKTO: And.-us Knoelloch 1 WwKI'IIIIMf' str 67. 102:4l 
f •rhft. Ah!mlnla. 
.,., ......... tdCI'fahoo.de 

>ECISIO!'\ PERSO:-IAI. 1 12 21 p.6s¡lna.s.. 

lt ..; 

/~*' 1, \ 
J 

A~l .... ye el niA'Io'Q n(.nwo de -. t!)IOIItrJ1e Zfle CJit: 11eY8 
\11'1 buetl rtmo en eutnto a IY eonbnillciMI M ,.,..,.. E~t este 

nÚ'I"4n) tneemtrn "" ~ .abre la e.o«~~ <le 0\ltrtt.o. 
uno ,.. .otn 13 esoet'lll de Hotan!Sa EMII'illl• 1 Ut t.tdas 
l"utru <lt luc:t'la. The Upnsing A O, PfQ911 Acblud y Tt«npo 
<lt Atront., AltlouiOe., reeetlta, ConliOiot, .,.null'ferllos 
AOI""'' OtoltiOO P...,..,. a lwnbl6n un MIIOidlllti>Uiclora 
<IUI 11M en 11J ee16logo VWI06 tft~ 01 bii'ICÍIIII MJrCII, Slt8ig&h 
l:áQe Otld loflool Si bt irftrna ponel11t «' contee10. tqUf eQn 
.. ..,.... dhiOciOiet. 

du' ch.,...,. ,.~ 
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A LA REVUELTA #O 1• péglnaa. 

CUando parece c,.¡e todo ee está yendO por el callo, ~~anclo &On 
tit"llQ6 en ~ • gente está inmersa en el consumismo, la 
apl!llia y .la pasMdad, Siempre eurge algO que noa lewnla el 
ánimo y n06 tWIOt vtr CII.Mt no todo "'' per6do. y qut aUn 
estarnos a t~po de saeat esto adela/U. Tal ea ff ceso de este 
PW'!k··z,.e que e& ed(ado en el Emoo <1t Mt«o. Ese. pmlel' 

n.:.neto oorciene vwKH. llrliculos, entre eb uno refere.nle a 
lOS pY~udo-pu!Q, otro m8s q.¡e 1"108 Nbla ele la gtltrrilla 0@1 

cl.ottYO, •100 &Obre ti ~ l bAJ, ••rno UI'WI tnlreYi51a a 
M benda Terrot' y Maerla de Ar!Jt'!1'11lN. 0181' 418 e&te proyecll) 
siga adelante ptJH realmerft vale la pella, sobte todo por el 
caricter 81U10leet!Yo ~e M ve e pr\rt'lel8 'lllta. SI quiere& 
ewibi"-t aqui está • 6 rtcO<in 

KONTAKTO: Tetaft 1 Alr'nendrot 11 1 Botquet de MortiOI 1 
C. ltcalll, Edo. M.._IC. P. 547$0 
al.arevueiUI@yahoo.ootn.nu 
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Oifeeto de L.odl, Italia not ' ""' •• 'zlne que _. ""'Y c::tlkio 
Un ttaóajo que tran5mile freec~.n cmtJYidld y MPQn~analdad. 
conuene intonnaci6n fiOI:Q m cotiCiertot que se lleVan • cflbo 
en ~e IIJQir ele 111 Wt lff/l'f lnc.IIJ'ffll'l un montón de fOIOS (M 
ve que " dM«ten en MliO) Sólo 1wy .., peqtMII\o 
n:on...enieflte ... -' kllalrnenle en ltllliano. Pero no irnpo!UI, a 
el idiOma e& una betr«ll lam!Mrl l'lay que demba'fa Asl que 9$ 
hOra de saear ti diccionariO y comenur a tn~duelr el ~do 
de~ 'zlnt. SI te I'IINM& aqul bcnet eiCOI'll~· 

f4arc;o Padcwltll: vta u41mosto S.. :ZtiOO 1 Lodi., ltalt. 
padotuocosOI'IotmaiiJ:om 

16 paginas.. 

Es pare mi -...a ~ran &.llblofiiOCión et poder l'labtiW!e$ 01 este 
tanztne que M edbdo en la vect1a Cl.ldad ele Celay11 por' do8 
oo~. oc:rno 10 son tt P-...ki y J!Jio. Este H 1.1'1 b'abajo ~ yo, 
en 10 personal, e6ÜTIO mud'lo, pues es una gn~n tftJe6W 01 que 
la lnq!.le!ucl por lo$ 'lines Sigue lateote. Este b'1rtN!jo esli Mel\o 
.., tornallo ~~ y W'8ta &Obre 4iYerso5 ternas. COmo por 
ejelrf!IO, a~o reapec;ao • "valOr" clef dinero y 106 abu$0$ que 
conie'J\1 dichO "vlllot'. Une ~ prehi$pinioe reofefenle 81 
origen ele esta planta mltenene que e& el maguey. lniCITI'I&áón 
&Obre sexuellclad y sobre la Mujer. AlgO sobre eoologla. .,... 
crue.grarna. Para <IUt ,¡go hablando, mejOt ~at. oon •11@:• 
a la &iguierft ClftoeiOn: 

vo:~glnasy penes@!contenls.zz:n.com 
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-- SaMio. Coetn.lla no& llegl ti eegunclo nCtneto de .-
HU hecho en tormalo de % onclo, Elle seg~.nc~o 

............. \por qu. por ahl edeilron t1 10) OOI'Itiefle Wltete6Mte6 
~. MOCión ftt oolu~ en donlia pWbci¡» 111 montón <te 
9'1'*, enlr~ 8 IM bendta RepullO (de satiiiO) y e 106 
~iclenHf. Ptloba R..,._ ele mU,a., OOfUclas, .. F*il 

m6s, mejot eeertbelea a In efOulenles 

RMII OON:Aitet P$1•yo: Ftay Payo Enrique de Rivera n&e, 
Po¡x¡l.lr 1 c. P, 11220 1 $11tlllo, CothUIIa. 

-IIM>m 
N6etor IMia• Beltrán: Arco ll'lgtÚ N31, Ftaee. Le. Atcoel 
C. P. UOCO 1 Saltillo, Co.OOIIA. M•xlco. 
dlsrestor_dbeat(lhotmlllcé>m 

EXPRESION HUMANA #1 1 a P'alnaa. 

~ H~ M \.1\ ~ que ea edllado, tambl&l, en el 
Eslldo ele M6Kloo. Este ,.:,mero uno, que Ahra en junio dll 
::zcm. ~uve pef'INI,..,.,toe, ef11eul09 .-.r~ a • ~ 
1190 SObre 111 corbminac:i6n cauPdl por lla piln ~inn, 
IKC:rito& de Pietro Oorl, Rk::arclo fl0fe6 Magón y Pr8Xedl8 G. 

Gt1err•ro. "'' brew ~· 011 pi'*>t" ~ ""*'ttnl Viin 
Gogh. SI te 111ereea contactar con IC;a ediiOr@l ele esle ·zi'le, 
lo puedes hKer a t-., eG.atnte5 dr~: 
punk_ ec:raot!Qhotm.ll.com 
vll'lantQI\otmll.com 
pete_ elreQMtmll.com 
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ESTADO --· --
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E~te ranmt 1 (~(:)% ~~tqui,ta • editado en la ciudad di León. 
Gto. Y Mte oomero doe CfJe &alieta en diCiembre del 2CIJ6 
oontten. un• g111n Qf'l!ld~ O. ~Ión de cará~r 
anwquiftl, como lo a el testtnonio y una ~~ «Wiada al 
tr1bunal de Cóf'dotle por aM~dlo uwaua, "' enarq!J&ta 111111a1no 
aci.Ado de iiMfil* a doa policiM y di l*ticil;r en ~ 
rd:lof a ba1"1005 de Espetla EnoolllnÁII adcrn'-, vano. 
ertiCI.6)9 t!'ler~ 81 enatq!Jemo a traYM de la tll5torla. une 
biognlia dll anotrquisla ruso Piolr Kropatkin. Un 'ziM elaborado 
a base de r~a. con un estilo senclo pero ooneilo que. 
MI dUda, vale ta pena OCiriOOtr. 

KONTAKTO: avorslonaloslado@hotmall .-com 37. 
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ttac::b ...... ~ ................ , la IM'I'R. l•P'tlh 1 .. CniJ ~ .. 

....... nt.ar.. tobrc In ntiiiM M la lkptlbUa. UM • lot ~ •• ... rcro 

.u,-Jsta. RdM nli• • la rirc:el. bwcaha lr&NJ<a. b ~ ... ,...,...,.. ddo y Uorrra. 
N•• ••••• en •.;, ••n • roje. Tndot k ,..1an •aJ• tan. w r•~•• ck .._r,,. • k 
.tatn .. la _.., •hiL Cflllt .. die ~ ~ttk'ftdta. aadW le nc•d•abt. 11 '"" .. rn d i a lce •tp 
~· le q.¡wdabL Por las ftO<IIt,t, utt Sol plalot ""' io" topclrtaha Mil •mr aa4a toa 
h'ptodliltt da •• rspo~a btata. •ujtr ck •it.t di.aria. hdtllll rl• tt•IJo, •• n.lle ~~~~io. 
k' n ' l'-h e-l cattdtiD(l. 

Mue'-• UC111po dapun, Juscp Verdura, ti •tjo d• •• utl ebn'ru maldlt~ JDe lo 
{UfiM. Me lo:• «~t~lil te Baru:lo•a. c•a•de )'U l ttu• al ttlll\.l. Me kJ oo•l4: t i t n un a"o 
.a.w•pcndo qH q~ttria tatvar ata pacl.,.. de la nM~•Inatloh:l tCtma t ti .... ,. aRo, ét 

_.uy t"l••a. *' taltndtt. r'UOMI. .Ptfo,.. ~ 4ija JoMp. Doran...._ .. \'i Jh·,_, • • culf,, lf"ihl ~Wt d ,..,.,¡,~. 
.f,.,.-dija d tobn:rv. cabidlaje. c.W u M>t:nto-. 
~1rlfl4 .-ti,..,..,. i~ .,...~ J.t ... iW 

(C'*"&o MCttto poi' Edulnicl Q.aleano, toMedo de "'f l Mbto de k)e atnzo.• ). 
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~ .. ..,.,QI.I.:II"' h"U JU. ~ que~- tr.xf'IOI 
" ~ • ~ e.:op¡QCJoi8di::M ~ lo pr!Qlllf 
para oo !iefVIdcw e. un ~o. ~ \nCII fom".a oe ~ • 
ta ~ad en el ~ lt\alt'loeto. la ~ Y ou,ot 
fondos son dei111'1~ 1 ~-~ iber".anas Oeo-4ro 
oe tes anarqu•stlt eAPfOP'ador•al'f\aS conocxlos se eno.o«lttM 
Aexanóer Mallut .1.:o0 kYanno D1 G•CN&MI u.gue. A 
RoSigna Buenavtnturl Dui'Ml Asceso. GarCia Ohver entr. 
ouos ''" 1~ 1 ducSh 1ft modo de aauar de cato• 
compafleros " Jl4m.rablt p1re unos y re-spet.ab!e 1>*'1 01ro1 y 
no se puede ser lt.I.EglldO. yl que como reMó Xf<lf)OI;'o{in ti 
'"lrQu•smo ~ •t~OI'I'Ct'tt <N vaiQt c:le$0UeS:os no sólo 1 
l'labl~u Sli"'I a .a .... pertonll., ~ que pre!i.,-an !a P''IIOn. 
11 exiliO. la rr~ 1 uN v•<l.i Q1A c:on~r~ $<.1$ pnnClti'Ot 

Y pese a que ll·~llN y E.W• Kll"! lo& p.;¡ <Ses en óoi'Oot ., ... 
se rta IleSa:'"'~ .. 111!'!<1~ tii;WOOacora all>.ll ~ Ye.Jco 
~ ... se ~ "'.,. t l"Jo"' au:.oo ~ 
~ c::c.\ t-.to ccrftO lA • easo ce 3....:et'-~ Ourr1A 
qtAer~ ~o w-.. ·~ y o...,os ~ ~,.. 

dlllt:.....:fl» .,.a par..e a bene:too de Y1 ~ ~ ~ T~ CGT 01 \tt'.co ~ lnanoat ta 1).1~ ot 
Otot ~rqu<S:as y otra para ~ar '" tct vi!JIOU de la ar- FAI 111"' emt.~ IM'\Mtl HUI l!'l otrO lado ce >a 'l"'~f 

cu.noo LH oosas no salen be~ W"nO "• lrt.O..IO que a c:ot~C•nuaCIQn te Pfesentamot ti un "'eei'IO mt.Y ;¡oc:o conoodo.., ti 
atnb•IO !.benano en MeJOco, el ntento ót f¡¡ptop•.caon a la nomna de los e-nple.ctot Ot 11 C..Veoer•a Mooelo encaoel.ldot 
pot 11 ~M~tqt.ll$18 4t$paftol '-'Y ano S.n<:hll A~ ¡unto con oomparteros anarQu•ltM ele Me.(ICO, la pre<~sa como " 11.1 
C:0111.11"'113r~: ~Pi'fO toda su atenoon e-n dlctiO auoeao En ese entonces la FedttiCión AnlirQU!Ita del Centro (FAC) twlb 1n 
c:onvoeadG en 'C•udad de Mé~:ICO • 2• congrtao AncHQu•sta de la RegoOn Me•lcana • c:•lebt~~orse 10s olas 2'1', 28 y 29 do! 
d!Citmbre de 1941 pero a ralz de talel ac:on:oorn .. ,..,os se bJVO que sus¡>er~~ <JchO congreso Oanoo pauta para que 101 
C:UtrfPOS l)oliciacos óesataran ~~t~a c:acer 1 ese bu., .. buscando OJipat:•es de:en•l'do 1 vtrct anarqu.stlS tcn..rancolos l),¡r,ll 
que conÑ'Saran y se auabo.-yetan oomo -.·or• !Jell •nte,:o de exotoo:.c•6n O.ntro dt "te reporu¡e ~ 
d•~tes ~"~Congf'l.le!"'as OCti"'I es Ol_.,dO "l'l'lti'IOona que la at 
loeto quoen en r~ ¡>.¡do 1'1.0. ~.-.cadO a la 
F~ AnMOt.aSta 1b6nc.a FAI 

Pot ocra pane la re3I:OOn ~ Qell "~ co M'.a-!¡\Jis.'a 
.... ~ ·~s=ro ~ #$ ~ .... f,btf" ..... .-. ;)C s.n 
Lw Po101. t:n.MrOnuna ~ Drl t.• 'O" ta ~IQOn o. 
._ Offen.aot 'c:on-o ~ Oaro Fo tn t1.t Clt..ott ~ 
l"lf htCriO 1ermono (lQI"' ura f"':...er"t ~~~ e. un 
enlrqu,t:a o cono lo& ~oou::os p¡,iiiiCir!)fl • 1..0010 oe 
SII'ICtltz Aflon E SIQ'J•ertte an culo Qua 11 l)l'tM!'Itatt'los 
&l)lr.o4 .., el penodaeo ·u Prens..- al Cl 1 27 Clt D•c.embte 
dt 1941 'Y' para tocos aqutiiO$ Que de..., m" .111ormac..M 
IOCift 11~1 l'«ho Pl.leden CO!Ts.v~ar l*nl()l•'l IOI dOC:Un'.ó!I'10S 
da los coligas de ECJeiOI'IC$ Anton;l'a Cn1n11J LOQit: y Orr-<~r 
Cort• t:;u•tf'les publicaron un docomf!fltO IIJI'I'.tdO 'El E.op-•so 
Un ''"ran10 de &eei'QI'n19r':o a a FedartoOn Ano1rQUIItll del 
Canw óe la R~v:-a Me.J1C111a en :ct~Cit aoarecen rtelOtt.,.. P~os. en el ~oc:daoo · E1 u~ "'~"rM 
• dctlo 'kiOI:$0 Una ... ez ~.;: oeaoe ;o>otto,. Xf<l •t ~JtnOS ~ 
,.pcttlit* ~ COl' las '1:*:11;• " ... ~"" CXIf"''I 

IPit ... :IIQIAo.a ~ , oc. :q o 
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~~con~~;¡' m 
v!emes :ze <le d•clembre de 1941 pOt un grupo de anarquistas espanores y 
sus có~T~pilees me.~ncanos. en med•o de un tiroteo fueron vlctlmad;~s dos 
personas y lesionadas varias. 

La hispana Armonía de VIvir Pensando Qu~en vl\ffa coo $U pequeno hijo Germ•nal oculto al jefe de los bandidos, 
Mariar\0 Sánchez: A/lon MridO en el attaco y quien al ser ~scubierto y NleadO por agentes del SeMC•o $e(reto, 
prefirió quita1se la existencia de un b10 bajo la bafbil1a. Al margen de lOs tiroteos, la anarquJSta Armonia del Vivir 
pensando y su hijo Germinal inspiraron ese al'io al quimico y ·librepensador" jalisciense Rafael Perez Hernandez, 
para imponer a seis hlps lOS nombres; Indómita, L•bte Sober¡¡no. tru.mf&dor, B•enviw y Evolución Pensam•emo 
Lll>el'~l EllOs y su he.-mosisima progenitOfa Sonia Maria Rosa Noe Uzuet<l. fveron supuest*mente secueSirJdos 
pOt el quimioo mmusvá!ido desde 1941 hasta 1959, cuando fueron liberados tras de un S.O.S por escoto arrojado 
desde io alto del ltamado Castillo de la Pureza. por la hermosa indómita. Y al igual que en el (aSO de los 
asaltantes y anarquiStas espat'loles el asunto termino en traged&S Rafael Perez Hernandez se suicido el 13 de 
Noviembre de 1972 en la céreel de l ecumberrl, agob•ado por la Injusticia de que habia sido ob¡eto con una 
sentencia de 25 ar\Os de pf'ls•ón 

El asunto de los hispamos comenzó un dia después de la Navidad de 1941 la policia infOfmo que nuevamente los 
tefugiados iberos pagaban mal la hospitalidad brindada. Casi a las puertas de conocida cetveceria, el cajero y 
otros emple~dos fveron ¡ultéldos cuando viélJSbéln en un cautomóvd se trabó un oombate que culmino con la fuga 
de bandoleros w-.meron el empleóldo partiCular Ad.alberto N•eves y el tJ)(!SUl Ellseo Oropeza asesinado por que se 
opu$0 a trasladar a bs hampones en su fuga. 

Antonia Sánchez Suarez, agradada dlica, fue herida en la cabeza pOf 
una bala u ¡oven fve internada en la Crvz Ro¡& Los delincuentes 
pretendian a¡::Oderatse de usenta y cuatro mil pesos que condu<:ia al 
Banco de MelOco el ca,.ero Jcse de JesUs Cuellar. Los maleantes a las 
once de la mañana, abrieron fuego oontra eJ auto de 6os cerveceros que 
recib1ó por b menos 27 1mpactos Unos tttos mataron '1 empleado 
Ada!berto Nieves e h1r1eron de gravedad al senor Cuellar y a su 
acompañante Areacio H~rrera ~nas ~el Chato· Se consideraba des:acada 
1~ actuac1ón del mane¡ador And•és Solis Cámara quien guiaoa el auto 
'iroteado y pudo escapar hacia la cervecetia donde fueron resguardados 
!os sesenta y cuatro m•l pesos en efect1vo Jesvs Cueuar fue l!evóldo ruego 
e~l sanatoriO espall-ol. 

El auto cervecero era negro. modelo 1938, placas 0-32-64 También 
viaJaba en el cano- Jose Guéldalvpe Maldonado Pineda El veh~~CVIO p~utló 
hac1él 1.a •nst1tucron bancar13 ;>Of la Calzada M1gue1 de Cervantes 
Saavedta. frenand.o un pO<X> ~~ crvzar 1~ Caruda M.anano Escobeco ~ la 
cual se le hacian las reparaciones No menos de eten traoa¡adores 
la bOtaban intensamente en el cruce y a pesar de e lo o.nco misteriosos 
asaltantes comenzaron a o soélrar ooniJa el paraonsas El pn.mer 
alcanzado por las balas fue Adalberto Nteves, qu•el'l mur16 en el as•ento 
delantero EJ d't-o'er s.e hundiO ba¡o el tablero del auto m1entras novia 
plomo Algunos proyectiles rema!aron a Nieves e h•rieron a José 
Guadalupe ~aldonado .Pineda y Arcadio Herrera El mane¡éldor saco su "' 
arma y d•Sp~o contra los agresores qu1enes ftle<oo sorprendidOS por qve 
no ~speraban tal respuesta 1nmedl-<lta lnegamel'lte. los asartantes 



a.rro,aron una bomba casera contra el ~u1o, pero el 
exploSivo fallO y solo dejo escapar un tlamazo que 
afecto el lado tZqulerdo del vehiculo. Un a.gente de 
transito abnó fuego contra los truhanes y decidie-ron 
huir hacia el taxi que los 6spera'oan, pero Eliseo 
Oropeza tes drto que •el no era asesino" y tue Vtalmado 
a ba•az:os sacado del ta.xl por ba anarquistas y estos 
se llevaron el automóvil, placas 40916 que estaba 
estacionado cerca de la fabrica de llantas EvUadr El 
cajero fue herido en el cráneo y en la h..abrtación 2&. 
pabellón ' Covadonga• del Sanatono Español, dijeron 
que era casi ~guro que perchera el o¡o rzqu.erdo 

• ' f Oos Ohóferes de ruletero RaUI Yustes y Ramón 
Aguilera pers¡gu eron el taxt de los hampones por Rró 
Consulado, luego la víeja Calzada Metchor Ocampo 
hasta Chapvltepec. BandOleros y perseg>Jrdores dieron 

vuelta por el Paseo de la Reforma Y fret~te ~~ r del Oepanamento de Salubridad Pubf<ca, r.os manejadotes 
hicieron disparos coniTa los espai\Oies y sus cómplices meJOCanos sin conseguir det~nerlos U persecución 
contrnóo pOf' Insurgentes y a la altura de Hamburgo los extranJeros hteieron fuego y lesionaron a la joven Anton'a 
SMCI'!ez Soé\rez quien salia de la ca.s.a 42 de la citada cane 

En E,ei'Cito Nacional y Triangulo fue abandon3do por los etlmlnales el taxi que presentaba tluellas de sangre en el 
interior. El general Miguel Z. Martinez ordenó un cerco poliCt4\00 en la colonia del Valle. pnncip•3nciO de$de 
Coyoacan hasta los limites de insurgentes. Cotonwa Roma y los Álamos La esposa del señor Cuellar. Scfta 
Lazaré dijo h~Q& dos meses su marido le habia contado que cuando sa ia del Banco de México, tras deposrtar 
dosciMtos mrl pesos lo saludo un espal\ol Ole,ón. quien le pregunto ~POl la familia· 511'1 dar opOttUnidad que la 
conversación se prolongase. el caje1o volvió con el Chofer Andrés Solfs Cámara a la cetvece·ia. s.n dilr mayor 
importanet;t al 1ncidente Por las señas particulares del esp.aMI sospechOso se Dego a la especulaCión de que el 
vloleoto asalto habla sido obra a-e los anarquistas dirigidos por el pel.gro$0 hilmpón ibero. 

Una consulta poltciaca emre los tesbgos casi llevo a la conv•cclón de que Manuel o Mariano Sánchet Anon a 
quien proteglan dos anarqu1s1as españolas de nombre Mana Meroe y Armonla de Vivir Pensando. qure-n teoia un 
hijito de nombre Germinal y otro llamado Héctot, era au1or mateoal e inteleccual de la fechoria Manuel o Manano 
Séncht'z Mon habtan despoj~do en la calle Oxford, colonia a un del Comité de-l 
Mercado de ta Subsisteooa con tas cara~etls.ne&s stm.tar de haber 
arrojado una tomba casera {crlindrica) que tampoco esta Jo POl 
coirwxlencia, s.empre que habia extranjeros protegidos en 
problemas. los policías mexicanos eran despedidos Crispina 
Aguilar Comandante de la policla Judrc1a1 del Distnto, fue removido 
de su puesto por que eoS;ab3 demasl~do cecea de atrapar al 
anarquts<a. 

Peto en el atraco mas audaz de 1941 , como lo calificaron 50s 
rep()(leros pollc.iacos. t~mbiéll hablan mtervenido otro bandolero 
hispano, Lu s Carabeas tambrén decla apelltdarse ·cara Zabia" 
qUten acababa de sa111 de 13 Penrtencl<itl<l del OtSIMO Federal Luis 
Carab1as era el ~brazo derecno· de Sánchez Mon SegUn nformes 
que tenia en su esa110no el ¡efe policiaco. general Mrguel Z 
Martine:. la escona lo ¡n¡¡¡s despreciable de la dehncuenoa 
española. logro filtrarse en México. graCias a la protecc1cn deadida 
que para ello prestaron dos ex mW'IIS!ros mexicanos en Francia lOS 
licencrados NarCiso Basscls y Lu1s l. Rodriguez. Haoa 
aprox mad~mente CUiltrO aftas q\le Fernando G.amboa profesor de 
drbu,o de las escuelas del Oes¡nto F ederal fue a Espafta formanao 
parte de una brigada cultural. envrada por la ex.1111ta I.EAR. 
organizac•ón de inconfundible fi!iaaón comumsta FOfmaban en ese 
grupo la aguadera Mana Lu1sa Vera y un seudo escntor llamado 
OC1aVtO Paz. qUten no hac1a mucho tiempo fue recluido en prisión 
por un es.candalo provocado en un res1<1uran1e de 101 calle oe 
Bolívar . ' 



' 

La brigada retorno pero el dibujante Fernando Gamboa se quedo en 
Europa como secretariO$ de Narciso 8U$01S quien mandaba fotogrttfias a 
MéXJCO en tas que aparecía oomo wsd.ando los tremes de baYilta. cuando 
simpletnente el ex Secretario de Educaetón se hacia retr~tar entre los 
escombros ~ tas cal'lerfas de Baroelona. rotas po: los bombardeos 
aéreos Cvando el émdo de millares de republicanos. a cvyo 1aoo lograron 
escapar sus fam1lias. empezó la maniobra de los comunistas mexicO'Inos 
Narciso Bassols designo a su sobr1no Fernando con poderes omnímodos 
para hacer la selección de tos tefugiados que vendrian a México. 

Suicid io 
Identificado plenamente desde un principtO Manuel O Mariano Sanchez 
AOOn reclamado por autoridades de Francia y Espal'\a murió despuo&s de 
envegarse a ala pohcla, pareciO en Mlcxoac. el 31 de diciembre de \941, 
cuanoo un gropo de agentes secre:M que 1'\ablan rodeado la ca~ donde 
se ocultaba penetfO en el inmueble para capturar al maleante. Oflcia!rnente 
se dijo en la Jefatura de policia que en cuando Sánchez Añon se vio 
acorr31ado. con una $ereni(Sad digna de mejoc causa y obrando con rapidez 
mconceb•ble, voMó <:On!~ si e:l arma q1.1e ten·~ en t;t mano y se disparo 

';;;;;;;¡;-~w;;--;;;~;,;~;;;;:-;;~ ba,o la barbilla, lo que le causó una muerte it'lstantanea En la hBbltO'tcion 
e se encontraron un 
pantalón y un chaleco. que correspondlan 
piMamente a1.1n saoo recogido eJ día del asatto al 
auto de la cerveceria. El anarqutsta presentaba 
heridas no recientes en una de las manos y dos en 
la reg16n giUtea. otra en el muslo derecho ~siones 
que rec•bló dvr~nte el ;waco a los cerveceros. Su 
muje-r •Juana Bailo Mendoza, en realidad Armonla 
de Viv1r Pensando Mendoza fue deten•da por que 
constaba en los archtvos de la Secretaria de 
Goberna(;IÓn qve la se•'ora pene.nec•ó ~~ Frente 
Atlarq<.~lsta Ibero y era -svmamente peligrosa·. 

Otra am;ga del español Maria Mercé, arre'Stada 
reconocio que sabfan del asSilo frustrado y que 
nada d1,~tron a la policía. al contrano. procuraban 
curar las hend~s de Manuel o M3"13f'!O S.nchez 
Añon El su•adio ocumó en Natti~tr 20, colonia 
Insurgentes Mixcoac Maria dijo que lo vio abatirse -
con la polida y cuando fue hendo de gravedad en 
el abdomen. s•n pos1bllldad de poder es.capar. se 
d>O uo balazo en la batb•lla, sa 1endo el proyectil por 
la parte superior del cráneo, *asi acabaron con el amor de mi vida'. Mn allá Art"''KKnia de Viv1r Pensando culda~a a 
su hi¡o Germ•naJ, sin prestar mucha atención a las palabras de la joven Maria Metcé. los vecinos expresaron 
coostema01ón y adm1rac100 para el cnminal caklo, le elogiaoan su presencia de ánimo, su audacia y valor 
personal 

¡ T~ren perros no me agarraran \I'TV01 Les gnto a los pohdas s&gul">dos 
antes de darse el tiro mor~at en la cabeza. AJ pue.s~o d~ Socorros 
Numero 2, ub•cadQ en Mrxcoac fue llevado el c-adá.¡er Se le 
aprec•aban l"el"'das anl!gvas y cuatro recientes mcna'es de 
necestdad No habria sobl'evlvldO, segUn los dcaores (1\>e 
examinaron el cuerpo. Empresarios de la fabrica el ~vulcano· 

fundad\~ oon cap tal espallol di.eron que Sclnchez A~on a ultimas 
fechas tra~a;a ahi .-. espaldas prec•samen:e ae la cervetería 
afea~a Los españoles Lv•s Caral>as o ·c,l<.l Z.ab•a· y Pab4o 
Fabr~ts. asi como varios cómplices mexicanos rveror. arrestados 
paulatinamente en 1942 y confesaron que tenian plan.es para asaltar 
et Banco de Mél(lcO Y en vna senc•lla ceremonia fueron premiados 
en efectivo los a<Jentes secretos \..1artin Cruz. Caae,.-.o. Jose Fletes 
Anas. Ep•tafio Montes de Oca Adol1o Al"''edondo Zeledón, Antonal de 
la ROCha, Héctor Castillo Monroy, Francisco f igueroa Arceo Poriioo 
Nila Rodtlguez. Pedro castalleda. Me!chor Cardenas y Juan Chávez:. 
por habef adarado el asalto a los empleados eefveceiOS o 



S•"'n'JIW"' tf odaTtO tÚ (4$ .-wnw. 
tfiiJunJq '" Ws dismos át W rtfnttá.Jd 

'DUf411Sot t'( 9fd.J'~r J/e llt~IIUO qu1 tnjfrftW 
ji ftJ ttl'iJilÍa, (ufflanáo pDriJimu y G•6tttaá. 

Sas p2fd,.s SW~~'~II ~ uer/111oJ~IIk 
~~~-~J. Czs osnd~ _,.UJ.-

$111 paf.J$1",u Jf•Jft ~ 11_. tf~.f.JM M,{~: 
iLl-..s, 

flllllláO'IJO Ót: dnimQ fos CDfiJZOIIU }X--tfttS. 

<Efúgnttl;uw fn.ofu.donano qu• grm<ro 
Ca t ~SioÓif ltf m(H.imunro tJ,..,..,¡o 

U 11Út1.1T putu:wo tpU C.oUtln4 

'b ~"~ .rLQC • ., "sta4.t tk" """'
S• ,-4> tk~~..:.t'fO ,.,..., ~ 

t.~ ,..,wfra 1!$'liDLVCicY.:t 
qq.nm.·nJc, ~., tup(t.t:ios qu.t ca'B.Jft Mt8rt hl 

r~pafáa. 
~t.h.JIO~Il ,,(~ nm aGnq¡aci6rr tr f.J tatuor rú los 

opn-mi~J'.n 

S liS ~6ttW rnspos IJJrwf ~ t:!W u.pusiiOW.I 
~~~t..~~ tÚ nu ptJ~U•tr4Jl.ll 

!nfarwa6G- sm6NJ~r dt iá.taús so6tr f01 ctrr6rru, 
Su m! fue rl nqpla que tÚ.rptrt6 a (~m¡JtStnQS y .,¡,,., 

c.-,. p{IU1tól rk tJ;<no r..,,¡, ~ 
tpu ml;J,. 

so6~ Ws ~mos J', Ws tlispota.t 
J¡¡¡ 11critr» rmn CaxiJJ'lU tlr porsío. rn Wqut 

6..6ían] 

J• rrftrSC464• W m*W'IOIII.IIW iou.no.c. 
l~utf,..._~ 
Af~ill._, !tór&. rJPI•I'ÚIIt'#tlrt Cu rrp~ 
W 6-tmtn ja..Js 4rwcWrc 11.( ft<t "F#lt 

Q!o• ""'~"" """'lfÚ' J. tu cJ'""' áufoa•Nfo 
sus alaJ lt Jtu¡¡o 

tHrro rli-wru y conlrn114f Gt fur'a ron m.a.t lmpttu 

y rúurwmt~u..Wt~. 

"""'"' ¡..,. ,ú no ioc. ,_ •• ,_., • ..,.. 
(11lcuu...fo t:IAios b ...uir.- llr.JMJ 

(~ m.vfua0.!Uf'&l) I.IM..IIIk rlt Ú ft&tfJ 
'lJr, sr;lfl G.om6n fot ~o!'"l\{., '1""1\'J ~~n. 

·Ona pmc.oilcw tMat~~ se r11Uolu;o en (a pula 
PitrJ t14náoru,., ,( ewiio id 4g1>-.fo 

'1.1 ,.wm. «'JÓ 9"' J""""" " • .¡, " 

""'""""· ,.,,. J lfU.t.:u6 " ~ ltt!ttim.JI 

'E." u" sq¡uktu p.!frttiW l.aa~ 
'R¡rposa el mat.JtfO ~~ (, rr6t&IÍ4 

Su auiLWlto a,áQ~ Nfl pita/os I'Pjntgt'().j 
ti¿ "cu.aáo tÚ qru f4 ~ ccnttii:Í~ 
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l.t h11-tor!t det ararqu•smo ha estado por lli'IICho l•t•1'1f» do•virtl..liiQa. y para munlrt un bOtón en el ~polaf.o ae ~.cardo Flore• 
M pued4t IMr oomo la fecha de n.c:om..,to y ti ll'lo o.: •u IT\.III'le SOt1 ;ota!n--erlt l11110t A conw-...ac.on nemes bus.etc» •"" 
d«Jntnl06 de ~mera Mano pala desmtnl•r 101 •rrores Que se enc;entrar •~' tt f'C)loltoO oe a f<!tLnea !!e os hombres 
•lustrM 1ul)at d<!tlde ~anecen ~ rutot de 111~ ucNOor soc•a redentor dt 10t Q9nl'ndOS y c;u.err se !limo RIQ-clrl 
~ Magon M MISI'T'O ~ ..,,uqYista y 101 hiCOI'!H de E.<l.-.J:an se 'th.lnt"" c.t4l ti'IO pW'• dopo$1"ar~C: '!ores en 11.1 

~ '1 AIOtltdJ( al anat::t\MSU ;ll'lfQ,¡l'IOf' 01111 1\~ U;:JIJClfU_ 

AltOrt tloll't t. t~ o;ro •e"o'erac:M., • 1ft0 oe 191'3 se .,e.,acon C~et ~ PI'• COl""'• o-. e ;e-~ 
•c.,.., ;iei'*"'• » oe Rctroo t.I.<IQOn. ocw 10 UtWo 11 '..!d'la eare:ta • '87) y 1t0 ,, .. ,. CCif'I'IO a¡:.a~ ;r a ;rPc.t o:..e 
'-"'01 "'~ OQI'I et "...,...o 1 E.* d-'-O n •~.x po~ e P-coo ""~ T 8ttNI cptn "uf J>a o.: ..as ~u Que 
~ c:orrnponóe:roa oon el f ~ ~ ..-a L.bl'too R vor.t o ~e::<eo 0\111 :.....o .., 1-..s manas ,.¡ ac:a ~ eg.t o 
etvf ~ con et afio oe ~!"'3 
En M¡; ..,.;o lugar •a ultima ..ez ~..e 'OIIerot\ 1 R•C<IJOO Flore• ~on S.J QO!Tlpaf\ero Ot luCf\1 LbadQ R vera la tarde Od 20 ~ 
No111tmcor. oe 1922 en la fila oe les fi!NOt lot 001 •nterear'.oaron saludos COMO vif101 1m901 Que e1ar entre lab•o• N 
1ntorm1tron reelproeamente que 1'10 l'lab • non;:unt novecsao Y la Madrugada del 21 de Ncw•e"'o-. L ~ado e:s conducu:lo • a 
pltnc:l\1 del hOS¡:)!UII (!Otrd~: le •n'Oo'maron ~un ti aoctor oe .a te'!!tei"CI8r!a que F!Ofe1 Mlgon 1\aooa Muerto a il$ 5 30 <:le ~ 
mlórt.t;taa oe un paro C.l!ll'<liiOO Por lo tanto IY muerte se produ¡o el 21 de ncwo~bre en n pumeras noras ele l;t madrugac:J 
y no ti 20 de novton-bt'e oomo p;tr.c;e en ti MQut'ldO orcuiO mar~do cono 2 Y (.OITIO 1tbrsn esta no 'ue a Clll.>Sa ce t<J 
l'i"UI'I'It ''" )1 Que R1caroo CO'T1'1ia e'! ..., Clldt con la caOU:l 1'1-=sa la ,..ta lo cut• ert 1101 para su vercugos ll'lroduor sut 
btazot tf'ltre los barrotes '/ estrangoNriO UCroiCIO Mt'iaiO cono autor de' crsi"'Tefl tJ utceltro Que ocr su cotpultr>oa •r.J 
tOOd«So Tho Q.y. , E! toro¡ ce ~ oo Ltonatcs t.. or.oo ~"~<te a coroodo e'! 11 tll''l on • ~on l'll..<;l'lad'!o oe :r~ -~ ,-c;¡¡,.,o 1 •r¡ 
~~ •or~ oor q_camo f o:;:;...1no<J ~ ~MtefO 1111 '"'""""!C ae =. 1 c:cr. e· lln Je v,..,g:,..ro 101.~ a .ste car~e~·~ ¡..,....:~.:l 
~ ~ .., ,.. Jt"OCS de .os ;r..a•'.as 4e ~ tM- '*'OM!a 
Poi ~ • ~ t"'3f'QQCC ~ 11! "....,...~ 3 c:orrM~ a es esm :~e R ~"!Clo S..eur ~o 'Je a "::a::sa :lE Ot:tero 
.., _,.a roa 'il CGT y::...c- ¡;o e~~ tt l!!;IIC ot "'S:::Vl~CoC:" .:.=..a e.ae .»-e""t e"!~ 

o 



Vamoa J tól~os ""' un II'I'"(:IQr'~r.te cae:> 11.110 Gt a 
tut!ona Clt Agu;,.$"'lien~ en .., •poc;~ los 1r 101 Ot v.n 
mov1m•ff'ltO obrero organ•uelo en la O\lr1ftel. sus 
m~nolottte~ones ~c.tMdactH t~nelicale& ll11tiQa'1 
eCIICIOI'ItS dt penódiCO& etC: H.b i/11 de lO& OIY$'01 de 
Aguatc~l•..,.. en esa tJpoet es ta:Joar ót ~ 
~ los que " ...... ~ ii"W;anSab~ POf 
~ ....,. .wt.e ese .o.. er: ~.as e:...: crewr 1;0n 

teNor M ··fCJ1$1t.Jba l'l'l...etiO '<'.o' ' QOII'I'• coon ;•a 
ele~"' m.:tt h~~nu M la Oked~ oe tos a,.,.. .... , 
Los fe~roe<~rnleros M M'ltlin n-as -111id()$ W el 
rad•c~ •mo verbal de los ~n•rqu.ottn y su& e~op.eilllztt de 
recons!ru, el Mundo ~rt~do de cero POt 1M ICN!•• 
sooaloS1•• de f"'e,orar la soeiofdael aoo)a"'Ofie •"' 'o 7a 
oonQAt~ [ · an o.f\os ót l"''IS«<8. t•'1<'a ~ 1 -El grupo .,.~1s12 A.gu~ht~n es:aoa Jomtad pot 
bJStatottt "rroat.:an~s. c:a11 tooo. ello$ pe!leneca.rnn a 
grupo Clt Cllp•r:eros y ~ttoelmltros C~tcul.sban m...c:l'lo$ 
pcnOCIIC06 en t$0S. aflot ¡¡.roo. an~lt¡uoltlt, &:ros 
S()()abua oomo Mletos Etl)llnaoo ¡sooa; &tas' Gn!Q 
Rc,o "' ._ ..- ~ A..,o El Aftt.;f1¡.•o l~~-c:ut•tal' 1..0& 
oer>ód e ... ~ ~ IMnO .,. ,.,.,.J"'' oe ., • ' • 
r"'9' 1 1'10 1100015 ten~ dli!niiN ftO,;JC~ - IV"e'CC 
ce G<II'IP'.lloiOtH .. ll"'aba '1 nunu se ;ab.a a C~t~r • 
oer.il • ti ptCliii'I'O nLtT~ero Nlllt:a a .s ca11e. Aolmalla 

La redacc.ot~ de Horizonte LJbtrtfto no e:te)-errdo que enn 
las man+f .. slc'ICIOf'lf!S y m•nw¡n se fJese a 109'ar lo~~ 
;1bett.:id ót t.. tlffi:;IS otOPuiO una .. ~, Geneor• o t ti 
o• 11 oe OC&JOte CQI"' 1a *'•~~:.. ortge~ it'U 
o. q.,t • tq..e 1'1.Js."a ~o. w.._ Str 
fo~ es IJ3ba!.21d: -recama."' ta .. _.o. 
m pre1o 

""' cueS.1!0081 tOC&ol es. El Gr~ C{l!lvf¡l' R8CIOI\a lo form~l'l IJ(\ nudeo dt e ONTRA 
obf'I!{O. b~ rntf'-CIOn&:Jos ""' tu Mtyor pane QJt .-~r..Can en ~tt 
J)81'!1cc::oa. 1 11.<$ ;oo-oaf!.erOi dt "' O! .S r!C()tl.il 1111 ~e fo:IIOS :l:fOfev--a,ro. 
~ft~ E "*U .r..,..ee_ Qutll'tiC'.tOt r~ ~ '01 ~-~~ C."""" 
., eta .:Je reoc..·-::1"4 , ~· Gt ~ nc::trr~a:t~&~., A¡#$Cal~ 
ur:a CSCIIfl4 ,_,.,,. ~ V.s~ G.letl'•o herore :!e !Al ~ s.::r?f-!'1' 

IITIPflfS:""JI!M IQCJOt sus ~~ 44 1,1'\¡ er-a JJn- ;IOif otros ;o~r;.!r'. 
an~rqu1s1u .., IIIOS d•a$ 111an Focrtnoo \o1e,.iio:::z ~'"ll'r.clor óe HOtl.l nu 
lrbCl":<thO. M"~•s1o Carnon Cacrano R ver~ ~rpmtc- O. for<nildO$ oc Gtupo 
Te;atr:tl dfl'l Orupo Cult.,¡ra R¡aonal Htrm!T'IQ Rodr,g...e: JOM ~lo-es qvc daot 
cas 'OCIO 111 d•,..,o :ue ~en·• PW"' _.¡ tos~erwn•en~o de 1,. cubioeac.onet '/ unt 
:.ar,..a sta ~· ~ar.eros o...e ptoft-'"leat\ as oe as «~••• 

E."'l"a ~...:~¿;-y¡ .. ~ oe-as di: uu·-o CDI'IIIIfeo"'CCaa m.ll*l
en •s: .... Gn.cltJ A;,__ascat...-tn a a f!"'3t-. .... s·31 e..n t:e SVJ9J <t 
l'latlt hJfld.OO., 1\.t.J ao;.a Es~•l'lt ura sOCiedad: Qo.l4 IQt\ipaba a .. '".JS ':"OC#,; 
tfaba,&-¡Wit Otl campo. e- Ttazro ~o& t\1~1 ~~ mlt.;o <le tus con~r•ne•at 
etros COI'Iittr<lttas at•<~iciCis f\¡MonAnvo Jua'lc» c..: ucerdote n0ont1$tt q1.4 
et c·a 21J 011 oc;t•,.bre oe 1i~6 :o ~o~nt coflterer.tta !Jtlo"8Cit ·cuestión soo~1 '1 
"~·~a \1 e..tll1• ar:t~ :1 •a:~ ,, • C41'\C :1 lJI e!11r•da • tooos ef,:os ~c•ot 
~ ~ y \)'llti.IUS 

LA :;;a~~.s 'Xf""..;t'~S :tl.h Ar.tX3S ~ !cc.n las eNf.as ~.,. 
annc!e• amo N)"" ~or '.:tl'!r: ~:~• •·~· ~~~ .a as.xater.::'" e;,:·}!!~ ;e ,.e,.. 
rT<$t!Cii"'C6 '- CIC•Js.w!'"l" S ~j SI 1) tt;rM f qU! a 11 N t:la O. 0$ 1<:!et •• 
estaolec« tn ·J•scus~es Q1.• a menudo deJ&CSII ót wr ~w:rb•\cll j)ltl 
C:01"1Vel'1''''" •~"~ Ort es.s . .&."Zall'1•1"10t ce poecrn ,:te 



El GNI)O Raclonlfltll•l un werpo <1t lwiOoel'-.nJ~ '1 P!Oiec:Clon ele loJ tOnft($~1$tas 
et'ltlt IOI m~tmbrot N ..,t;Ont!ablfl¡ ll:abel limón. Mtrluti Állila SOI!t y Hem'lif'WO 
Rocl"fvU Otra "' 1M ¡,bO,es .-.UI'I'IICiat ~ Hor(fOI'I!t LlbetUriO SODf1l 10.0 _.... s..s 
PI~~ M 11 Ot IT".I"'Iel'llf W"a=cJS 01:11'1 ·' lf Slo"\4101 _.... «taso= • 
R..,.. U • y ef t(!l"tt''_¡•1 o~., COfi aloguriOS. ~u a~ I'IQt.d- Honlor"e 
\,lbtr1MIO OclOol noi>Ooill dlt 106 ~u..nlfl ¡~s ai'II•QII1tol#$ CuffVI l,.(llltf"l;aN Cl~ 
Sal'ltol Ros.a ver.ec:ruz. R+Qrdo fiOtel M'y61l ele l)ultlla. T+etu• Llbrt de MeJ+eo ec:Mor 
dol ml5mo nombrt ReqeneraoOn Ot Mon1ouey Connas~r;ocibn Ot Oozaba 
R•M•..oótl Oel O F Lo~: y Ft.ii!ftl de Ca11.ane¡ Sono1• y FranCISCO Fer•er GJarcJ+i 
Of "-" Lu s P01011 lr'tlk.lbi\fl Q!A ta....,., e:.cst'a"' 9n.oo1 ...,.arq.;,ottlf er<~ P~<~~l 
c..-:t.A..l..-u ~ ..... ~()lo '~'-'l-~ 

El ti•NnO es 01~ 04 101 O•l~s qurj IOI ·e el gMIO -"9'=0 tl'.a~ JfoJ •Por <1~ 
on anaqu+St.a no ertt en d10S, "' teme 1 ~ -s en OOtllet:~~el'n:•&) pot 10 II'I"MO nS(lale 
poci• ni ••pera de el' Tltl -ml)orllf'lll: t1 paril ti anarQolttl 111 atcismo millll'ltt Qlle el 
""""'*O .. ,o del PtnodiOO GniO Rqo al ~~ ~~ ~bel.l® frgurlbl ~ r·ase "El ..,...,..,es OMO\ tatt I'KVII:Jit ... • fW)I'!'(Jr90.. l:,tl\..., e'~-• koPI"trT'..I ._l(lo(lfl ~es ~ ,_.,.e~ 1.1 'MCe'Sol1!lél! de Crt4PC mis ,... 011 a ll.n1ba • 
~ .... de ..., +I'I'IC+'\0 y ._ tJJKesr.;,r¡ • '-'lt amo ~ !...-.olat ante 111 (11 OCt., t't"a$H 
ut•kll<lü en '"'*' petiO(l•QOS ~011 1'10 1t pue-de ser OJif y o;er t'>on'Ote Ot buen u 
tomO decir crwiO OJIIdtado, pues •• neces na l'lab .. perelldo tooa di¡l't•dad par• 
lllmi•M f9PieMI'I!tnlt óe un doO& Qilt no -conoc:t y tn su lfot'J'Ibrt lbr0í11rse el 
Ol'<"echO deo oetO)I\I( Tal'r'lbo&n • ~..,a aMor br. OUJ!I"e'l ,on• E'~amoraoos 
..., ... .,. Of ~ ....... ót l.db' .,.-.os ~ e;.. ! ~~Jte$ .ICft drt ~ 
~ .. p<"e¡JJII!JC*., ..,... de Ka tMt1l eCftl j!IOf l:>'nlf Ot ilf'eWS C)A muna" 1ft QOr"I'O 

Ul'l tiCIIfi'IIO. lOS gr..,Ciotl 10~~~ ~ SJr ~ UttCIOft <lit ,a ~ uP"D4t! nQSOU'OS 
Qut~l'!'lqs SU! OOI'!Itf'ltiWloS 8 181"1•• mtel'naoonaltl La p~rura Cl<~t 1oma.1 101 
ar<~arQul5tes aguuc:a 11n1enses antt 'tOS aocontoc;mlentos '"~e·nac10na•es f!s.ta 
.,,.,,ITI•nada pot tu •f'Ctnuble t~'~"-10 d• l~nto Qut les hace OO!tr lodo topo oe 
t -.. .e.~ ~·• POI 'MQ6. ,.,.,.I\O_.,..et ~ldldol awe se !Qimal'\ ~10 J¡¡~,'Cz 
Le-· T~y o PM'IO 0t R ... ~ ~ IICdO lOO O. kit' a W"i *"9·• b"-'CCI o 
tO,a "Xfo..,OS la fqe.» ~ ' ~ ~ por el ,..,..-al f "»'110 PTI"I"IO ~ 
R_,.. E~'< sus 1'1(!1.:1<$ tl'!temaC~Ct~twt el Gcu~ Curto~ra. R~ s91.H!" .as 
'ISCI+r3<:i0tles oe 11 ConfederaciOII NK+OI'IM ele Ttii)..,,Ck>' ... Secc+OO'I Me~;c..,a <14 .a 
AIOCiloón lr'ltetniOOf\11 ele lr;aQoljtdOI" 1 ,¡a q~e es!tbln eflhados 

t ... ,...,. Nr$85 ~ tiMieotn t!WifiCIOI~ ~ ~ HOtl.l<JIW L~r..a--:o 
.a Esoatla y E. U A 7 t'IO 11J01 ~ .,_ do& :..... ~ t..,.. 

not I'"C!ItiVOf~,,._ a amocK PMI JA 0$ I~Uietoi'S CIC' ~~P'H*I 

~va la ESCUELA MODERNA! 

. ':.!..•:: ~~ :: "'":; '"'1-lt;r: ::.·: -~ :;-;.:, : 
l.1. \ES IJ OC OCTLBRE: OC 1919 
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1 ··-.. ;A.. ...... - -··•lo -~-·· ___ .,.,u.,.., . ..,_...,.. _ .. , ............... __ .• ,.¡,_..,. 
,.,_., ·---·--~ .:..· , W'' ~.., !:\"' 

, • • ..... Lo.'- ~· tJq>t!'J ' .. ~-.. -·-· 
lit 10001'. sor los ao. P••ses c~.o<a OAIII.an 00<'1 1""141')1' tl~<o ele l).artlCIPMid 't m U~"tl't. 't ll)S OCS ''''"' lOtoernado$ en •-..:ot a~..os 
por d!C:U!doteS QUI COO'I 5\IS PfOI'I(IIOOI'CI 't per¡eo.oc;IO'l .. COr.4t nlltOII ti tntvq¡.¡StNI t lt c;l&n(ltsbn.dt(J 8en(Q V ilUolil'll '/ Moguet 
Pr.-ro ele RNera El ttrc., p~is E U A es ota OOio;J!Wol e" et su'r ,, c.v:•vetlo m~.o ~«ucl dt aNifQu•~JIS m-exical'\01 y ldtmJs et 
~- 'Wood~ W ltOI! M ~'\o e"'' ut~a to)IIOeiU l)ftM:tiCII)n Qe lOS Af\11~\1•$(.,_ nol1a...,.,.,I~I'OS loS lflfl"l~:IK 
..... ~~~ ' O,~ la COA~ X .:11 ~K!Of" ~ .... T"~t ~ acl'loroeo'Oft fA boocOI Que K"A ~--~ 

• etl ~ Ot la ~:ao. • iii'M'*" ~~ .., .. ..,...... ... ·~" '* ;,w;o ~ ~ :..a"CC .. ~ 
COI'I"'MCitdO por ..n ~1'! "' fora oefos ~· ·~~ !J~ por '<;_s C~ ~h q-..A l't.Jf"' ~~ .. P~oet:tO ot.lb6"'I, "e~ 1 
II'IC:IIoflf a los poat*"· • a .a a~>•Of'ld-' y ee,¡aol~te .. 'lt -~t"'''8tt OCII!!)f'l.el '1 O~I:IICW;) Sera er ft.QII' .. OQnQC lOS tl'4~•$1-'l~ 
agu•tC:.IIe"'tensn tenC;Irén pucsU tu 'Nf.OI I'O en 'f'tno la es~t\oll Confeoerae!On ~IICOOI'll oe TriO.t¡tdores eu t~ll'l ele S.JS 
Cl•l' '"'' "lo!Ud rfi'II)\¡MI• I)Ot P'~ITIO • Rrv!<'l efl'l'ill .n'IPOI'I.Inte S•fiCI•cato lr'llfQU6!a Otl mui'IOO la mayor g•tte ele !,u put)!l(. J :~or""s 
ao at QIA,.. .-c~t""'-" A.1 ... ,~f'lhl P"QVe!"' • ele Esoaf..J ta~nt•n rooMb•an"• • OOt :::rrre•.,,ot'lt es.p~~.-;,o.et ~lle(II'J~~ 
C~C~~~ On.;coc .. ,..,.. R>KIO"• ~-~·,R.._.,._~ 
Por ~ p-1~~ a u.ICOI" ·1~ F~r t Olo.ll•do.a. a EIQ.III.t t.6J<lna t 11o1lliS aM•e'l~ e.tlilo:kl PO' ""' ~-· Ulll!""ii"'.O ,.., a OQoO;r 
1mgi+OI ts~aos •" ti'"""" ;:er~dotO OtA e:s la •t<-o~tll mod~r11a oar1 lo$ ,¡r.ar!IJtSU1 ·Es ·a 0:11'1!•1'11~ ·;le !.a =tatl'.l \io;r.• oe l 
luz Ool"'l•i!+ t.as 11n.eo1n. <le a evoi~IOtl COI'!tra el estaneamlef'lto. cM 104 ttclavM COI'itrl 101 1e!\c:fes ele 101 •-..rvos eonltf el ~aiNnO 
01< ll"'~ai">O cont-a .. bl,ir;¡Jel'l O. 1t ._rae:! :t>"~'" • l)'lllfl"¡;a d.t a r•:on CON:II ~ O'lQ'l"'ll de la \l~~tro:l.t<J COl'~! a 11 s-.-~l)frtt 0(.>11 de 

• "O es , ~~ ser ei!IJ~ 1 60 .-~e es t .. .- .., sur o. a ....., coe':i<1l 11 ~-11 dltJ ~~ 
• "' c;orna ~ lW'It ftcoor • 

Butr.o wn esto ~010 lr.J<l;JT<CS de Q•l t conccoer un 
'"'~:ldtO mas soore •1 trlba¡o y ~ tuel't al'.arco~>st• 
~ •ooiO pas.ado pe.- ... ,. P•"".e MI "1'11#100 ;o" e af.n 
ot Mjlt• C"!Callf'oOO •Qn".J.'"'OO .., tf'OQf'n ~ ~00 
plll ..atlo41Qef .; ••• c:o.;;.<.os t,. ~.11fl ~ 
....,.~ CCIC"''o!S d.irlil '/ tCfull:a.S :M • ''.1'1 ~ ogrll' 
co11-octr una ,,stOrt.t etlll(l.t :lQr lot 1\ol 0!$ oe los 
8utOt>lartOS .a~tii'\Of y merce,a/lOt ot ~~ 1be"t8C. pot 
:)¡¡• a "SlOI"'I 'lO 1t Olll>ela 1 '~O't Oomo am•s ..aa 
.OC.I ~t~5 &f'O >tln ;-;tart:O 1 ID La"iO ytfloC,.., 
» ....... '00 
.AJIHIIC\.K.O TQ«j~ADQ CE 
LIIIRT.AR A , M("ICO DF 
2000, ~o 11 
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La SJgu•eni9 enftr~vista fue proporcionada por Al.'()r de 
Pempron& al)8ree~ó en ttl periódico "Gara" d& Eusk.at 
Hema el 6 oe mano de 2009, fX>1 espacoo Mmo.s 
Sele«iOnOOo algunas preguntas. en lo personal es 
un& de nvesUliS oal'ldas r~vonras por lo tanto hemos 
anexado fregmemos de dJCh& enr•tt·~tsfa 

Se Q.JMplen en este 2009 lreinta al\os oe actMdad 
ml.l$ital de Evansto Paramos, ex Polla, uno de 10$ 
m(lsicos més e~OSIVOS <t.Ie ha Sl.ltgido de ta e~ecn¡a 
vasca. Ag con la mente, las idedS f l~s pa!a~.-s 
Evansto pos.et! un amp:110 repettoriO de pun;z:entC$ !otras 
cab3!gadas 3 t•IJ'I'Io pw~< Se~t P.:a<>fe~ ~ el tJtvlo de su 
nuevo lll~m. C:onode el SXI·1k y el rocl<. vJe!vcn a unirse 
CXlt'l rtll)el'ei--0<~ 

En 1979 toca: rebeld a en las calles de Aguraln, al 
menos para U'lOS chavales que ita dec.:l!do mootar un 
conJurto de muslca para esbmulat ~ oc10 y coo..11r 1:n 1.;~ 
medMJa pos.o.~e ta acb!ud y ronnes d!t aquellos g1uPO$ 

onsurgen1es que llegaban del Not'le Evaristo toma la voz. Fernandtno ta ba:erfa Mategln el b8¡o, Txarly la gu.1arra ñtM•~ A 
esta form.ttclón se te al\&dt fl'l nombre dJ: Abel <;ue ¡a linales del 84 sust luye a Malegutn S;ngulat quinte-.o que do 'I'X:I .. a kn 
meJores y más. dinM'!ióO<$ aios ele la Polla Records, aquellos que de paso. 
c•rcundaron sus canQIOtles m~s PQP(IIares 

Evaristo toMa par-ee 111~ de b proyectos The Kagas (2002) y The Meas 
(2004) Tras estas e:q:~enenci3!1, el' d·uco Clel pelo latgo aros •n ,.., ore-.<1 Itas 
g<1filS rnpermeables y el Crg-3tto erure los dedos y la nu,¡ec.- f~a .., 200$ 
Ga:•tlazo. grupo que desde !in3!es del allo pas~ liene en la calle Sex Pas:e!s 
CD·OVD que nos devuelve utta nueva Clase ce rigo1oso p~;n< 

¿A lo largo de ~!HU dbcadu ha dcscubiorto los secretos del rock and roll, 
ha habido ruptura de inocencia? 
La guit8ffa no se •rchvfol ¡a 1¡~ p.-red (en su c:orrespono.e~~ :e enCI!ule), S<Mfl'I3S 
neo&$it<' vn <II'T'plifie<~dor y un altavoz. Asl q~e ese cantante de tefe pott endo el 
mocro ~ las ooerdas de la gu.!arra. H.aoe falta gestat pas.!a p;):il el $ql.lipo. tener 
vn )()Cal Todo eso nos sororencltó por que con l.ss g.a.n~s solo no va!l¡a, 
Oes::ubri"''181'1tos: manager, organtzador; P3:foeiMdor, •n~rmoditnio; b~d< 
line=art~p!is y derr.t.~; b8Ck stage• W e de ~idepOrtiVO; ca:cring=-ot~peo y pnva 
via¡es=-marrón; .la fam.a-e-s un tu«oo. 10$ liste:;$ d8 cada pueblo Que han 
desc...o-er.o qu-e eres un 1\r.póet•UI ~.on v~!nddo y un estt~f<~dor, as disoogrc'lf~Cas= 
S etc. Las en .. 1dtas ent:e gr;.f:O$ ¿punk.? Org¡al' .z<'dores d'ciendo a los RIP ooseteros r,ero el gar•tO eon 2000 ;>ersor4s 
pagando la entrada, al de i8 pn·t~ le .tp.-gabiln, el (le! eQUIPO oottaba. ¿y IC~ 9"!.PCS que? Nos ~Otno\bO\n pcr ~ ,;;<~lla~:; lo 
é"aonos etc. Es.!s !)f~gunW e$ ecroQtme 

¿Y p~domhtaban mJs. los sec~tos o l.a$ tr.ampa.s? los cor:ratos sor una 
tr3fl"'pa_ Es dtfefMt~ 'f "'t1:;-: que curr¡ar en tor<t '-abrica pero a. tonal. aca:3s CO!'I 
Jefes y OJat!dO aJ).Jirtec el dinero. es (l,!ic•l l""ar:ener:e en "'" S!OO lleg;;rv:::> 
b~.o !fes de tooo tiPO L.~ $1'lff1"islou; por ev..rito oon 9 :001. eoes de pr~\.r~as '<> 
es e' caso), Q!.le OJando as cor:es:as como se mere::en. e-; uo. ccn 1<'$ 
rNpuestas SI st.--s :ooter:as camtua las pre.;t.n:Js y te <:le¡a oorr:o un gtl 

¿Entiende la slluación actual eon Ju di-$eográficas y m•les de jóvenes 
Interesados ~nlos conei(!ftos, s;~oro no en lo& discos? 
I...:Js dtsccs estan gra:.s por lr:ernel <1$i Q'J• te quedan les OO'lC>&"!os dende ¡::cr 
c1erto tas casas dC di$CO$ M .-van un pcrcer;a;e A nosc:ros no nos !O 11..C,t!H'I 
asi de ooNt 

¿Sigue o.eueh~ndo mUslea o para un veterano es un ejercicio 'bu nido? 
,l.<~ mUsica es la host.a• Y p8fa fl'JI, s et'l":r~ se·ii ~n p!r..cr P\ledo& es.cuo.,ar la 

canei6r g!cbalf'l'..ente, fijarte ~1'1 un in$!u,mentc- o •n como esta ecna Para '1'11 es. e:.go .n'in.to O!.llt lodo es:a r.:ho es una oe 
.as menll"ras Que no me va.n <'colocar sólo hay Que ""~¡arsa b<!(l. l.a gen!e <;c.~ ""t.:O:~ lo 'OI''l'la •;e hacer las ccss'!l ae dJ(t!,·~nte:l 
9'..lO<l$ 001Sigue cesas nuev~s pero huele., a tcaos !os g~.~pc~ que us.~r l.a gent~ ·:;. .. e teca s.n ñ¡arse ef' es def'l".lS p~.oe-;.e 
>•no<e<se a cualq"'e<a. pc<o •oo ellos. son "''''"n"• y se nota • 
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In AlnNte hu lOado wterano& como Uk Sube y TM Vibtators. ¿U polla nu"U ........ , 
u~ S4Aie 7 The Vbaors y TOUICt\105 H .. tllbmoft.q;.,.e ne VlSIO. ai"'Q!Je me r!!•o 
a • ..,*"- wz qw: 'dl.eron. Me ~ pa.e de 11 t'IOaWI creo ave ras:a ""''tdi crtt·•• 
No M " ~etel'"a La POlla pero ~ 1ue90 Mfl s.n "" Es un orguno 1' at:~t~Mo 
.,.. .. ,do. YOI'tfot Ml'la cagar la ür.ca c:osa dec:.'!~t Qut nt twc:ho en mepu!a \'Ida 
¿D .. c.ubflr q~ tbn la mUsi~ no n c.aomblt ti mundo e-s un palo? 
S• M c.~tnb•l el mutdQ pero tan poqo,llt>1' Uno Qultrt C:l'l"'b,arlo mu:r•ru tJ ntil vevo y 
SUpotll un palo al amor propiO. pero no hly que tomar pot tonta¡ a In pr61nmn 
Qtntrtclont• 

Yo u lo que • lnbaJM, poraue lo he ,., y ~~~ al recordarlo n-~ d• e.:alo" ')' O. 
b1J ~ bmH era Y"ta CMCJOr! penNIUI peo 4 • Ptp.a.:o, que es un co.~ o- w • tn 1o1M .....,_ 
St hOy N<t~trda a RIP, Cieatttz.. Esl.OfbulO ¿Out MnütiOMS le llegan. 1 ¿C6tno ~-
...... ._ thatta-s con Josi EskortM.rto? 
On NN60 vrvdo y real yo es!~.Ne a ,t~ ~ ~ )'O q~ h.c:er un fe.,;¡ mont:ruo pWI 
GI.M ~...::oa y astSte!"'leS ®~amo~ toe O.., t r nunea mas usal'lo y me·~ Qlll • -'OH 
• .;,n.ca eai'\CIOI'I oe l.• PoP. que le gUit.tOf..,.•t V~an:a' Todo lo Ql4 ocurre tltnt MntiCb 
dt to o.-'ltrltiO no oc:vrrina_ Lo Que JOót ti que~~~ ~otn no&O'Iros no ae lO ~<emot 

¿ Tl~;<nts algo que ver c.on lot Plstol1 tllllulo del dl1~? 
[1 Mulo dol CI!SCO es pot que tengo un mont6o1 ,;. nofllbf'ea de pos•bles grupos en loa que Querla 
.. ll'tr y que ya no me va a dar llemDO. a<~! Que lol OO'OCO como titu!OS de dltcol Ol.at~u 

lelilllll S.11 Pas.:els AftiSWI:i Orog.a. COI'I IU D•nero, Emoargo y sus H'¡x:X~t Th• 0PcJ 
C wtt••• e!ottaras vanos 

¿H• IVtrlguado ya qu• es"' p1,1nlu? 
Y') SOy t~ porque A todo .. ~ mufl:JO 1'11.04tl OOt'ISeg'".IIC!O Nc;er~e ~ i0e Cf\il¡k)j Puri.. S ha Mbdo ~ fy los 
~~ eii'ICiml)re<;OneiQWMioa~~-~~ 

¿U mu1o" sg<p. se lo C.Wttl todo. mtlod~ . o~""* WoqW!s? 
Yo to ,..... q,~t NllO en una canaOn " ~ !11 ~ o.1 bao-o 1 ~ •• et.lf'QW ~ ~ • cartc CICin .. 
bo:ll 1'10 Ml(IICM" ~ tl.ftl vez arr~ M lOS o.KTan ellO!> q:..oe me ct.n e~ .... ...-.. 
P O Ouoero «TOW!d!al es:a OC8I 0n o ..e rN ~•·• &aV::N al rey y • tco1 • 'MI" • • o. Nf'IQuetOS. esoeQ.IIactoru 

mll~l,.& 1 edes..bbcl a • Soe«*! R=.a· ... ~;·;¡• ~·~¡:::,~,:--~~·~ 

-~---•h 
¡,..._._- __, ... 

A.pc: ~ u Pft'Q$1. ~ .. ~~ eq.ao cr '1"\"mmlf <11t • CODO!..« 1u 
..,..... .,.,..~xu t~:orQito•os¡g. :-oadadofll l"flaad 
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"Somos ricos en palabras 
v en ideas. Seamos ricos 

en hechos, que es así 
como melor se afirma el 

ideal" RICARDO MELlA 

1~~~~!:~],:;•~ C! J"rc·e t>n tornu :e ti , de esa gente que muet·c 
de eM:JS 

amontonados en las m jnn.s y 
eadávcre..~ mutihidO'> :'o :H:iendo 
montnne5- en la.; barrlca.da.s ... 

'Malditos aquellos que con sus 
palohro.s defienden al pueblo 
y con sus hechos lo traidonon' 

RICARDO fWRES MAGON. 

no puede..i pee·mam::eer n~~' ''"·' ;l 
' 'tmdrá.s y tQmaf'is el partidu 
lo.s oprimido'(, porque $;o~ 
lo bello y lo sublime 
mls1no- está d;:l lado de aq,u<•ll•~•ll 

luchan por la 

Pero, ¿cuántas vecG"s tendremos 
que repetir que los anatqulst.u no 
queremos imponer nada a nadi~. 
que no cr~emos ni po~ib!c ni 
d(:$~~ble querer el bien de la gente 
por la fuef"lil y que lo Unico que 
queremC» $$ qu9 nadie no!i 
Imponga a nosottO$ su voluntad. 
que nadie pueda Imponer a los 
demás su rorma de vida social de 
no ser' l ibtemente acept:~da?. 

ERRICO MALATESTA 

"Pn~ ( ' !1 WUH·quf«. Collio''''l" ··~ 
fu.:rr.w: fu('I'/ Ct es l'"('fl"l'-IOifirt, 11 la 
r("p~ . .ri(in 1/(•1'1(1 n ln r'('(lf"A'it.n !J <1 
In N nnd(lm'.JO ro In gu~:rl"<t. 1 n 
uucrrn ('"J.i.diroñ ('11 trmUJ f'Xi.o; lr• ,.¡ 
F..dreJn. $ rilo unro $(Wio•riud 
tmtet~e¡u i..;ltr ¡n.tf!dc tJfn.:c:cr lt•J' 
r:neulkimeclf f'"CUIUÍtnica . .r. l;ticn~~< y 
IIJ'e'rl(l/i~ious bnju In ... cu~d•·s ...... rw.i 
l"'·.rihlc In fonnnrUm r/¡• unu 
tll l!ntulirfrul JIUI'i/i~J . /u1'11umo;.; 
l"'rqul! c:"IHtncJs dcmu:.;iuei" 
CJ'tr .. ·dtuntcnlf"' utadu.-c. 1"'"(1••.: 
c..•e't•imo.'i en c•ondidmec." ek 
~flélcn,e'tud e<.Y.mltuu'c..-u lJ de 
umtn'c:iún rnm•trl. lfc.ulu Umt,, n•> 
.'.l:e<r ujleUudn.~ tut• ·.tru..; 
(iyredw-u.r. nn pllt(rrin h·iemfm• 
j"inalnt.:nlf"' ,•f d,,~.., r{r rr•·~""ón 
.'IOI•rc el dl•:wu J¡• rk~lt"lh dun. 
DdJCJIIUII' ('".\lnr C/1 i'".t ('QII 
THJ!t-rltroJ' neiSJJUI% cmlr.oc de• rmdc•r 
c:dur cu ¡Jcu c·tm uuc•stru 
¡m)jinw". Hcrbtut R('ad 



Texl por Pierre-Joseph 

er gobernado es • • • DibuJOS por Cliff 

( 1 8) 

"Ser gobernado es estar 'ligilado, espiado, dirigido, 
legislado, reglamenta~o, encerrado, adoctrinado, 

amonestado, controlado, estimado, apreciado, censurado, 
dado, por seres que no tienen ni ciencia ni virtud .•. " 

" •.. Ser gobernado es verse en calla operaciOn, en cada 
transacciOn, en cada movimiento, anotado, registrado, 
adronado, sometido a tarifa, sellado, medido, acotado, 

otizado, patentado, l1cenc1a1o, autorizado, aportillado, 
nestado, estorbado, retira~o, enderezado y enmendado ••. " 

~~·~ 
'ii!;~;:~ ' 
;~ 
~ ..... 1 

•.. So pretexto de utilidad püblica y en nombre del lnteras· 
general, verse sometido a contribuclOn, a ejercicio, a 

rescate, explotado, monopolizado, concusionado, estrujado, 
burlado, robado ... " 

luego, a la menor resistencia, ~ la primera 1ueja, 
reprendido, insultado, vilipendiado, vejado, acoaa~o, 

maltratado, aporreado, desarmado, agarrotado, encarcelado, 
fusilado, ametrallado, juzgado, condenado, deportado, 

sacrificado, vendido, traicionado y, para colmo, burlado, 
mofado, ultrajado, deshonrado. 

1) 

He aqu1 el gobierno, he aqu1 su justicia, he aqu1 su moral! " 

••• Y verla como de ésta si que sales 
mal parado. ¡Vamos! Entra en el 

barrio, mlnchate de calle, 
mendlganos el voto o véndenos 

las ventajas del mercado. 
¿mercado? ¡mambo! Es lo que vas 

a llevar pedazo de sapo, con tus 
cllculos, mo~da única, tu cOdigo 1! ·¡ 
penal y tu lengua de trapo. Nadie 

predice el futuro: ni bola de 
cristal, ni tarot, ni la madre 

que te trajo. Pero aqul se 
cuece algo, respira el aire de 
mi gente, de mi barrio y verla 

como tanta policla y tantos 
palos van a acabar por 

explotaras en las manos . 
a paciencia tiene un limite 

y esto no se ha 
terminado. 
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muerte fue nuestra responsabilidad y aunque hicimos todo lo posible, no fue 
suficiente. 
El anhelo al cambio tenía que ser acoplado con el anhelo a trabajar por é~ si 
valía la pena enfrentarse al sistema, valía la pena enfrentarse a él totalmente. Ya 
no bastaba con tomar lo que queríamos y rechazar lo demás, había llegado la 
hora de regresar a las calles y atacar, regresar y compartir nuestras experiencias 
y aprender de las experiencias de otros. 
Un aiio después de la muerte de Wally, los Sex Pistols sacaron "Anarchy in the 
UK", tal vez no lo decían tanto en serio señora, pero para nosotros fue un grito 
de batalla. Cuando Rotten declaró que "no había futuro", lo vimos como desafio 
a nuestra creatividad - sabfamos que habría wt futuro si estabamos listos para 
trabajar por él. 
Es nuestro mundo, es nuestro y nos lo ban robado. Salimos a reclamarlo, sólo 
que esta vez ya no nos llamaron "hippies", nos llamaron "punks". 

Penny Rimbaud, Londres, Enero/Marzo '82. 

2•J 

I,I~I!SI:NIJ\C:IC>N 
Escrito por Penny Rimbaud quien fuera baterista de la banda 
inglesa CRASS, El ultimo de los hippies nos da un muy 
interesante testimonio de cómo el Estado se encarga de 
deshacerse de quienes le son incómodos, de una manera muy 
sutil, utilizando los "centros de sabld mental" como centros de 
exterminio. 
Este te::xto nos acerca también al verdadero espíritu de un 
movimiento rebelde como lo fue el hippismo, así también como 
a su decadencia, a los inicios de la cultura punk y un miembro 
de CRASS nos habla por sí mismo de su ya mítica comuna. 
Él ultimo de los hippies es un terto crudo, escrito con 
verdadero sentimiento por una pel' sma que ama la lih ertad. 
Esperamos qne lo disfruten como nosotros mismos lo hemos 
heda o. 

')IV, 
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ÉL ULTIMO DE LOS HIPPIES 
-UN ROMANCE mSTERICO-

Por Penny Rimbaud 1 CRASS. 

En esta celda que es la nuestra no hay compasión, 
Ningún amanecer en la fria llanura que es nuestra alma, 

Ninguna llamada al horizonte caliente. 

Toda la belleza se nos escapa y esperamos. 

"Ninguna respuesta es una respuesta también. " 
Proverbio oriental. 

El 3 de Septiembre de 1975, Pbil Russel, alias Phil Hope, alias Wally Hope, 
murió asfixiado por su propio vómito; zarzamora, natillas, bilis, final y 

·trágicamente se quedaron atrapados en la tráquea. Zarzamora, natillas, bilis, 
saliendo de su boca abierta al diseño delicado de la alfombra ornamental. 
Murió como hombre asustado, débil y cansado; 6 meses antes había sido una 
persona enérgica, feliz y extraordinariamente sana; sólo le había tomado este 
pequeño lapso de tiempo al Departamento Gubernamental de Salud de Su 
Majestad para hacer de Phil un cadáver cubierto de vómito. 

"El primer sueño que recuerdo es de ml aga"ando la mano de un hombre 
mayor, con vista a un valle maravilloso - de repente vimos un zorro, perseguido 
por pe"os de caza y cazadores vistiendo abrigos rojos, montados en caballo. 

El hombre mayor hizo una señal hacia el valle y dijo, "Esto, hijo mio, es a 
dónde vas tú. " ¡Rápido me di cuenta que yo era el zorro! 

Phil Russel. 197 4. 

Para nosotros, la muerte de Pbil marcó el fin de una época. Junto con él murió el 
último grano de confianza que habíamos tenido, ingenuamente, en el 'sistema', 
la última semilla de esperanza que, si viviéramos una vida decente basada en 
respeto en vez de abuso, nuestro ejemplo podría ser seguida por las autoridades. 
Por supuesto fue un sueño, pero la realidad se compone de miles de sueíios del 
pasado; ¿fue tan inocente querer agregarlo a nuestro futuro? 

• 

~ 

Las voces calladas a veces hacían nuestras investigaciones casi imposibles. La 
mayoría respetable estaba demasiado preocupada por su propia seguridad como 
para arriesgarse a enojar a las autoridades con decirnos lo que sabían. Sabían y 
sabíamos que sabían, pero eso no cambió nada- se quedaron callados. 
De la enorme fila de documentación que salió de nuestra investigación, 
compilamos un largo libro sobre la vida y muerte de W ally Hope. Durante las 
investigaciones recibimos amenazas de muerte por diferentes fuentes y varias 
veces nos visitó la policía para informarnos que sabían lo que sabíamos y que 
querían ... que nos quedaramos callados. 
Nos sentimos solos y vulnerables. Al final se nos fueron los nervios, y una 
bonita mañana de primavera, un año y medio después de la muerte de Wally. 
echamos el libro y casi toda la documentación en una hoguera y nos quedamos 
mirando las flamas brincar hacia el cielo azul perfecto. Pbil Russel había 
muerto. 

• 
Como casi toda la documentación que teníamos de Phil se quemó, este artículo 
se basa en gran escala en la memoria Resulta que algunos detalles, datos 
exactos de tiempo etc. pueden ser ligeramente incorrectos. La historia en si es 
cierta y precisa. 

* 
Durante la "era hippy" abogamos por la causa de paz, algunos de nosotros 
habían participado en las primeras marchas CND (campaña para el desarme 
nuclear) y con tristeza habíamos sido testigos de como el movimiento fue 
minado por la avaricia política. En los tiempos de "drogarse y rajarse" seguimos 
con la convicción de que un cambio "verdadero" sólo puede efectuarse a través 
del ejemplo personal, y por eso rechazamos gran parte de la cultura hippy, 
especialmente el énfasis en las drogas como medio de evasión. Es triste que 
muchos punks parecen recurrir a los mismos medios de evasión mientras en su 
ciega hipocresía acusan a los hippies de que nunca "pudieron lograrlo". Estos 
nuevos profetas del sueño de la pipa no lo van a hacer tampoco. 
Nuestra esperanza era que demostrando prácticamente la paz y el amor seríamos 
capaces de pintar el mundo gris con nuevos colores; qué extraño que fue un 
hombre llamado Hope, Esperanza, el único hippy "verdadero" con quien nos 
enredamos de manera creativa, quien nos enseñó que esta particular forma de 
esperanza era un sueño. Con las experiencias a las que nos llevó nuestra amistad 
de poco tiempo nos dimos cuenta que había llegado la hora de reconsiderar la 
manera de luchar por nuestra visión de paz. La muerte de W ally nos demostró 
que no podíamos "quedarnos sentados y dejarlo pasar otra vez". En parte, su 
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completa falsedad de la realidad en la que viven, pero no se atreven a ponerse en 
contra de eso porque ya han invertido tanto de sus vidas en eso que seria como 
ponerse en contra de ellos mismos, así que se quedan callados - la mayoria 
callada y violenta. 
Debajo de las superficies brillantes del pelo bien peinado y las nylons rectas, de 
los carros brillantess y las cocinas lavadas, de ir al bar los viernes y a veces a 
misa los domingos, de la familia bien planeada y el futuro aun mejor planeado, 
de la abundancia y la seguridad. del poder y el esplendor, están los verdaderos 
fascistas. Saben, pero se quedan callados. 

"Primero vinieron por los judíos y me quedé callado -porque no era judío. 
Luego vinieron por los comunistas y me quedé callado -porque no era 

comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y me quedé callado -porque no 
era sindicalista. Luego vinieron por mi -y ya no quedó nadie para hablar en mi 

favor." 
Pastor Niemoeller, víctima de los Nazis. 

Se quedan callados cuando se rompen las ventanas de la casa de enfrente y se 
llenan los muros con abusos racistas. Callados cuando en la noche escuchan los 
pasos y los golpes en las puertas y los sollozos de los de adentro. Ahora, tal vez, 
un susurro, un susurro más silencioso, "Son judíos, sabes" - o católicos, 
hindúes, pakistaníes, indios, árabes, chinos, irlandeses, gitanos, homosexuales, 
lisiados, o cualquier grupo minoritario, en cualquier sociedad, en cualquier lugar 
- sólo lo susurran una vez antes de que el calor de su edredón continental 
tranquiliza su culpa casi accidental. Otra vez callados cuando escuchan como se 
los llevan en la oscuridad. Callados cuando escuchan, en las frias neblinas de la 
mañana, como pasan los camiones de ganado. Y cuando escuchan de los hoyos 
de muerte, de los potros, de los hornos, los miles que han muerto y los miles que 
están muriendo - se quedan callados. Porque la seguridad es su dios y la 
conformidad es su amante, se quedan callados. Contra toda evidencia, contra 
todo lo que saben, se quedan callados, porque la convicción se los ordena 
Silencio, seguridad. conformidad y convicción - las raíces del fascismo. Su 
silencio es su parte en la violencia, una enorme y poderosa, callada voz de 
aprobación -la voz del fascismo. 
No es el Frente Nacional del Movimiento Británico que representa una amenaza 
de la derecha; ellos, como los dinosaurios, son puro cuerpo y nada de cerebro y 
por eso van a quedar extintos. Es el "público general" con su voluntad de 
inclinarse ante la autoridad el que representa la "verdadera" amenaza fascista El 
fascismo se encuentra tanto en los corazones de la gente que en las mentes de 
sus potenciales líderes. 
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Si había disminuido la fuerza de la protesta, la fuerza del rock no mostraba tanta 
debilidad. En medio de los 60 gobernaba el rock'n roll, y ninguna conferencia 
de ningún partido iba a cambiar eso. La juventud había encontrado su voz y 
estaba demandando cada vez más ser escuchada 
Dentro de esta voz había una voz muy alta que prometía un nuevo mundo, 
nuevos colores, nuevas dimensiones, un nuevo tiempo y un nuevo espacio. 
K.arma inmediato, y todo con un ácido. 

'Este es mi advertencia a la gente de hoy: Si estás tomando en serio el juego de 
la vida, si estás tomando en serio tu sistema nervioso, si estás tomando en serio 
tus órganos del sentido, si estás tomando en serio el proceso de energfa, tienes 

que conectarte, sintonizarle y dejarte llevar. ' 
Profeta del ácido Timothy Lemy. 

La sociedad estaba escandalizada, padres desesperados se apartaban al ver a sus 
queridos hijitos "viajando" a través de sus alfombras ornamentales. En la prensa 
casi diario salían reportes de que el ácido causara todo, empezando con ardores 
de estómago hasta el colapso total de la sociedad decente. Sociólogos inventaron 
el .. blanco entre generaciones", y cuando un tipo raro de pelo largo les lanzaba 
una señal de V, también le entendían mal, de hecho fue una sedal de paz, pero 
por otro lado significaba "fuck off" (vete a la chingada). En la esquina gris 
teníamos la "sociedad normal", y en la esquina del arco iris había sexo, drogas y 
rock' n roll, o por lo menos así lo consideraban los medios de comunicación. El 
símbolo de la Campaña por el Desarme Nuclear fue adaptado como emblema 
por las legiones de fans del rock, creciendo en cada momento, cuyo mensaje de 
paz y amor se difundió en todo el mundo como un fuego en la llanura _Los 
medios, siempre queriendo poner etiquetas a cualquier cosa para contener de esa 
manera todo que parece salir de su control, llamaron a este fenómeno ''hippy", y 
el sistema, cuya arma número uno en la lucha contra el cambio son los medios, 
empezó a desacreditar esta nueva visión en su manera transparente pero sin 
embargo efectiva 

• 
A finales de los 60, la sociedad convencional empezó a sentirse amenazada por 
lo que estaba haciendo su juventud; no queria que pintaran a sus ciudades grises 
con los colores del arco iris, la revolución psicodélica se veía demasiado real y 
era la hora de pararla · 
Se prohibieron libros, se cerraron librerías. Entraron a fuerza en oficinas y 
centros sociales, quitando sus archivos, seguramente para pasarlos a las 
computadoras de la policía. Bajo el peso de la presión oficial desvanecieron 
periódicos y revistas clandestinos, y se confiscaron shows completos en cines y 
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teatros. Artistas, escritores, músicos y numerosos hippies no identificados 
fueron arrastrados a las cortes para responder a acusaciones inventadas de 
corrupción, obscenidad, abuso de drogas, todo lo que posiblemente podria callar 
su voz; pero nada podía, era todo demasiado importante. 
Cundo la represión se hacía casi insoportable, el funcionario "Bobbie" se hacia 
famoso como el enemigo público 'piggy', puerquito; la guerra había sido 
declarada a la generación de paz. pero el amor no iba a rendirse sin luchar. 

* 
'Somos una generación de obscenidades. La gente más oprimida de este país no 

son los negros, ni los pobres, sino la clase media. No tiene nada contra que 
levantarse y luchar. Tendremos que inventar nuevas leyes para romperlas ... la 
primera parte del programa yippy es matar a tus padres ... mientras no estés 
listo a matar a tus padres, no estás listo a cambiar este país. Nuestros padres 

son nuestros primeros opresores. ' 
Jerry Rubín, líder de los Yippies (hippies militantes), hablando en Kent State 

University, USA. 

A menos de un mes del discurso de Rubín, la universidad estaba alborotada Los 
·estudiantes, en su mayoría blancos y de clase media, habían organizado un 
sinnúmero de marchas y quemado parte de su universidad para mostrar su 
rechazo a la manera como se manejaba su campus y su país a la vez. Las 
autoridades mandaron al ejército para 'restaurar la paz', lo cual hicieron en 
verdadera manera militar - matando a tiros a cuatro estudiantes. 

'Después de que terminó el tiroteo, oi gritos y me di la vuelta. Allf vi a un tipo 
a"odillado, sosteniendo la cabeza de una muchacha en sus manos. El tipo se 

puso histérico, llorando, gritando, clamando, "Esos pinches puercos, te 
pegaron un tiro". ' 

Un estudiante de Kent State después del tiroteo. 

El sistema había llegado primero. Lo que Rubin no había tomado en cuenta, 
aunque lo demuestra la historia del pasado, es el hecho que los padres prefieren 
matar a sus hijos más que aceptar cambios. 

'Madre: "Todos los que aparecen en las calles de una ciudad como Kent con el 
cabello largo, la ropa sucia o descalzos, merecen ser fUsilados. " 

Pregunta: "¿El pelo largo justifica fusilar a una persona?" 
Madre: "Sí. Tenemos que limpiar esta nación, y empezaremos con los que 

tienen el cabello largo. 
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en voz alta - los hombres grises simplemente nos contestaron con sonrisas 
burlonas. 

* 
La muerte de W ally y la manera engañosa en la que las autoridades se ocuparon 
de ella nos llevaron a pasar el siguiente año haciendo nuestras propias 
investigaciones sobre lo que había pasado verdaderamente desde que nos dejó 
aquel día caliente en mayo. Las informaciones que obtuvimos nos convencieron 
que lo que había pasado no era un accidente. El Estado había intentado a 
destruir el espíritu de Wally, si no su vida, porque él era un peligro, una 
amenaza sin miedo a la que esperaban poder destruir sin causar mucho 
desconcierto. 
La historia era una pesadilla, una horrorosa red de engaño, corrupción y 
crueldad. W ally había sido tratado con mucho desprecio por parte de los policías 
que lo detuvieron, la Corte le había condenado y la cárcel y el hospital lo 
retenían en prisión. Nuestras investigaciones nos llevaron lejos del caso de 
W ally; al tratar de descubrir la verdad de cualquier situación, se nos presentaba 
un sinnúmero de nuevas pistas y direcciones para seguir. Caíamos más y más en 
un mundo de mentiras, violencia, avaricia y miedo. Nadie de nosotros estaba 
preparado para lo que descubrimos, el mundo de repente se sentía como un lugar 
muy pequeño y oscuro. 
Encontramos evidencias de encubrimientos de asesinatos, de enlaces entre la 
policía y el submundo/la hampa, de detenciones ilegales y encarcelamiento 
basado en acusaciones inventadas y evidencia falsa. Nos enteramos de abusos 
horrorosos, fisicos y mentales, de presos en cárceles y hospitales psiquiátricos; 
médicos que conscientemente prescribían lo que ascendía a equivaler a veneno, 
que no podían ver los moretones causados por la cortesía de los oficiales de Su 
Majestad en el cuerpo de un preso - se ruega a alcaldes y policías en 
interrogación pegar bajo la cabeza donde los familiares que vienen a visitar no 
pueden ver los moretones. Nos enteramos de alcaldes que, para entretenerse, 
ponían a los presos unos contra otros y daban ayudas en cambio de material y 
favores sexuales. Nos enteramos de que había personal en los hospitales que a 
propósito daban otros medicamentos a los pacientes sólo "para ver que pasa"; 
quienes, para divertirse, amarraban a pacientes en sus camas y los torturaban. El 
discurso oficial que el propósito de las cárceles era "reformar' y de los 
hospitales psiquiátricos fuera "curar'' es un engaño total - el propósito es 
"castigar''; crudo, cruel y simple - castigar. 
Más allá del mundo de policías, cortes, cárceles y asilos nos encontramos con el 
mundo afuera, tal vez aun más repugnante. En este mundo, la gente respetable, 
inteligente y segura trabaja todos los días para mantener la mentira Saben del 
abuso y de la crueldad, saben de las mentiras y la corrupción, saben de la 
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enemigos unos y otros. El creía, como muchos anarquistas, que la gente en el 
fondo es amable y buena y que son las restricciones y limitaciones que le 
imponen, muchas veces violentamente, los sistemas despreocupados, que crean 
el mal. 

"¿Qué es malo pero bueno, torturado por su propia hambre y sed?" 
Phil Russel, 1974. 

Wally Hope tenía la fuerza y el valor de atenerse a sus principios, pero como 
nosotros estaba muy mal informado del funcionamiento del Estado. Reclamó el 
derecho de vivir su propia vida y fue enfrentado con dura resistencia. Fue 
asesinado por un sistema que cree "saberlo mejor". Opresión de izquierda en 
Polonia y opresión de derecha en blanda de Norte, ¿cuál es la diferencia? 
Los cárceles y los hospitales psiquiátricos del mundo están llenos de gente que 
no hizo nada más que no estar de acuerdo con las aceptadas ''normas" del 
Estado en el que les toca vivir. Los disidentes rusos son los héroes 
estadounidenses, los disidentes estadounidenses son los héroes rusos; la olla 
simplemente se pone más negra. Para vencer al opresor tenemos que conocer 
sus medios, si no fracasamos, como Wally, acallado por su puño. 
Wally buscaba la paz y la creatividad como alternativa a la guerra y la 
destrucción. Era anarquista, pacifista, y sobre todo individualista, pero por los 
tiempos en los que le tocó vivir ingenuamente, y morir ingenuamente, lo 
etiquetaron 'bippy'. 

* 
El oficial policíaca responsable por la investigación de la muerte de Wally lo 
denegó con una frase sarcástica, "Se creyó Jesús Cristo, ¿no es cierto?" De 
ninguna manera W ally se consideró algo así. pero concluyendo de la manera 
cómo le trató el Estado, parece que ellos lo creían. El mismo inspector de policía 
aseguró haber entrevistado a fondo a toda la gente en contacto con W ally desde 
su detención hasta la hora de su muerte. Aunque habíamos visitado a W ally dos 
veces en hospital y luego se quedó con nosotros por unas dos semanas, este 
guardián de la ley ni una vez se había puesto en contacto con nosotros. Los 
pocos testigos que convocaron obviamente habían sido elegidos con mucho 
cuidado para "ser conformistas con la línea oficial". Uno de ellos era uno de los 
médicos responsable por el tratamiento de Wally. En su declaración dijo una 
mentira tras otra y luego, en vez de exponerlo a la posible vergüenza de un 
interrogatorio, el juez de instrucción le dijo que no debería perder su tren -
asiento con la cabeza, guiño del ojo. 
La corte pasó el veredicto de suicidio sin ninguna referencia a ese tratamiento 
horroroso que había sido su causa inmediata. Protestamos de atrás del tribunal 
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Pregunta: "¿Jistarfa Ud de acuerdo si fUsilasen a uno de sus hijos solamente 
porque anda descalzo?" 

Madre: "SL " ' 
Habla una madre después del tiroteo en Kent 

Los días de jlower power habían pasado, los puercos estaban afuera pastando en 
el campo. 

"Estoy orgulloso que me llamen puerco. Significa orgullo, integridad y agallas" 
Ronald Reagan 

A finales de los sesenta, el "pueblo" habfa regresado a las calles en todo el 
mundo occidental. De la pesadilla nacieron los sueños. En Francia, el gobierno 
casi fue derribado ·por estudiantes anarquistas; en Holanda, los Provos 
ridiculizaron la política convencional; en Alemania Baader-Meinhof (RAF) se 
vengaron de un Estado que todavía estaba manejado por viejos Nazis; en 
Estados Unidos, la paz se hizo más importante que la guerra; en Irlanda de 
Norte, los católicos marcharon reclamando derechos civiles; en Inglaterra, se 
"ocuparon" colegios y universidades, se tomaron embajadas. La gente en todo el 
mundo estaba exigiendo una vida sin miedo, un mundo sin guerra, estaba 
pidiendo una libertad de las autoridades que durante años la había desestimado 
casi como si no existiera. Durante demasiado tiempo, el sistema habfa tenido 
todo únicamente de su propia manera. Sin embargo, entre la gente se estaba 
evidenciando una antigua animosidad - los intereses contrarios de anarquismo y 
socialismo. 
Ignorando las diferencias, el movimiento para un cambio seguia. Anarquistas, 
socialistas, activistas, pacifistas, la clase trabajadora, la clase media, negros, 
blancos - unidos por lo menos por una cosa, una causa común, un factor 
universal, una bandera compartida- el buen rock'n roll. 
A finales de los sesenta, con Woodstock en Estados Unidos y Glastonbury en 
Gran Bretaña, se creó una tradición con respecto a la música rock que se hizo 
parte de nuestra vida - el festival libre. Música libre, espacio libre, mente libre; 
por los menos eso, como el "érase una vf:Z", es como va el cuento de hadas. 
Muchos de los choques entre las autoridades y el movimiento de los jóvenes a 
finales de los sesenta y principios de los setenta eran generalmente de una 
naturaleza política, no tanto las anárquicas demandas del individuo a tener el 
derecho de vivir su propia vida, sino más bien plataformas izquierdistas del 
descontento social. Los festivales libres eran celebraciones anarquistas de la 
libertad, en contrario a las marchas socialistas contra la opresión, y por lo tanto 
las autoridades se veían enfrentadas con un problema nuevo - ¿cómo se puede 
lograr que la gente no se divierta? La solución fue la misma de siempre -
aplastarla. 
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Windsor Park es uno de los numerosos jardines de Su Majestad. y cuando los 
Hippies decidieron que era el lugar ideal para hacer un festival libre, ella no se 
mostró muy "contenta". El primer Windsor Libre había sido una cosa bastante 
tranquila, las autoridades se portaron discretas. El año siguiente cambiaron las 
cosas, y los visitantes no-invitados por la reina fueron forzados a salir por la 
policía, y los corgis reales sin duda quedaron apropiadamente aliviados al ser 
libre otra vez para pasear tranquilamente. En el frente de los choques de este año 
se encontraba Phil Russel. vistiendo o nada o unos vaqueros desteñidos y una 
playera bordada de colores con el simple mensaje "Hope" (esperanza). Bailando 
en medio de las filas de policías se burlaba de ellos, preguntándoles .. ¿Qué tipo 
de caballeros son ustedes?", o igualmente "¡Qué amables son ustedes!" Los 
muchachos en azul seguramente no eran muy amables. Phil regresó trastornado 
de Windsor; rechazaba la violencia y lo que había visto lo llenó de rabia. 
¿Amor? ¿Paz? ¿Esperanza? Poco después de que ocurrió esto, nos encontramos 
por primera vez. 
Durante muchos años habíamos mantenido una casa abierta, teníamos espacio y 
sentimos que queríamos compartirlo. Queríamos un lugar donde la gente podía 
encon~ trabajando y viviendo en un ambiente creativo, al contrario a la 
sofocante y encerrada atmósfera familiar en la que nos habían criado a todos. 
Inevitablemente una persona como Phil tarde o temprano iba a cruzar nuestro 
camino. 
Phil Hope era un guerrero hippy, somiente y bronceado. Sus ojos tenían el color 
del cielo azul que amaba, su pelo cuidadosamente cortado era del oro del sol que 
adoraba. Era una persona orgullosa y honesta, anarquista y salvaje, pensativa y 
poética. Sus ideas eran una mezcla rara de los pensamientos de personas que 
admiraba y entre las que llabía vivido. Los bailadores árabes. Los campesinos 
chipriotas. Los nobles Masai. Los Indígenas de Norteamérica, silenciosos y 
tristes, con los que sentía una verdadera cercanía espiritual. 
Phil había viajado por todo el mundo y se había encontrado con compañeros de 
ideas en cada lugar que se paró, pero siempre había regresado a Inglaterra. Tal 
vez por la compasión que sentía por su pasado mítico, el Rey Arturo y Sus 
Caballeros, o tal vez porque sentía, igual que nosotros, que un cambio verdadero 
sólo puede ser logrado en el lugar que más entiendes - en tu tierra. Phil podía 
hablar y hablar y hablar. La mitad de lo que decía parecía como pura fantasía, la 
otra mitad como pura poesía. Estaba dotado con una extraña forma de magia. 
Un día de verano en nuestro jardín hizo aparecer como por arte de magia una 
tormenta de nieve, con copos blancos enormes cayendo en medio de las 
margaritas en el pasto. En otra ocasión creó un cielo de varios arcos iris de todos 
colores; fue como si hubiera cortado un arco iris y aventado las piezas al aire 
donde se quedaron colgadas formando un diseño extraño aleatorio. 
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de todo esto, pero la risa siempre daba camino a las lágrimas. No entendíamos, y 
teníamos miedo. 
Al final, de desesperación le llevamos con un médico amigo de nosotros quien 
diagnosticó su condición como "diskinesia crónica", una enfermedad causada 
por sobredosis de Modecate y otras drogas parecidas. Habían hecho un repollo 
de Wally, y lo peor, no había cura. 
Poco a poco, la comprensión que estaba condenado a vivir en un entre-mundo 
de idiotez inducida por drogas encontró el camino a lo que quedó del cerebro de 
Wally. El 3 de Diciembre de 1975, incapaz de aguantar otro día y tal vez 
esperando que la muerte le pudiera ofrecer más de lo que le quedaba en la vida, 
W ally Hope tomó una sobredosis de somníferos y murió asfixiado por el vómito 
que causaron. 

* 
En el tiempo relativamente corto que pasamos en este mundo tal vez tenemos 
contacto con miles de personas con las que compartimos poco más que medias 
sonrisas y conversaciones corteses. Con suerte encontramos una en medio de 
estas mil caras que realmente nos responde más allá de 1as formalidades 
previsibles. Hay pocos amigos verdaderos, es dificil lograr un verdadero 
entendimiento entre personas, y cuando se logra es la experiencia más preciosa 
de todas las experiencias humanas. . 
Y o he tenido la suerte de formar parte de un grupo de personas que considero 
amigos y con las que comparto un sentido de realidad y trabajo hacia una visión 
compartida del futuro. He encontrado a muchas personas cuyo único objetivo, 
por su cinismo y su falta de propósito, parece ser impedir a gente como nosotros 
expresar nuestro propio sentido de nuestra propia vida; veo en gente como esa 
las sombras oscuras que hacen que nuestro mundo sea tan pálido. 
Wally era un genio, no puedo fingir haberle querido por completo, era 
demasiado exigente para ser querido, pero le amaba. Era el carácter más lleno de 
colores que babia conocido -en mi vida, una -persona que ·tenía· un sentido 
profundo de destino y ningún miedo para nada a luchar por él. Si los amigos son 
dificiles de encontrar, personas como Wally son menos frecuentes aún. No creo 
que vaya a encontrar a alguien como él otra vez; era mágico, misterioso, 
visionario, y me demostró más sobre el significado de la vida de lo que todos los 
grises nadies de siempre no podrían esperar a hacer nunca. W ally era un 
individuo, pura energía, una gran luz plateada brillando en la oscuridad, quien. 
por ser amable, tierno y cariftoso, les parecía como amenaza a esa gente gris, 
una amenaza que según ellos debia ser destruida. W ally no estaba demente, no 
estaba loco, no chiflado, era un ser humano que no quería ser obligado a aceptar 
el mundo gris que según ellos es todo lo que debemos esperar en la vida. El 
quería más y se atrevía a lograrlo. No entendía porqué tenemos que vivir como 
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casas se campaña y tipis. puestos de comida libre, escenarios y bandas, música y 
niagia Banderas en el aire y cometas volando. Niños desnudos jugaban en los 
bosques. pequeños Robín Hoods celebrando su pobreza material. Los perros 
formaban bandas ladrando y robando palitos de las innumerables pilas de leña y 
después los desechaban, como bultos ondulantes de pelaje. Dos tiernos caballos. 
atados en un árbol, miraban en silencio las festividades a través de la luz 
moteada que bailaba por sus cuerpos. Hombres viejos con barbas largas estaban 
sentados en tocones de árboles, murmurando oraciones a sus dioses personales. 
Pequeños grupos de personas atendían los fuegos humeantes sobre los cuales 
borboteaban ollas y se cocían panes, mezclándose los distintos olores en el aire 
caliente. Grupos de gente musculosa se iban en búsqueda de lefia y agua, 
siempre acompañados por niños riéndose e imitándoles. En todos lados había 
cantos y bailes. Flautas indias ondulaban dibujos extraños de sonido alrededor 
del canto de los pájaros presente en cada momento. El ritmo de los tambores 
resonó el hueco ruido sordo de las hachas en la madera. Viejos amigos se 
encontraban con nuevos, manos se tocaban, cuerpos se entrelazaban, mentes se 
expandían y. en un pequeño lugar en la tierra. el amor y la paz se hacían 
realidad. Solamente a unos quince kilómetros de allí se encontraba Wally Hope, 
.el hombre que con su visión y su trabajo duro había hecho posible esta realidad. 
ahora lleno de veneno en la obscuridad de su celda hospital. 
Unos días después de que los últimos se habían ido del lugar del festival. W ally 
fue dejado libre. de repente. Los hombres grises habían mantenido a distancia al 
guerrero hippy sonriente y bronceado de su festival, y ahora, terminada la cura, 
echaron a una ruina nerviosa a sus calles grises. 
W ally tardó dos días en manejar su carro de colores del arco iris del hospital a 
nuestra casa. 100 kilómetros en dos dias, dos días de horror. No podía manejar 
durante mucho tiempo y tenía que parar por horas enteras para recuperar la 
confianza. Nadie sabía de su liberación y él, tal vez para restablecer una manera 
de dignidad para él mismo, estaba decidido a hacerlo sólo. Cuando por fin llegó 
a nuestra casa, estaba en peores condiciones que cuando lo habíamos visto en el 
hospital; casi no podía caminar y la más simple tarea era imposible para él. Fue 
totalmente increíble que había sido capaz de manejar estos 100 kilómetros en 
realidad. A esta pálida sombra de la persona que antes habíamos conocido le 
causaba dolor sentarse en el sol, su cara y sus manos se hincharían hasta 
deformarse. El sol que había alabado antes, ahora era oscuridad para él. En las 
noches se acostaba a llorar; sollozos silenciosos y desesperados que seguían 
hasta el amanecer, cuando por fin se donnía Parecía que nada le podía ayudar a 
mejorar de su condición fatal. Tratamos de enseñarle a caminar bien de nuevo, 
pero él estaba incapaz de coordinarse y su brazo izquierdo giraba por adelante 
con su pierna izquierda, su derecho con su derecha A veces podíamos reírnos 
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Recordándolo parece una cosa increíble, pero yo recuerdo bien y vivamente las 
dos ocasiones. 
En nuestro primer encuentro nos contó del Windsor Libre; siempre habíamos 
evitado ir a festivales, así que no sabíamos mucho de ellos. Phil nos dio una idea 
general de las historias y luego nos expuso en detalle sus ideas para el futuro. 
Entonces pasó a revelar su plan que a nosotros nos parecía algo ridículo. Quería 
reclamar Stonehenge (un lugar que él consideró sagrado para la gente y robado 
por el gobierno) y cambiarlo a ser un lugar para festivales libres, música libre, 
espacio libre, mentes libres; por lo menos eso, "y vivieron felices por siempre", 
es como va el cuento de hadas. 
Da pena ver que nada de esta "libertad" fue evidente cuando nosotros 
intentamos tocar en el Festival de Stonehenge diez años después. Desde la 
muerte de Phil había sido nuestro suefio tocar en el festival un día como una 
forma de conmemoración para él. En 1980 teníamos la banda y la oportunidad 
de hacerlo. 
Nuestra presencia en Stonehenge atrajo a varios centenares de punks para los 
que la escena de festivales fue una novedad, y ellos en cambio atrajeron bastante 
interés de varias facciones que por su parte no sabían nada de punk. La 
atmósfera parecía relajada, y al anochecer miles de personas se reunieron 
alrededor del escenario para escuchar la música de la noche. De repente, y por 
ninguna razón obvia. un grupo de motociclistas asaltó el escenario, diciendo que 
no iban a tolerar a punks en "su festival". Lo siguiente fue una de las 
experiencias más violentas y espantosas de nuestra vida Los motociclistas, 
armados con botellas, cadenas y macanas, violentamente atacaron a cada punk 
que podían encontrar. No había a dónde huir; toda la noche intentamos 
protegemos a nosotros y a otros punks aterrorizados de su absurda violencia 
Hubo gritos de horror cuando se llevaron a la gente a fuerza a la oscuridad para 
darles cla&es de paz y amor; no se podía salvar a nadie porque era imposible 
encontrar a alguien en medio de aquella noche más negra. Mientras, el 
encuentro de hippies en su mayorla, perdidos en la suave nube de su realidad 
drogada, ni se dieron cuenta de nuestro destino. 
Semanas después, una hoja informativa de los hippies defendió a los 
motociclistas, diciendo que se trataba de un grupo anarquista que había 
malentendido nuestros motivos - ¡vaya malentendido! ¡Qué anarquistas! 
Si Phi1 y los primeros Festivales de Stonehenge eran como nuestro primer flirteo 
con la cultura hippy "real", éste seguramente fue el último. 

* 
Los hippies llenos de sueños eran un fenómeno de principios de los setenta, 
almas perdidas cuyos cerebros fueron determinados más por marihuana y ácido 
que por sentido común. Generalmente eran bastante aburridos, parloteando ., 



sobre como "iban a ser" las cosas de una manera tan realista como por ejemplo 
describiría la nieve como va a hacer para sobrevivir un día de sol de verano. A 
pesar de todas sus ideas extraftas, Phil parecía ser diferente. Para él, las drogas 
no eran un medio para embriagarse, sino eran una comunión con una realidad de 
colores y esperanza que él activamente regresaba a este mundo gris y 
desesperado. El usó las drogas con cuidado y creatividad y no para "escaparse", 
sino para ayudar a realizar "una manera de escapar". 
A nosotros no se nos podría describir como hippies por muchas razones. 
Después de lo normal de experimentar un poco, rechazamos el uso de drogas 
porque sentimos que causan una confusión de ideas y en general dañan las 
relaciones en vez de contribuir a ellas. 
Habíamos abierto nuestra casa en un tiempo cuando muchos otros estaban 
haciendo lo mismo. El llamado "movimiento de comunas" fue el resultado 
natural del deseo de gente como nosotros a crear vidas de cooperación, 
entendimiento y compartimento. Las viviendas individuales son una de las 
causas más obvias para la grave falta de casas, y vivir en comunas presenta una 
solución práctica del problema. Si pudiéramos aprender a compartir nuestras 
casas, tal vez podríamos aprender a compartir nuestro mundo, y eso sería el 
primer paso hacia un estado de cordura. 
La casa nunca fue un lugar para la gente a refugiarse en las drogas, más bien 
queríamos un lugar donde la gente pudiera entrar y darse cuenta que, teniendo 
su propio tiempo y su propio espacio, podrían crear sus propios propósitos y 
razones y, lo más importante, su propia vida. Queríamos ofrecer un espacio 
donde la gente pudiera ser algo que el sistema les impide ser- ellos mismos. En 
muchos aspectos nos encontrábamos más cercanos de las tradiciones anarquistas 
que de las hippies, pero inevitablemente había interacciones. 
Compartimos el disgusto de Phil hacia la sociedad "convencional", una sociedad 
que da más valor a las cosas que a las personas, que respeta más la riqueza 
material que la sabiduría Respaldamos su visión de un mundo donde la gente 
recupere del Estado lo que les había robado el Estado. La ocupación de casas 
como acto político tiene su origen en esta manera de pensar. ¿Porqué 
deberíamos pagar por lo que legítimamente es nuestro? ¿A quién pertenece este 
mundo? 
Tal vez la idea de ocupar Stonehenge no fue tan mala. 

* 
Phil siguió viniendo a la casa con nuevos planes. Nos contagió con su 
entusiasmo, y finalmente nos comprometimos a ayudarle en organizar el Primer 
Festival de Stonehenge, Solsticio de Verano, Junio del 74. 
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hospital le impidió cualquier contacto con Wally; las cartas no llegaban nunca y 
era imposible contactarlo por teléfono. El "paciente" siempre estaba 
"descansando", y los mensajes le fueron transmitidos incorrectamente. 
Cuando intentamos visitar a Wally en el hospital nos dijeron que solamente le 
podrían ver sus familiares más cercanos. Su padre había muerto y su madre y 
hermana estaban lejos y no querían tener nada que ver con él. Esperando que el 
personal supiera poco de sus circunstancias familiares, una de nosotros 
finalmente ganó acceso al hospital, haciéndose pasar por la hermana de Wally. 
La meta de esta visita, aparte de simplemente querer ver a Wally, fue planificar 
la manera de secuestrado para llevarlo a un lugar donde pudiera recuperarse de 
su mala experiencia. 
Cuando lo visitamos la segunda vez, dos de nosotros conseguimos verlo sin 
causar sospechas. Esperamos llevar a cabo el plan de secuestro, pero lo 
encontramos en tan malas condiciones que decidimos que le podría hacer daño 
si tuviera que tratar con los movimientos que habíamos planeado. 
En ese tiempo nadie de nosotros nos dimos cuenta que su condición fue el 
resultado directo del tratamiento que recibía y no se trataba de los "síntomas" de 
una enfermedad mental. Estas medio-personas tristes que se ven a través de las 
vetjas de cualquier hospital mental son asi no por la enfermedad que 
supuestamente tienen, sino por los tratamientos a los que están expuestos. El 
estereotipo social del loco vistiendo su impermeable gris es una torsión de mal 
gusto que pertenece más a las películas de la serie B que a una sociedad 
civilizada. El estereotipo es uno que es impuesto, quirúrgica o químicamente, al 
"paciente" cuya "apariencia imbécil e inánime" está siendo usada por el mismo 
sistema para "comprobar" la "enfermedad" del paciente. 
Desde su ingreso en el hospital, Wally había recibido pastillas para "curar su 
enfermedad" e inyecciones para contrarrestar los efectos secundarios de las 
pastillas. Por supuesto había escondido las pastillas bajo su lengua y las había 
escupido después. Las inyecciones no se podía evitar, la mayoría del personal 
del hospital eran hombres y mucho más fuertes que Wally, así que sus rechazos 
corteses no tenían nada de efecto, pero de todos modos, como eran para curar 
los efectos secundarios. no importaban tanto. Lo que no sabíamos ni él ni 
nosotros era que el personal del hospital le estaba mintiendo a propósito sobre 
cuál "medicina" era cuál, con el resultado que las inyecciones, de las cuales 
recibía dosis mucho más altas que las recomendadas por los fabricantes, creaban 
unos efectos secundarios cada vez más graves que no se atendían. El personal 
debería notar que algo estaba mal, seguramente se dieron cuenta que W ally 
escupía las pastillas, pero eso, después de todo, era parte de su "cura" - estaban 
haciendo un regreso mental carente de sentido de él. 
Mientras Stonehenge 2 tuvo lugar. Ese año llegaron miles de personas, y por 
más de dos semanas las autoridades no podían parar el festival. Fuegos de leña, 
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imposible apelar la sentencia de la Corte, no hay chance de ser liberado hasta 
que los mismos médicos decidan que el paciente ha sido "curado". 
Hace poco, Gran Bretaña fue obligada por la Corte Europea de Derechos 
Humanos a permitir a los pacientes, presos, el derecho a apelar la 
hospitalización obligatoria Aunque esto pueda aparecer como mejoramiento 
comparado con lo que existía en los tiempos de Wally, los pacientes tienen que 
esperar todavía seis meses hasta que se escuche su apelación, y en ese tiempo, 
como en el caso de Wally, suelen ser tan incapacitados por el tratamiento 
recibido que no pueden tratar con la apelación para nada 
El ingreso forzado permite al Estado llevarse a cualquiera de las calles y 
encarcelarlo, por tiempo indefinido, sin haber cometido ningún crimen; permite 
al Estado por ley torturar a los presos sin temer ninguna consecuencia. 
La hospitalización obligatoria es la última arma de nuestro Estado opresivo, un 
horroroso recordatorio del punto al que llega el sistema en controlar al 
individuo. Mientras la bomba es una amenaza comunal, el ingreso forzado viola 
los conceptos de los "derechos humanos" en su amenaza directa a la libertad del 
pensamiento y la acción de la persona. 

Cuando supimos de lo que le había pasado a Wally, estábamos seguros que esta 
experiencia le iba a destruir; de hecho, algunos de nosotros estábamos 
convencidos que destruirlo era la intención de las autoridades. Inevitablemente, 
unas personas más liberales nos aseguraron que "sólo estábamos paranoicos con 
respecto a las intenciones del Estado"; estos mismos liberales dicen lo mismo 
sobre cualquier horror de la moderna sociedad tecnológica, desde la bomba 
hasta los sistemas de computadoras, a los cuales temen a enfrentarse en esta 
sociedad y en ellos mismos. Paranoicos o no, intentamos, primero legalmente y 
luego ilegalmente a asegurar la liberación de Wally. Todos nuestros intentos 
fracasaron. 
Pasamos días hablando por teléfono, intentando a contactar a gente que 
pensamos que nos podría ayudar o aconsejar. La ayuda mejor y más compasiva 
encontramos en organizaciones comó Release y BIT, grupos clandestinos, 
algunos de los cuales todavía hoy en día están ayudando a la gente con todo tipo 
de problemas, desde viviendas hasta detenciones. Los criticones de la 
"generación hippy" no se deberían olvidar del hecho que la mayoría de esas 
organizaciones, incluso librerías, imprentas, tiendas de comida, cafés, locales 
etc. alternativos todavía están manejados, a beneficio de todos nosotros, por 
estos mismos hippies; tal vez viejos, pero gracias a los grandes esfuerzos de 
muchos a "darle chance a la esperanza" no aburridos. 
Nos dimos cuenta que apelar era casi imposible y que siguiendo los 
procedimientos "normales" nos tardaríamos meses y entonces iba a ser 
demasiado tarde. Contratamos a un abogado para actuar por Wally, pero el 
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'Después el Rey Arturo llamó en voz alta, "Aquí enfrente de nosotros acosan los 
paganos, los que asesinaron a nuestros antepasados, ahora vayamos hacia 
ellos ... y cuando lleguemos, yo voy a ser el primero en empezar la lucha. " ' 

'Brut' Layamon 

A principios de 1974 habíamos impreso miles de volantes y pósters anunciando 
el festival, y Phil había mandado cientos de invitaciones a tan diversas 
celebridades como el Papa, el Duque de Edímburgo, The Beatles, las azafatas de 
British Airways y los hippies de Katmandú. Como se podía esperar, no muchos 
de los invitados llegaron en la fecha indicada, pero Phil estaba muy contento 
por que sí llegó un grupo variopinto de unos centenares de hippies. 
Durante nueve semanas, Phil y los demás dispuestos a desafiar aquel verano de 
lluvia, se instalaron en el viejo monumento de piedras, observados con cada vez 
más confusión por los viejos guardas del monumento con sus caras de piedra. 
El humo de los fuegos de leña se levantaba en el aire húmedo de la noche, humo 
gris frente a piedras grises. Las flamas bailadoras iluminaban a los cuentistas 
que estaban sentados como manchas del arco iris en medio del paisaje plano, 
contando historias de cómo fue cuando se alumbró este fuego en este lugar, en 
este tiempo, en nuestra tierra. 

"Nuestra generación es el mejor movimiento de masas en la historia -
experimentando con todo en nuestra búsqueda por amor y paz. Sabiduría, 

emoción, religión, la vida, verdad, aunque nos lleve hacia nuestra muerte, por 
lo menos estamos intentando, todos juntos. Nuestro templo es el sonido, 

luchamos nuestras batallas con música, tambores como truenos, cimba/os como 
rayos, baterías de equipo electrónico como misiles nucleares de sonido. 

Tenemos guita"as en vez de armas. " 
Phil Russel, 1974. 

Revolución rock'n roll, en la mañana, en la noche, seguía la plática, bajaba la 
lluvia, y si este año nada más había una vieja grabadora medio estropeada para 
poner la música, el año próximo eso iba a ser mejorado. 
Finalmente, el Departamento de Medio Ambiente, guardas de los viejos guardas 
del monumento con sus caras de piedra, les llevaron a los "W allies de 
Stonehenge" la orden de retirarse de la propiedad gubernamental. Los diversos 
habitantes del campamento se pusieron de acuerdo a sólo responder al nombre 
de W ally en caso de intervención por parte de las autoridades; el nombre tenía 
su origen en un perro perdido y buscado mucho después del Festival de la Isla 
de Wight hacía muchos años. Las citaciones ridículas contra Phil Wally, Sid 
Wally, Chris Wally etc. en gran escala crearon el ambiente para el absurdo 
juicio que siguió en la Suprema Corte de Londres. 
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La prensa sensacionalista estaba encantada, no había sucedido ningún asesinato, 
ninguna violación, guerra o catástrofe "natural" adecuadamente desagradable, 
así que los W allies, con su líder Phil W ally Hope. fueron hechos las estrellas 
"desechables" de esa semana. Cada día aparecían los héroes sonrientes en las 
páginas de los periódicos, mostrando señales de paz y predicando el poder del 
amor, al lado de las tetas y los culos del día, un viejo mensaje en Wl nuevo 
entorno. 

Perdido su caso y con la orden de abandonar inmediatamente el terreno, W ally 
Hope salió de la sala del tribunal, radiante de alegria, para presentarse ante los 
periodistas esperando, para anunciar, "Ganamos, ganamos. Todos nos aman, 
ganamos." Todos estaban, si no enamorados de él, entonces seguramente 
confundidos por Wally y su declaración. Al final de cuentas, por un día o dos, 
los Wallies habían aumentado las ventas. Y en cierta manera sí habían ganado, 
habían avanzado, pero siempre viene otro año y había nacido una tradición. Y 
en cierta manera sí habían ganado, pero al sistema no le gusta si se burlan de él; 
la tradición se hizo ahora uno de los únicos y más grandes festivales libres 
anuales. Así que, en cierta manera, sí habían ganado, pero W ally Hope había 
lesionado al sistema y el sistema no lo iba a dejar salir impune de eso otra vez. 
En su retiro, los W allies se fueron a Windsor. Aquel afio, el festival había 
atraído más gente que nunca. Miles y miles de personas habían llegado para 
asegurarse de que Su Majestad siguiera descontenta. y ella, por su parte, estaba 
esperando con una presencia masiva de policía. Hubo tensiones entre las dos 
facciones desde el principio, y finalmente estalló la situación cuando una 
madrugada la policía realizó un cruel asalto a los viSitantes dormidos del 
festival. Cientos de personas sufrieron heridas cuando la policía atacó al azar y 
brutalmente a todos los que tenían la mala suerte de estar en su camino. La gente 
fue quitada de sus casas de campaña a la fuerza para servirles un desayuno de 
botas y abuso. Los hippies, protestando, fueron llevados a las camionetas de la 
policía que estaban allí esperando para ser insultados, intimidados y golpeados. 
Los medios fingieron estar escandalizados, y el gobierno encargó una 
investigación pública, lo cual no contribuyó mucho a mejorar la condición de 
cientos de personas heridas. 

* 
Las investigaciones · gubernamentales con frecuencia tienen el propósito a 
hacerle creer al público que se está haciendo algo bueno con respecto a 
situaciones donde se vio al sistema saltarse las reglas. Estos gestos les permiten 
a las autoridades cometer crímenes fatales contra la gente sin tener que temer 
represalias. Esta táctica ha sido usada en casos de violaciones militares y 
policíacas en Belfast, Brixton, etc.; violaciones del medio ambiente como los 
escapes mortales de radiación en plantas nucleares como Windscale en 
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Muchos de los pacientes que reciben este tipo de tratamiento mueren por él; los 
que sobreviven ya no pueden esperar recuperarse del estado de carencia de 
sentido que se les han impuesto deliberadamente. 
Diario se están realizando experimentos asquerosos en animales y seres 
humanos en el nombre del "progreso médico"; no hay manera de expresar qué 
horrorosas nuevas formas de tratamiento están siendo inventadas para nosotros 
en miles de laboratorios en todo el país. En la Alemania de los Nazis, las 
empresas farmacéuticas usaron los presos en los campos de muerte como 
"conejillos de Indias" para sus nuevos productos. Hoy en día, las empresas 
farmacéuticas, que en algunos casos son las mismas todavía, usan a los presos 
en las cárceles y eu hospitales para el mismo propósito. 
Pacientes mentales siempre son víctimas de la ignorancia del Estado y del 
público en general, y por eso, tal vez, son los más oprimidos del mundo. En 
cada sociedad hay miles y miles de personas encerradas en asilos sólo por 
cuestionar los valores impuestos; disidentes excluidos por la etiqueta de locura y 
silenciados por la cura, en muchos casos para siempre. 

* 
A Wally le recetaron dosis masivas de una droga llamada Largactil, la cual le 
obligaron a tomar, muchas veces de manera fisica y violenta. Drogas como 
Largactil se usan en gran escala no solamente en hospitales sino también en 
cárceles, donde su uso "oficialmente" está prohibido. El "tratamiento" del 
doctor de la cárcel para la "esquizofrenia" le dejó a Wally en un estado de 
incapacidad, y cuando le volvieron a llevar a la Corte, él estaba envuelto tanto 
fisica como mentalmente en una camisa de fuerza de drogas que no estaba para 
nada capaz de entender lo que estaba pasando, dejado sola para ofi"ecer 
cualquier forma de defensa para él mismo. 
Finalmente nos llegaron noticias de Wally en forma de una carta casi 
incomprensible que parecía ser escrita por un niño de cinco años. En ese 
entonces le habían sacado de la cárcel, llevado ante la Corte e "ingresado" bajo 
la Ley de Salud Mental de 1959 e internado por tiempo indefinido a un hospital 
mental. 

* 
Ingresar a fuerza, es decir la hospitalización obligatoria, es un método aplicado 
por las autoridades para encarcelar a cualquier persona que fue declarada "loca" 
por dos médicos. Por supuesto no es muy dificil encontrar médicos dispuestos, 
como las cárceles están acribillados con tipos peligrosos de los que han caído 
hasta lo más bajo de su profesión y están listos a hacer el favor. 
Una vez ingresado, el paciente pierde todos los derechos humanos "normales", 
se le puede tratar de cualquier manera que proponen lqs médicos, y como es casi 
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Bretaña La etiqueta de "enfermedad mental" es un método de tratar con 
individuos, desde familiares no deseados hasta críticos sociales, que están 
considerados "molestias" y "alborotadores" por no aceptar las condiciones que 
les imponen personas de fuera. 
Los trabajos de los psicólogos, notablemente Freud, Jung y la escuela de 
perversos que siguen sus enseñanzas, aislando "estados mentales" y definiendo 
algunos de ellos como "estados de locura" han excluido todos tipos de 
desarrollo posible de la manera en que vemos, o podríamos ver, nuestra 
realidad. Si se permitiera a la gente a aprender de las experiencias de su llamada 
"locura" en vez de castigarlos por eso, se podría realizar nuevas formas de 
pensamiento, crear nuevas perspectivas y lograr nuevos horizontes. ¿De qué otra 
manera ha crecido y desarrollado la mente humana? Casi todos los avances 
mayores en la sociedad han sido realizados por personas que son criticadas, 
ridiculizadas, y muchas veces castigadas en su tiempo, sólo para ser celebradas 
como "grandes pensadores" años después de su muerte. Al hacerse más 
controlable la salud mental y fisica con drogas y cirugías, nos estamos 
acercando a un mundo de unos Señores y Señoras Normales, mutilados y 
químicamente procesados, cuyo único propósito en la vida es de estúpidamente 
servir al sistema; no habrá más progreso, y los cabrones habrán ganado su 
batalla contra el espíritu humano. 
Una vez etiquetado de "loco", un paciente puede llegar a ser víctima de una 
serie de torturas horrorosas, llamadas "curas" por el Servicio Nacional de Salud. 
Les amarran con cinturones y arreos, camisas de fuerza, así que sus cuerpos 
quedan morados y sus espíritus derrotados. Los encierran en celdas 
acolchonadas para que el sonido de su propio corazón y el olor de su propia 
mierda los llevan a ser como animales pasivos. Les obligan a tomar drogas que 
les cambian en unos zombis parecidos a robots. Un efecto secundario común de 
un tratamiento a largo plazo es la grave hinchazón de la lengua; la única cura 
efectiva es la cirugía - cortan la lengua - ¿hay mejores métodos para silenciar al 
profeta? Les dan electrochoques en la cabeza que les dejan sin orientación y 
memoria ECT, terapia electroconvulsiva, es una idea que proviene de los 
mataderos donde se atontan los puercos con una similar forma de tratamiento 
antes de matarlos; ECf es una forma primitiva de castigo que tiene más 
tradición con los cazadores de brujas que con la ciencia. La última "cura", la 
hazaña de la profesión psiquiátrica, es la lobotomia A los víctimas de esta 
broma obscena práctica les meten cuchillos en la cabeza que se menean al azar, 
así que partes de su cerebro quedan hechas carne picada 
Los cirujanos que hacen estas operaciones no tienen idea de lo que hacen; el 
cerebro es un objeto increíblemente delicado sobre el cual no se sabe mucho 
todavía; sin embargo estos carniceros se sienten calificados para meter cuchillos 
en las cabezas de la gente, creyendo que están haciendo "servicios científicos". 

l•J 

Cumbria; órdenes adquisitivas obligatorias, robo oficial, de tierra para hacer 
autopistas, aeropuertos y más plantas nucleares, las cuales tienen su principal 
importancia para los planes gubernamentales en caso de una guerra nuclear y no 
en servir al público en general; otros "errores" como la corrupción de oficiales 
de gobierno, el abuso de presos en las cárceles y en los hospitales psiquiátricos. 
la violencia de los maestros en las escuelas, cuando sea, de hecho, las 
autoridades necesitan un encubrimiento para sus actividades. 
Los del gobierno saben muy bien que ellos mismos y las autoridades a las cuales 
les dan poder diariamente cometen crímenes contra el público, y aun, si no son 
expuestos por este público que con razón deberla temer por su propio bienestar, 
no se hace nada 
Los casos en los que el público se da cuenta del comportamiento injustificable 
de las autoridades, el gobierno arma su propia investigación para "aclarar" el 
asunto. "Parece" que algo está pasando, y la mayoría crédula, silenciosa y 
violenta se queda satisfecha de que "se haya hecho justicia". La verdad, sin 
embargo, es que el gobierno no habrá hecho nada aparte de producir unos 
Papeles Blancos que casi nadie va a leer nunca y nadie se va a dar cuenta de 
ellos. Mientras tanto continúan los "crímenes oficiales", sin obstáculo alguno. 

• 
W ally Hope regresó de Windsor magullado y deprimido. Otra vez había bailado 
en medio de los muchachos vestidos de azul en un vano intento de calmarlos 
con su humor y su amor -le dieron una paliza en cambio a sus esfuerzos. 

"Vi como la policía se llevó a la fuerza a un joven muchacho, golpeándolo y 
pateándolo, vi como golpearon a una mujer embarazada en la panza y a un 
chico pequeño en la cara. En todos lados los policfas estaban atacando a la 

gente. Le pregunté a un po/icia que apenas había tirado a golpes los dientes de 
una mujer, y le pregunté por qué lo habla hecho, me contestó que me largara, si 

no me iba a pasar lo mismo. Más tarde, me pasó lo mismo. " 
Wally Hope, después de que terminó la fiesta. 

Poco a poco íbamos aprendiendo. Los días del jlower-power (poder de la flor) 
habían pasado, los puercos estaban afuera pastando en el campo. Nuestros 
padres, o por lo menos sus servidores públicos, son nuestros primeros opresores. 
Las margaritas ... se las estaban comiendo. La pesadilla se hizo realidad. 

"¿Dónde están hoy las numerosas y poderosas tribus de nuestra gente? Han 
desaparecido ante la avaricia y la opresión del Hombre Blanco, como la nieve 

ante el sol de verano. " · 
Jefe Indio 
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Parece que las cosas no cambian mucho. lo deberíamos haber sabido. Poco a 
poco estábamos aprendiendo. 
En el invierno de aquel año Wally empezó a preparar el segundo Festival de 
Stonehenge: pósters, volantes, invitaciones. Esta vez ya podía contar con el 
cuestionable éxito del primer festival, así que fue más fácil. Pasar la palabra 
siempre ha sido un instrumento poderoso del underground, y la gente ya estaba 
planeando qué iba a hacer para que funcionara 
Wally pasó la mayoría del tiempo en los primeros dos meses del 75 repartiendo 
volantes en y alrededor de Londres. Vistiendo su "uniforme de combate", una 
mezcla extraña de ropa de ejército del Medio Oriente y tartanes escoceses y 
manejando su carro pintado con rayas de arco iris con w tipi indio entero 
encima, una casa de campaíia de varios postes, atada en la azotea, daba una 
imagen evidente y colorida, una imagen que los más grises que él en apariencia 
y pensamiento seguramente no se podían perder. En mayo salió de nuestra casa 
en Comwall; habíamos hecho lo más posible para preparar el festival, y W ally 
quería descansar un tiempo en su tipi hasta que empezara El día de la salida 
hacía un buen calor; estábamos sentados en el jardín tomando té, cuando Wally, 
alabando el sol de oro, nos dio una serenata a nosotros y a aquel, con un 

. espectáculo salv~e en sus tambores tribales. Estaba sano, feliz y lleno de 
confidencia que esta vez iba a ganar de nuevo. 
Cuando el carro de los colores del arco iris se alejaba de nuestra casa, Wally se 
asomó por la ventana y despidió un grito enorme, algo en medio de un grito de 
guerra de los Indios y las palabras "libertad y paz", ya estaba demasiado lejos 
para entenderlo bien. 

La siguiente vez que lo vimos, como un mes después, había perdido unos 6 o 7 
kilos de peso, su piel era de color blanoo y desagl'adablemente hinchada, estaba 
débil, nervioso y casi incapaz de hablar. Estaba sentado con su cabeza colgada 
de su cuello, su lengua estaba dando vueltas en sus labios como si estuviera 
buscando la cara de la que antes había formado parte. Sus ojos, llenos de 
lágrimas, se estaban hundiendo en su cara, sin brillo y muertos, en su cráneo 
como una extrada máscara de Halloween. Sus manos temblaban constantemente 
como las de un hombre viejo en un día fifo de invierno. El sol que alababa se 
habia nublado para él, no podía aguantar ni su luz ni su calor. De vez en cuando 
echaba vistazos dolorosos e involuntarios alrededor del jardín encerrado por 
muros en el que estábamos sentados. Nuestros ojos seguían los suyos, y siempre 
se encontraban con otros ojos más siniestros que nos estaban observando desde 
más allá de las líneas perfectas del pasto verde cortado cuidadosamente. W ally 
Hope era preso en \DlO de los hospitales psiquiátricos de Su M~estad, un 
hombre con ningún futuro mas el de ellos. Esta vez él no estaba ganando. 
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Pocos días después de que nos había dejado, detuvieron a Wally por la posesíón 
de tres ácidos. La policía había armado una redada en la casa en la que se estaba 
quedando por la noche, diciendo que andaban buscando a un desertor del 
ejército. Por pura coincidencia, mientras estaban buscando, decidieron, por 
ninguna razón obvia, revisar los bolsillos de la chamarra de W ally. Por supuesto 
no se habían dado cuenta del carro de colores del arco iris aparcado afuera, ni 
tampoco sabían que el dueño de la chamarra era el hippy anarquista sonriente 
que apenas el año pasado había dejado en ridículo a la Corte, o que era el mismo 
carácter de colores que habia repartido volantes sobre Stonehenge 2 en las calles 
de Londres apenas hacia un par de días. La policía no se da cuenta de cosas 
como éstas, al final de cuentas su trabajo es encontrar a ficticios desertores del 
ejército. 

Mientras la mayoría de la gente hubiera recibido un largo sermón de los policías 
y una pequeña multa, a Wally le negaron fianza alguna y lo metieron en prisión 
preventiva No le concedieron acceso al teléfono o a materiales para escribir, así 
que no tenía posibilidad alguna de avisar a la gente afuera de lo que le había 
pasado. La gente de la casa en la que le detuvieron no ayudaron, probablemente 
porque temian un tratamiento similar por parte de las autoridades. Él quedó solo 
y bastante mal preparado para lo que le iba a pasar . 
Después de varios días en la cárcel apareció quejándose de que la ropa de cárcel 
que debía vestir le daba salpullido. En vez de simplemente permitirle vestir su 
propia ropa, la alcalde, seguramente experta en los asuntos medicinales, le 
mandó con el médico de la cárcel que, en su sabiduría infinita, no tenia ningún 
problema de diagnosticar "esquizofrenia". 

"Sólo porque dicen que estás paranoico, no significa que no te están 
persiguiendo. " 

Un testigo hippy desconocido. 

Desde el piíncipio de los tiempos, las enfermedades mentales han sido una anna 
poderosa contra los que buscan o manejan cambios sociales. Muchas de las 
definiciones de "locura" son falsos inventos que ayudan a las autoridades a 
excluir a los que se atreven a cuestionar su realidad. Términos como 
esquizofrenia, neurótico. o paranoico no significan nada más que lo que un 
individuo particular, o no tan particular, quiere que signifiquen. No hay 
evidencia fisica para ninguna de estas "condiciones": Las definiciones varian de 
un psiquiatra a otro, y dependiendo de lo que se considera indeseable o 
subversivo, son totalmente diferentes de un país a otro. Por estos estándares 
variados amnentan las chances de ser diagnosticado esquizofrénico en Estados 
Unidos comparado con Gran Bretaña, lo cual llevó a un psiquiatra a concluir 
que la mejor cura para muchos pacientes mentales en EU seria viajar a Gran 
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ANTI - EDITORIAL 

 
La actual crisis sanitaria que estamos pasando le ha resultado de gran be-

neficio para el denominado “gobierno” de México, ya que con una mano 

en la cintura , se libro de las manifestaciones que con motivo  de recordar 

los tres años de los sucesos represivos ocurridos en Atenco se estaban or-

ganizando en el  marco de la actual campaña Libertad y Justicia para Aten-

co; además de las manifestaciones de l@s otr@s trabajadores de todo el 

país, en las que  aprovecharían el día primero de mayo para salir a las ca-

lles a gritar su inconformidad con la actual crisis económica ocasionada 

por el proteccionismo, que el estado en su mayoría ha proporcionado a to-

dos los ladrones capitalistas y que ahora  busca rescatar (haciendo publica 

la deuda y privadas las ganancias como siempre).   

 

Actualmente y gracias a las reformas hechas por el “presidente” de Méxi-

co,  podemos afirmar que nos encontramos en un estado de excepción, esto 

por nuestra propia “salud”, cuan beneficiosa no es la influenza que permi-

tió hacer lo que ni con tantos ejecutados al día se había logrado, de un día 

para otro podemos ser considerados un ”riesgo para la salud” y por lo tan-

to ser sometidos a cualquier clase de abuso y represión. Resulta bastante 

sospechoso que la actual epidemia se haya desatado unos días después de 

que el imperialismo visitara nuestro país, por lo que algunos países consi-

deran que “el gobierno mexicano encubrió la enfermedad” y debido a esto 

“otros países” se encuentran “pagando los platos rotos”, esto entre otras 

mas “teorías de conspiración” que se corren por internet y entre la misma 

población. 

 

Es por decir lo menos una epidemia muy clasista y misógina ya que si ob-

servamos los informes presentados por la SS (Secretaria de Salud) vemos 

que la mayoría de las victimas son mujeres y hombres jóvenes en edad de 

convertirse en posibles delincuentes (19 a 40 años), es decir, en edades 

“productivas”, a demás y por supuesto pobres  (cuantos ricos hemos visto 

enfermos), lo que alimenta  la duda sobre el verdadero origen de la enfer-

medad y sus creadores; resulta extraño que en medio de una “recesión” 

económica, una guerra contra el crimen organizado, perdida desde el ini-

cio, se desate una epidemia que permita a México adquirir un crédito “por 

emergencia” brindado por el 

BM o en el FMI (es decir, au-

mentar la deuda externa de por 

si bastante grande), le permita además eliminar posibles signos de incon-

formidad (al prohibir las aglomeraciones), amenazandonos con proteger-

nos en nuestros domicilios “por   nuestra salud”, que el mismo virus sea 

tan selectivo para eliminar posibles “delincuentes” o disidentes, que sirva 

para esconder el fracaso del gobierno en todos los ámbitos , hacer pasar 

por alto la inseguridad que vivimos a diario; esto gracias a que nos preocu-

pamos mas por el tapabocas que por los ejecutados diarios (que por cierto 

ya se olvidaron). 

 

La influenza vino a ser utilizada como un gran tapabocas para la nación 

completa, ojala seamos capaces de romper el silencio ocasionado por el 

pánico y las mentiras orquestadas por los medios masivos de comunica-

ción cómplices de siempre de los poderosos.  

 

 

Elaborado y editado por: 

Colectivo Libertario El Otro Fresnillo 

http://fresnillolibertario.blogspot.com 
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Neoliberalismo 

 
 Es una manera de organizar la vida en el mundo, que consiste en una 

concepción del capitalismo radical que absolutiza el mercado y lo con-

vierte en el medio, el método y el fin de todo comportamiento humano 

inteligente y racional. El “mercado absoluto” exige una libertad total, 

es decir que no haya restricciones financieras, laborales, tecnológicas o 

administrativas. El neoliberalismo se expresa en políticas de ajustes y 

apertura que con diversas connotaciones se aplican en los países afri-

canos, que ponen el crecimiento económico y no la plenitud de todos 

los hombres y mujeres en armonía con la creación, como razón de ser 

de la economía. Restringen la intervención del Estado hasta despojarlo 

de la responsabilidad de garantizar los bienes mínimos que se merece 

todo ciudadano como persona. Eliminan los programas generales de 

creación de oportunidades para todos y los sustituyen por apoyos oca-

sionales a grupos focalizados.  

 

Actualmente, el neoliberalismo al oponerse a la intervención redistribu-

tiva del Estado, perpetúa la desigualdad socioeconómica tradicional y 

la acrecienta. Este sistema introduce el criterio de que solamente el 

mercado posee la virtud de asignar eficientemente los recursos y fijar 

a los diversos actores sociales los niveles de ingresos. Se abandonan 

así los esfuerzos por alcanzar la justicia social mediante una estructura 

progresiva de impuestos y una asignación del gasto público que privi-

legie a los más desfavorecidos; y se dejan de lado intentos por la de-

mocratización de la propiedad accionaria o la reforma agraria integral.  

 

Estamos peligrosamente empujados por una cultura que radicaliza la 

ambición por poseer, acumular y consumir, y que sustituye la realiza-

ción de todas las personas en comunidades participativas y solidarias 

por el éxito individual en los mercados. El neoliberalismo exacerba esta 

crisis al llevar a la desaparición el bien común como objeto central de 

la política y la economía. El bien común es sustituido por la búsqueda 

de equilibrio de las fuerzas del mercado.  

 

 

 Algunas características sobresalientes del neoliberalismo económico:  

 

· Concepción del ser humano como valioso únicamente por su capaci-

dad de generar ingresos y tener éxito en los mercados. 

· Incentivar la carrera por poseer y consumir. 

· Exacerbar el individualismo y la competencia llevando al olvido el 

sentido de comunidad, y produciendo la destrucción de la integridad 

humana y ecológica. 

· Expresa política de ajuste y apertura. 

· Restringe la intervención del Estado hasta despojarlo de la posibilidad 

de garantizar los bienes comunes mínimos que se merece todo ciuda-

dano por ser persona. 

· Elimina los programas generales de creación de oportunidades para 

todos y los sustituye por apoyos ocasionales a grupos focalizados.  

· Privatiza empresas bajo la premisa de que la administración privada 

es mejor que la pública. 

· Abre las fronteras para mercancías, capitales y flujos financieros y 

deja sin suficiente protección a los pequeños productores. 

· Elimina obstáculos que podrían imponer las legislaciones que prote-

gen a los obreros. 

 



 
· Libera de impuestos y de obligaciones a grupos poderosos.  

 

En su conjunto, las características del neoliberalismo provocan una 

concentración mayor de la riqueza y del poder económico en las manos 

de unos cuantos y dejan sin protección a la mayoría de la población. 

Los defensores de este sistema afirman que todos estos ajustes produ-

cirán, a largo plazo, un crecimiento que elevará los niveles de ingreso 

y resolverá la situación de los desfavorecidos.  

 

Aún cuando se han observado cambios positivos con algunas medidas 

de ajuste, podemos afirmar que estos efectos no compensan en nada 

el desequilibrio y las perturbaciones que causa el neoliberalismo, pues 

la masa urbana sin trabajo sigue multiplicándose. Al oponerse a la in-

tervención redistributiva del Estado, la desigualdad socioeconómica 

tradicional se acrecienta. Con ello se profundizan los efectos que gene-

ra la pobreza: la inequidad o la injusticia en la redistribución del ingre-

so y la riqueza, el escaso capital social y la exclusión o desigualdad en 

las relaciones de intercambio. El bien común ya no es importante, aho-

ra lo es la búsqueda del equilibrio de las fuerzas del mercado, donde la 

comunidad se torna irrelevante y el bien común es inútil; se incremen-

ta la violencia, así como la producción y consumo de estupefacientes 

para olvidarse de este mundo de miseria.  

 

La explotación, pobreza, desempleo, marginación, competencia desle-

al, fuga de capitales son, para el neoliberalismo, episodios necesarios y 

positivos de la lucha de los ejemplares más fuertes de la raza humana 

para conseguir mayor riqueza, mayor prosperidad, mayor bienestar 

para la humanidad en general, aunque no necesariamente para todos 

y cada uno de los miembros de esa raza. Lo cual no importa pues la 

humanidad se considera mejorada sólo con que algunos de sus miem-

bros alcancen niveles nunca antes logrados de riqueza. La generación 

de la pobreza para el sistema económico neoliberal es señal de que se 

está marchando por el rumbo correcto. La pobreza y los padecimientos 

de las masas tienen un significado promisorio, las fuerzas del mercado 

están moviéndose sin interferencias y la reestructuración económica 

procede, tal cual se esperaba una vez que el Estado se hizo a un lado y 

el instinto capitalista se puso en marcha, libre de las artificiales regula-

ciones caprichosamente establecidas durante décadas por gobernantes 

hostiles.  

La multiplicación de los pobres y el aumento del sufrimiento humano 

no son más que dolorosos mensajes situados al comienzo del camino, 

indicando que estamos sobre la senda correcta. Pero no hay que des-

esperar pues “son anuncios transitorios”. No tardarán en aparecer 

otros, como el pleno empleo, el bienestar popular y la felicidad indivi-

dual, siendo las señales de que estamos arribado al paraíso neoliberal 

donde se podrán recoger los frutos de tanto esfuerzo. 



 

 
 

Panteón rococó 
 

La banda comienza en el año de 1995, tocan en fiestas y pequeños ba-

res, hasta que en 1997, con PP Lobo Records, editan un casete de de-

mostración con sólo seis canciones, titulado "Toloache pa'mi negra". 

 

Entonces la banda, que en el escenario parecen un equipo de fútbol de-

bido al número de integrantes, tiene diversas presentaciones en impor-

tantes conciertos masivos, tales como los realizados en el Estadio Olím-

pico Universitario y aquellos realizados como apoyo al movimiento del 

Ejército zapatista de liberación nacional. (EZLN) 

 

Posteriormente, en 1999 editan su primer álbum "A la izquierda de la 

tierra", nombre que refleja la "ideología" de la banda y ya con muchos 

seguidores. Este disco es de suma importancia para la banda nace de 

manera independiente bajo el sello de Real Independencia Records y de 

él se desprendió el sencillo "La Dosis Perfecta", que llevó a la banda a la 

cima sin ser prioridad para ellos.  

 

Así después de tocar con MANÚ CHAO, MALDITA VECINDAD, RADIO KA-

OS, etc tienen la gran oportunidad de tocar en el concierto de bienveni-

da para el EZLN en el 2000 (junto con lo cual sólo vino a confirmar la 

ideolodía de PANTEÓN ya que ellos al igual que varias bandas (SANTA 

SABINA, LA CASTAÑEDA, CAFE TACUVA, ETC...) siempre estuvieron a 

favor de la igualdad social y eso les abrió la entrada a otros públicos 

que se identificaron con el movimiento.  

 

Posteriormente de esto y como se fijaron que ya movian masas PAN-

TEÓN ROCOCO logra contrato con BMG México sin ser algo que cambia-

ra su manera de tocar música ya que ellos tenian algunos ayeres mani-

festando su idea en EUROPA sin apoyo de disqueras. 

 

En 2002 sale "Compañeros musicales" bajo la firma de EMI pero con-

tando con la grabacion de REAL INDEPENDENCIA, en donde el grupo 

ratifica la hermandad con el EZLN. Este es producido por el bajista de 

Los Fabulosos Cadillac Flavio Cianciarulo, y del que también se despren-

den algunos éxitos como "La Carencia", "Perdón", "Esta noche" etc… 

Como tuvieron conciertos en Chiapas ante una comunidad indígena y al 

mismo tiempo confiesan públicamente su simpatía por el EZLN, fueron 

armados caballeros. Desde entonces se pueden llamar “compañeros 

musicales”. Felipe dijo:”Eso es el nombre de nuestro segundo álbum, 

aunque en aquel tiempo no lo habíamos terminado. El nombre nos gus-

ta. Es un signo de solidaridad.” 

 

 

Missael nos da más detalles: 

 

"Se lo ve cada día se habla sobre este tema. El movimiento ska empezó 

en 1994 con el levantamiento zapatista. Nos mostramos solidarios con 

ellos. Las ideas vienen del campo por la ciudad. Por eso todos los gru-

pos ska son muy políticos: Autonomía, libertad y autogestión." 

 

A pesar de las letras críticas, el grupo no solamente se considera políti-

co. Luis mencionó: 

 

“Algunas canciones son políticas, otras tratan del amor. Panteón Ro-

cocó surgió en 1994 de un movimiento político, “Movimiento Zapatista 

indigena". Ese movimiento nos dio la libertad de acción, posibilidades 

de expresión y actuaciones. Tocamos para sindicatos y manifestaciones 

estudiantiles. Si tocamos por allí, sabemos porque tocamos. En los an-

tros es otra cosa.” 

 

Respecto a las letras añadió: 

 

“Somos realistas. Describimos lo que veamos. La mayoría del entrete-

nimiento mexicano es una chingadera. Si haces algo diferente y “robas” 

el tiempo de emisión para que no transmitan esta basura no dejas 

hablar.  

 

Entonces, por 

lo menos, 

puedes decir 

“No somos 

parte de esta 

chingadera”. 

Queremos 

llamar la 

atención de la 

gente en es-

tas cosas.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_Universitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_Universitario
http://es.wikipedia.org/wiki/EZLN
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Fabulosos_Cadillac
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flavio_Cianciarulo&action=edit&redlink=1




 
 

 

 

 
MARCO´S HALL 

 

En la lejanía de la selva 
Se avista un caballo claro 
Entre plantas y neblinas 

Con un hombre encapuchado 
Viene con el puño arriba 

Como lo ha hecho Genaro 
Como lo hizo cabañas 

Y también el che guevara. 
 

Para gritarle al gobierno 
Estamos hartos de miseria. 
De violencia y malos ratos 

Y que se gasten nuestra feria. 
 

Nadie sabe a ciencia cierta 
Cual es su nombre de bautizo, 

Pero aquí se puso marcos 
Entre puro indio y mestizo 

Y la mente en nuestra tierra 
Siempre nos esta observando 

Desde allá desde la sierra. 
 

Para abrirle el ojo al pueblo 
Y gritarle a los esquivos 
Que basta de injusticias 
Y de pasarse de vivos. 

 
Allá a lo lejos se divisa 
Entre humos y ceniza, 

Con tristeza y con sonrisas 
Y con la cara enardecida 

De coraje y de fastidio 
 
 
 
 
 
 

 
Hey! Que tu lucha no es conmigo 
Es con todo aquel que te roba el 

abrigo 
Con aquel que te atraca con aquel 

que te mata 
Con aquel que gobierna con la 

mente de una vaca 
Vuela, vuela palomita. 

Corre y dile a los farsantes, 
Que ya se acabo el agüita 

Pues llego el subcomandante 
Que devuelvan lo robado, 

Que entreguen luego lueguito, 
Todas las tierras robadas 

Y también el dinerito. 
Porque no permitiremos 

Ya mas trampa en plebiscitos 
Porque no permitiremos 

Ya mas trampa en plebiscitos 
 

Ya con esta me despido 
Voy a ver al comandante. 
Con la 'V' de la victoria, 

Hasta siempre y adelante. 
Como lo dijo Carlos Puebla 
Y el amigo Oscar Chavez 
Hasta la victoria siempre 

Hasta siempre y adelante, 
 

Hasta la victoria siempre 
Hasta siempre y adelante, 
Hasta la victoria siempre 

Hasta siempre comandante 
Hasta la victoria siempre 

Hasta siempre y adelante, 
Hasta la victoria siempre 

Hasta siempre... Comandante 
 
 

Sebastian 



¡¡¡Pres@s Politic@s  
LIBERTAD!!! 

El pasado 3 y 4 de  Mayo se cumplieron tres años de la repre-
sión por parte del gobierno federal (PAN), estatal (PRI) y muni-
cipal (PRD) en contra de los pobladores de Atenco y compa-
ñer@s de la Otra Campaña que se solidarizaron con ell@s. Has-
ta este momento siguen 12 compañeros pres@s, por el solo 
hecho de luchar por su tierra y solidarizarse con l@s de abajo. 
La clase  política en su conjunto sigue reprimiendo a los que se 
resisten al despojo, al desprecio, la explotación y la represión, 
ejemplo de esto, el pasado 18 de Abril enzarcelaron a 8 compa-
ñeros indígenas tzeltales de San Sebastian Bachajón, Chiapas: 
Alfredo, Geronimo , Antonio, Pedro, Sebastián, Geronimo Mo-
reno, Miguel; integrantes de la Otra Campaña y Miguel Vázquez 
Moreno, base de apoyo del EZLN (liberado el 15 de mayo). El 
mal gobierno perredista de Juan Sabines los culpa con delitos 
inventados y violando sus derechos humanos (torturándolos, 
obligándolos a realizar trabajos forzados …). Al mal gobierno le 
decimos que l@s compañer@s no están sol@s, que si nos to-
can a un@ nos tocan a tod@s y que seguiremos exigiendo li-
bertad y justicia,. 
Invitamos al pueblo a estar pendiente, a informarse y organi-
zarse, y luchar en contra de los poderosos. 
 

¡¡LIBERTAD Y JUSTICIA PARA ATENCO!! 
¡¡LIBERTAD INMEDIATA PARA LOS PRESOS DE BACHAJON!! 

¡¡LIBERTAD A TOD@S L@S PRES@S POLITICOS DE MÉXICO Y 
EL MUNDO!! 

¡¡CESE A LA REPRESIÓN EN CONTRA DE LAS COMUNIDADES 
ZAPATISTAS!! 

 
Informate: http://enlacezapatista.ezln.org.ma 

 
Dictan auto de formal prisión a los ocho compañeros       

tseltales de San Sebastián Bachajón 
 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas informa que se le 

notificó, por medio del Actuario del Juzgado Segundo del Ramo Penal, Distrito 

Judicial Tuxtla Gutiérrez, el auto de formal prisión a los señores: Alfredo Gómez 

Moreno, Gerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Pedro Demeza 

Deara, Sebastián Demeza Deara, Gerónimo Moreno Deara, Miguel Demeza 

Jiménez; integrantes de La Otra Campaña y Miguel Vázquez Moreno, Base de 

Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del ejido San Sebastián 

Bachajón, del municipio de Chilón. 

 

 

La JBG de Morelia exige la libertad inmediata del          

compañero Miguel Vásquez y denuncia la campaña de    

contrainsurgencia en la zona Zot’z Choj 
 

 

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO “CORAZÓN DEL ARCOIRIS DE LA         

ESPERANZA. 

CARACOL IV “TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS”, MORELIA, 7 DE 

MAYO DE 2009 

 

 

A los medios de comunicación alternativos. 

A l@s compañer@s adherentes de la otra campaña de México. 

A l@s compañer@s de la otra sexta internacional. 

A los organismos de derechos humanos. 

Hermanos y hermanas: 

Compañeros y compañeras: 

 

Denunciamos de nuestro preso injustamente desde el día 18 de abril de 2009, nuestro 

compañero Miguel Vásquez Moreno originario del crucero Agua Azul, Municipio autó-

nomo Comandanta Ramona. 

 

Nuestro compañero Miguel Vásquez Moreno, hasta hoy privado de libertad injustificada 

en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 14 en EL AMATE. 

Al igual de los 6 compañeros de la otra campaña. 

 

Él fue detenido mientras nuestro compañero estaba luchando para buscar su vida diaria 

con su familia transportando personas para visitar en el centro turístico de Agua Azul, y 

de sorpresa la policía dizque seguridad pública que sólo sirven para nosotros para intimi-

dar, hostigar a personas inocentes, encarcelando sin ningún delito aplicándoles las leyes 

de ellos. 

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/1634
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/1634
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/1636
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/1636
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/denuncias/1636


Se ve claramente que los tres niveles del mal gobierno, sólo se están dedicando de provo-

car con nuestra lucha; de armar delitos falsos, obligándolos a firmar su declaración con 

amenazas, torturas, de parte de los policías, judiciales y otras autoridades policíacos. Por 

lo tanto, para nosotros, nuestro compañero es un preso político. Esta actitud agresiva de 

los malos gobiernos no es de hoy sino es de muchos años, tras años lo ha venido haciendo 

con otros luchadores sociales y sobre todo contra los indígenas y hasta en estos tiempos 

nadie se ha podido defenderse para ser respetado y goce de sus derechos de libertad. 

 

Por incapacidad de Juan Sabines de sus represores han torturado compañeros nuestros 

injustamente mientras los verdaderos delincuentes están gozando la libertad en sus casas 

y públicamente queremos demostrar la incapacidad de gobierno represor, aunque ellos 

están muy sistematizados en cambio nosotros los que trabajamos en la Junta del Buen 

Gobierno con humildad queremos demostrar nuestra capacidad de aplicar la justicia ver-

dadera otra vez de nuestro gobierno autónoma sin estudios ni carreras, estamos dispuestos 

aplicar y dirigirles justicia verdaderas a personas de verdaderos delincuentes. 

 

Queremos decir que esta Junta del Buen Gobierno está en su custodia los verdaderos asal-

tantes los cuales son: Manuel Pérez Gómez, originario del ejido Flor de cacao, municipio 

de Benemérito de las Américas, con tatuajes en la mano izquierda que dice: crimen y a 

lado una cruz, y en ambos brazos con cicatrices de heridas que él mismo se hizo, Manuel 

Gómez Vázquez, originario del ejido de Agua Clara, Municipio de Salto de Agua. 

 

Estas 2 personas son contratados por los verdaderos jefes de asaltantes quienes por nom-

bre dijeron estos 2 detenidos: Miguel Hernández Moreno de Agua Clara, porta un arma 

calibre 22 de 16 tiros y le han disparado balas contra policías sectorial desde el monte 

donde se encontraban cuando pasan de patrullajes, Jacinto Hernández Moreno de Agua 

Clara, Manuel Pérez Gómez de Agua Clara, porta una arma de calibre 22 de 16 tiros y ha 

venido usando siempre en sus asaltos, Pedro Gómez Cruz porta una pistola escuadra des-

conocen el calibre, Manuel Hernández Moreno, porta una pistola escuadra desconocen el 

calibre, Sebastián Gómez Cruz, porta un cuchillo, donde este señor participa con su hijo 

Sebastián Pérez Cruz y Pedro Gómez Cruz. 

 

Estas maniobras que tienen preparados los tres niveles de gobierno que contratan gentes y 

luego se venden para culparlos a otros como el caso de lo que está sucediendo en el bal-

neario de el Salvador de Agua Clara de la Junta del Buen Gobierno, estos asaltantes que 

están presos y otros que están sueltos que los tienen protegidos los tres niveles de gobier-

no. 

 

Como objetivo que disparan en el lugar del balneario para el pretexto de que ahí entran 

las policías para ir en contra de nuestros compañeros y que los agarren a nuestros compa-

ñeros. 

 

¡Qué trampa preparada del mal gobierno junto con sus paramilitares! 

 

En un lugar escondido hemos encontrado una bolsa de plástico que contiene identificacio-

nes de personas extranjeras, ropas para disfrazarse y las credenciales que se lee estos 

nombres Rolando Reyes Ramos Abogado, Prol Benito Juárez número 58 B, despacho 01-

976- 116-03-72, San Cristóbal de Las Casas, computchip, ingeniera Victoria Isabel Padi-

lla Pérez, ingeniero José Alfredo Chan Chin, director de Prevención y atención a desas-

tres de Tuxtla Gutiérrez, el show de los payasos, según la credencial se ubica en barrio de 

Mexicanos, San Cristóbal de las Casas, grabados al minuto García con dirección Uruguay 

núm. 41.b entre Bolívar e Isabel la Católica resta de maquinarias Edilberto Molina Ruiz 

de Tuxtla Gutiérrez y (aersa) ingeniero Mariano de la Concha Soto, director general con 

dirección de Llanos 6912 colonia Moctezuma, Monterrey, Nuevo León, México. 

 

Creemos estos nombres son los que han sufrido en uno de los asaltos que han hecho los 

asaltantes de Agua Clara carretera Ocosingo-Palenque. 

 

Estas personas de Agua Clara que hacemos mención son los que han contratado personas 

para hacer los actos vandálicos para asaltar a los diferentes vehículos que transportan de 

Ocosingo a Palenque; ellos viven todo el tiempo en las montañas entre el tramo carretero 

del Betel Yochip y Agua Clara. 

 

Estas personas son los verdaderos asaltantes que han venido violando el libre tránsito 

Ocosingo Palenque y las policías que patrullan este tramo sólo han servido de estorbo 

porque no han hecho nada pero sí son muy buenos para violar los derechos de nuestros 

compañeros. 

 

Se presume que alguno de los policías que patrullan esta carretera son cómplices de los 

atracos porque tienen mucha confianza con el señor Miguel Hernández Moreno contratis-

ta a personas para asaltos y Pascual Hernández Moreno servidor para llevarles sus cerve-

zas los policías sectoriales. 

 

Aclaramos también con la fecha del día 7 de mayo del presente año, los priístas de Agua 

Clara, Municipio de Salto de Agua, nuestros hermanos observadores de nombre: Verena 

Musicar, Doris Musicar, Alexander Bittorio Match, ambos son de país de Austria, los tres 

fueron enviados por la de la JBG en el balneario el Salvador fueron atacados de piedras 

con resorteras por suerte nadie fueron golpeados. 

 

Ante esta situación desatada por parte de los malos gobiernos de Felipe Calderón, de Juan 

Sabines y de los presidentes municipales es notable la campaña de la contrainsurgencia y 

cada día están extendiendo en distintos territorios de nuestra zona Zot’z Choj; nos han 

venido provocando para que lleguemos a acciones violentas como la reciente suceso que 

pasó en el Nuevo Centro de Población La Libertad, Municipio Autónomo Lucio Cabañas. 

 

Estas son las campañas de contra insurgencias. 

 

Donde un grupo de 5 taxistas se desconocen sus partidos, llegaron en el mero centro del 

poblado con amenazas de gritos con palabras amenazantes al poblado y en pocos instan-

tes quemaron balas de armas de fuego con pistolas de alto calibre y esto hay pruebas con 

casquillos quemados, eso evidencia nuestra denuncia porque tenemos en la manos y se ve 

que este grupo está organizado por el gobierno para accionar la contra insurgencia y los 

nombres de los actores y líderes del grupo, originarios de Ocosingo, son Eugenio Ramos 

Adolfo Miguel y otros. 



  
Por otro lado el presidente municipal, Carlos Leonel Solórzano, el gobernador Juan Sabi-

nes, está actuando de manera indirecta con el señor Cristóbal Gómez López de Patria 

Nueva representante regional de la ORCAO, donde le autorizan de manejar 2 sellos de su 

organización para el propio poblado, autorizándoles permiso en talar árboles en cualquier 

momento que les antoja. 

 

La tala de madera está llevando a cabo en uno de los centros de población donde viven 

compañeros nuestros y de este acto es una señal que se han alejado del respeto hacia 

nuestras autoridades del Municipio autónomo y de nuestras autoridades locales y a nues-

tros compañeros bases de apoyo en general. 

 

Estas actitudes asumidas de los ORCAOS, el gobierno sabe muy bien de todo lo que ellos 

hacen y los líderes gozan la impunidad asumiendo una responsabilidad de ayudar los pla-

nes del gobierno sin que los persiguen. 

 

El plan de los malos gobiernos en contra de las comunidades zapatistas queda muy claro 

para nosotros que está extendido en todo el territorio de nuestra zona Zot’s Choj porque 

así como sufren nuestros compañeros en otras regiones, lo mismo en uno de las regiones 

del Municipio autónoma Lucio Cabañas, también sufren las mismas intimidaciones y 

amenazas de la región Emiliano Zapata del mismo municipio. 

 

El pasado 23 de abril de 2009 en la ranchería San Caralampio, eso de las 11 de la noche 

un grupo de priístas de Santa Rosalía quemaron un taller de carpintería quemándose todas 

las herramientas que contaba dicho taller. 

 

En días anteriores nos han venido amenazando cuando pasan en nuestro poblado en plebe 

y borrachos amenazándonos que llegará la fecha de nuestra muerte y que nos matarán de 

distintas formas. 

 

Han mencionado nombres de nuestros compañeros que en próximas fechas que matarán y 

los que sufren estas amenazas son: Carmelino Gómez Velasco, Ángel Romeo Hernández 

Pérez, Armando Hernández Pérez y José Ángel Gómez Díaz ambos de Santa Rosalía y 

tres más de la ranchería San Caralampio por su seguridad no hacemos mención sus nom-

bres. 

 

Para hacer simultáneo los planes de contrainsurgentes del señor acero contra indígenas de 

Juan Sabines y de Felipe Calderón, la misma situación de la región del mismo municipio 

autónoma Lucio Cabañas, la región Ernesto Che Guevara desde los primeros días de ene-

ro de 2009, cuando nuestros compañeros fueron golpeados por los ORCAOS, mientras se 

celebraba el primer festival de la digna rabia en San Cristóbal de las casas, desde la fecha 

sigue las amenazas para nuestros compañeros y lidereados por Marcos López Gómez, 

profesor Joaquín López Gómez de Cuxulja, la casa de él han convertido como una sala de 

reuniones y Pedro López Gómez. 

 

Las personas que mencionamos sus nombres son los mismos que nos atacaron cuando 

nosotros estábamos defendiendo nuestra tienda del arco iris ubicado en el crucero cuxul-

ja, Ocosingo y Altamirano. 

 

 

Como JBG exigimos la libertad inmediata para nuestros compañeros presos hoy en la 

cárcel conocido como el AMATE, ya que nosotros como una organización autónoma, 

tenemos pruebas suficientes de que nuestros compañeros fueron detenidos injustamente 

por los delitos que fueron inventados por las malas autoridades según aplicando la justicia 

pero para nosotros es todo una injusticia. 

 

Dejamos claro por todas estas amenazas, encarcelamientos, persecuciones, ordenes de 

aprehensión, torturas y actos violentos que es organizado y solapado por el mal gobierno, 

nosotros hemos resistido de no decir nada y de no responder, y si no dejan de hacer estas 

actitudes en contra de nuestros compañeros, evidencian su disposición de seguir violen-

tando nuestros derechos humanos. 

 

Les pedimos a nuestros herman@s solidarios de todo el mundo a que estén pendientes en 

todo lo que está pasando y de lo que va a pasar en nuestras comunidades, regiones y mu-

nicipios autónomas porque todas las injusticias que estamos viviendo son parte del plan 

de exterminio para nuestros pueblos indígenas. 

 

Compañeros es importante que prevalezcamos nuestra unidad y la solidaridad de ustedes 

para seguir juntos soñar el cambio de un nuevo mundo para poder vivir una vida verdade-

ra donde nos encontremos y que vivamos todos y todas una vida digna, justa y verdadera. 

 

A T E N T A M E N T E 

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO 

CARACOL IV, MORELIA, CHIAPAS, MEXICO 
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A MANERA DE CHDR ILLDS TELEVISERDS 

{DES! N FORMATIVOS) 

Ak:i estan Las voces muertas, los lokos, les ciuvos banda, los 
delincuentes, los desaptados sociales , los drogadictos, los 

~
~,~ globalifobicos, los tercermundistas, los cholos , los ó:rkel0s, 

los punketos, los grafiteros, los vagabundos, los ke manchan 
~ la bella ciudad de la limpieza: con sus fachas , con su 

(1/f. 1 jediondes, los ke dilatan el transito automovilís tico con sus 
~n·~ ~ manifestaciones mediocres, los ke maldicen a nuestro buen 
/. . . gobierno, los ke provocan a nuestra bella seguridad publica, 

} los satánicos ke no van a n1isa, los huevones ke no aman a su ·C patron, los ke corrompen la armonía en la ciudad de la 
1[íli ~~ e~_I"leranza y de las oportunidades, etc . Etc. 
. :!(/?A MANERA DE LO KE ES (SIN FALACIA) 

~;;~Desde este pekeño deteriorado y casi destruido pedacito de 
~ tierra queretar:a nos_ encontramos aki, ~uestras la grimas kc 
~~ hoy son ele od10 manana seran de alegna, por ke veremos 
~ derrtotados a los poderosos, veremos como se des vanecen en 
~ una nube de smok su tiranía, y al fin respiraremos aire puro 
~,· de alegria, llegara un aroma de p az ke por fin respiraremos 
~en el interior y exterior, podremos darle la mano al ke se 
~~ e~1.cuentre a nuestro lado, lo apoyarc~ ,)S a levantarse y le 

N
. ~' duernos con la voz_ ensordecedora ke ¡~mas caer~, ~e haremos 

saber ke abra los o¡os, ke ya no es lo tntsmo, ke v1v1mos en 
un rnundo nuevo y ke jamas ex:istira la esclavitud, 

~ corromperemos el aire fresco con nuestro eco cl.c ideas 
~.-· ,,:J·o-_., anarkistas, reiremos, gozaremos, tendremos la libertad de 
~ opinar lo ke sentimos, abra seguridad, el autogobierrw 
<í · ~-

~~ reinara respetando a los ke es tan attás . Pero para todo esto 
./íY necesitamos unirnos, ke el apoyo mutuo no lo olvidemos, ke 
~ caigan las jerarkias, ke olvidemos el elitismo ~ kc derribemos 
~ las divisiones, ke resistamos luchando y peleando para poder 
> _ obtene~· akel mundo anhelado. 
;.> • 

~~PARA BURLAS, SALUDITOS, PART~CIPACIONES, O 
~- KlEN SABE KE~ ESCRIB~.A: lunalucero84(@,hotmail.com 
""- rabiacida@hotmail.com 
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APLICACIONES REALES DE LA V!V'fSECCIÓN 

Triste época !a nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que 
un prejuicio. Albert Einstein . 

' Todos l1emos sido debidamenée aleccionados desde 
pequeí'los para -::reer que la vivisección es fiable, neGesaria y que 
siempre se practica con fines humanitarios . 

Nos han sometido ci chantaje ernocional , p idiéndonos: 
"Elija entre su pc.-rJ ,_ .) u hijo~~. 

Pero lo cierto es que ias aplicaciones que se persiguen 
tienen poco que ver con nuestra sa!ud y con nuestro bienestar: 
so!amento el10% de las invest'rJaciones se destina al área de~~'~ 
salud, pues el 30 % se d0dica a lé~ producción de cosmético!:· (30 
%) y el resto (60 %) al desarrollo...!-~~mas químicas. 
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¿EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS? 

La vivisección es un método inhumano, indigno de una 
sociedad civilizada, que consiste en la disección de animales 
vivos con el fin de hacer estudios fisiológicos o investigaciones 
patológicas . 

También incluye la inoculación, por vía intravenosa , 
intramuscular o subcutánea, de productos químicos hech(jls por 
el hombre, para observar la· respuesta del animal ante una 
sustancia extraf1a. 

La experimentación con animales vivos debería ser 
sancionada severamente por la ley y reemplazada con otros 
sistemas de mayor confiabiiidad , más humanos, más €ticos , 
como cultivos celulares, modelos computarizados o sistemas 
análogos. 

Estados Unidos practica la vivisección no sólo en 
animales vivos sino también en seres humanos e incluso 
extraterrestres. 

En la Argentina también se realizan estas crueles 
prácticas, pues los animales vivos son diseccionados sin 
anestesia. 

Los profesores, ya de por sí. se generan un gravís !m o 
k.arma, que también alcanza a !os estud iantes porque sin su 
complicidad estas experimentaciones no se harían, 
sustituyéndose por modelos de píástic;o, computarizados o no. 

Quienes practican la vivisección carecen del sentimiento 
que todos los seres de Luz poseen inherentemente hacia todos 
los seres vivos:. la compasión, acarreándose un karma cuya 
magnitud averinuarán con horror al desencarnar, sin perjuicio 
del descenso inevitable de nivel espiritual. 

El hombre debe entender, de una vez por tÓdas, que los 
animales son también nuestros semejantes (¿quién decretó que 
no lo son?), y como 'tales nuestra misión es droteqerlos. 

¡:¡¡;¡a.tlt ;~-...§ 

No esperemos milagros, no nos resignemos, no nos 
quedemos inmoviles, no seamos participes de la destruccion 
humananimalvegetal, no esperemos que el destino nos 
asficcie, nos alcanse y nos destrulla. Cuidemos nuestrps ríos 
que emos contaminado con: basura detergentes gras~s y 
aceites, cuidemos nuestros arboles que estan talando; ya ke 
es nuestra fuente de vida, demandemos ke las fabricas deven 
salir de la ciudad y ke cuenten con filtros anticontaminantes 
ya ke nuestro aire esta contaminado por bacterias, esporas y 

!EIS Gases peligrosos. El suelo casi agoniza, lo hemos explotado 
Sacándole materiales para la construcción, y ke solo h~mos 
Logrado hacerlo inútil para la siembra: reduciendo 

nuestros alimentos. Salvemos a los animales ke dia a dia se 
tinguen por la maldita inconciencia depredadora del 

hombre .... No esperemos ke el cambio salga de la nada o del 
Espitritu santo, empesemos por nosotros mismos y ke la 

~ '4IIIA Apatía, la resignación y el consumismo no nos sigan 
Pintando el camino de nuestnl ya proxima~.d.estrucción. 
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Muchas veces pienso que nosotros, los revolucionarios, somos como 
el sistema capitalista. Sacamos de los hombres y mujeres lo mejor 
que poseen, y después nos quedamos tan tranquilos viendo cómo 
terminan sus días en el abandono y la soledad . 
Emma C!nldman a i'ia¡.: Nett!; u, 14 de en>:.r.::. d:;! 1933 

¿Y que es lo que guardas en tu ropero, abuelo? 
¿En mí ropero? Ah, en mi ropero muchísimas cosas. 
mis prismáticos que están hasta arriba, en lo 
ropero y,..Qesde allí contemplan la revolu 
para aliliean en miniatura en vista 
Fe m a 

n<>riii<>nece al dominio de dios y el problema de lo humano 
dad. Pero mí misión no es lo divino ni lo humano; no 

ación de lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo que es 
o la determinación de lo que es "mío", y no es esta 
de trato general, sino singular, puesto que soy un 

Para mi nada es superior a mí mismo. 

lo que se funda en la fuerza es frágil y denota la ausencia del 
ingenio. 
Fouti~r 

~ 

LIBERACIÓN ANIMAL 
Animales pequeños o grandes, torturados por la vivisección, 

amarrados, cortados, gaseados o estrangulado~ que para 
muchos laboratoristas se les ha hecho una diversión. Lucha 

ser humano por su liberación, no experimentos, no 
laboratorios, no jaulas, no circos mejor seamos su 

protección. cremas, perfumes, maquillajes, pastas dentales, 
abrigos y bolsos son parte <t~l animal, matar por matar es 
una maldad, amigo animal te vamos a salvar a los cepos, 

cirros y laboratorios experimentales los vamos a acabar y tu 
por fin libre seras. 

¡ ¡¡ LIBERALOS!!! < 

¡¡ ¡ LlBERALOS Y A!!! 
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Sueña lector viaja en tu mundo, conoce tu 
destino y tus caminos, 

Tu conoces ese rincón del que te escribo, 
se f1el a ti, no busque fuera, esta en t~, 
vi~e tu esencia se uno con el ~odo, usa esa 
magia ese tesoro que tu corazon albera, ve 

mas alla de lo Yisto ,contagia a tu se:r., de 
la esencia que nos rodea ca!nina sin miedo 

por que la libe~tad nos espera. 
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El car to bravo de tus hiJOS br:i.nca a · 

tiempos 
El guerrero conqui sta su coraz6n 
T1erras blancas, azules y gris&s 

El prodigio injusto acepta su destino 
Los corazones brincan, arrebatan y sueltan 

Bravo a).. ·:;-:...€ :iui.::c y val id~ ~ l Cf.l·? r•o 
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«'f m,~se'S de que el gobernador panista de Jalisco, miembro de la organización 
de ultra-derecha ':El Yunque", Francisco Ramírez Acuña, montó una provocación para 
reprimir la manifestación que protestaba en Guadalajara contra la 111 Cumbre de la Unión 
Europea, América Latina y el Caribe. Y mientras estos honorables servidores públicos ¡ 
reventaban a golpizas a cualquiera que se topara con su cacería, el gobierno mexicano se l 
'comprometía" mundialmente a respetar los derechos humanos en dicha cumbre. Además se 
realizaron redadas para aprehender a tod@ joven con vestimenta diferente en puntos lejanos 
a lé! manifestación. Una vez en los se paros de la PGR, los "héroes" policíacos como los llamó 
el gobernador, se dedicaron a golpear, amenazar, vejar y obtener mediante tortura 
declaraciones para inculpar a l@s detenid@s (toques eléctricos en genitales, asfixia con 1 

bolsa de plástico, desnudando a mujeres y hombres, se obligó a meter las manos al 
excusado). El gobierno, ese mismo que dice que ya no existe ei desempleo, ni la pobreza, ni 
la corrupción. el que asegura que en el68 no hubo muert@s, que l@s delincuentes eran l@s 
manifestantes. que los policías y militares solo cumplian con su deber. 
La historia se repite, ahora con unas imágenes preparadas y compradas en la televisión, se 
empeñan a manipularnos y a hacerte creer que nos merecíamos las cabezas des
calabradas y el cuerpo tapizado de moretones por macanas; para después ser i!evad@s a la 
cárcel. Y a <-lMé'S'eS de htll'bf.;;Y :'$~1'\;-;~o. .la violencia y la represión podemos 
asegurar que pesa y duele la impunidad del poder mexicano. Que esto comprueba una vez 
más que el gobierno se pasa por el arco del triunfo los sentimientos, necesidades y 
exigencias de la población. Que ni su democracia, ni su libre expresión. ni sus derechos 

humanos, ni su tolerancia, ni su transparencia existen 
Vivimos en un circo gubernamental donde ellos son los domadores. Quien grite o salte a 

destiempo será castigado y !aligado. 

¡¡¡Libertad incondicional a todos l@s pres@s políticos y de conciencia!!! 
¡¡¡Castigo a !os responsables intelectuales y materiales de la violencia, 

represión, tortura, amenazas y del clima de persecución y hostigamiento 

en contra de la población!!! 
¡¡Juicio popular al gobernador fascista de Jalisco, Francisco Ramírez 

Acuña, principal responsable de la reÚión ~c;ayo!! 

.,t: 

Al principio, comenzar un Food Not Bombs puede parecer más trabajo 
de la cuenta.. Trabaja en lo básico, paso por paso. No necesitas sentirte 
presionado por lograr todo a la vez. Podria tomar un par de semanas ponerte 
en marcha, o podría tomar meses. Una sóla persona no puede ser el grupo de 
Food Not Bombs, pero una persona puede ser la que comience el grupo. 

Una vez hayas tomado la decisión de empezar un gropo local de Food 
Not Dombs, escoge la fecha de la reunión, la hora y el lugar, y reune a todos 
los que estén interesados en hablar sobre lo que tu quieres hacer. Puedes 
comenzar con un grupo de amigos, o con miembros de un grupo establecido, o 
puede ser gente que responda a volantes que anuncien tu propósito. 

A continuación inclufmos el proceso paso-por-paso para comenzar y 
echar a andar tu operación de comida. Debido a tu sit~Jción particular, 
necesitarás añadir, ignorar, o reordenar los pasos. Sigue el camino que tu creas 
que funciona mejor con tu grupo. 

lcr Paso. Comienza por obtener un número de teléfono y una dirección, 
Usando un apartsdo telefónico (mailbox) o máquina de mensajes, puedes grabar 
un mensaje con información sobre la próxima reunión, la hora y el lugar, y 
recibir mensajes para que así no pierdas ninguna llamada, Del mismo modo, 
usa un apartado comercial o de correo para tu dirección permanente. 

2do Paso. Prepara volantes que anuncien la existencia de un grupo local de 
Food Nol Dombs. Repartiéndolos en eventos, poniéndolos por la comunidad, 
o enviándolos por correo a an1igos, conseguirás más voluntarios . Es de gran 
ayuda hacer reuniones semanales, programadas con regularidad, y siempre saber 
la fecha de la próxima reunión. 

3er Paso. Procura el uso de un vehículo. Entre los núembros de tu grupo 
puede haber suficientes vehículos del tamaño adecuado a tus necesidades, pero 
si no, puedes pedir prestada una camioneta a una iglesia amiga, o a alguna 
organización similar, Con suerte, puedes lograr que alguien te done una. Si 
nad<! de esto funciona, siempre puedes organizar eventos para recaudar fondos 
con el propósito de comprar la camioneta. 

4to Paso. Con los volantes en mano, comienza a buscar fuentes de comida. 
Los prir:1eros lugares a ir sen las cooperativas de comida local y las tiendas de 
productos naturales y de salud. 

Estos tipos de negocios tienden a dar apoyo y son un buen lugar para practicar 
tu acercamiento. Platícales de tu Rlan de dar comida a refugios y cocinas 



; ::..,.. __ _ 

_ __ "':07·L:__·.;_~-~-" Soy la Anarquía!!! c.;::o,::.__, .. :f.Xc' ' ' ;· 7''<~-·.-c,;;.:.-
n la primera revuelta insumisa, inquieta,?' ~r ·---~~ ~- - ...:. c •• ,~~~~:::.. 

reñada Me construí a mi misma ~ ~ ~ --#~: :.;-l"<,Jf ,;:;, ·-
comunitarias, y si están interesados y lo desean, acuerda una ho:c¿ -.¡;ular para 
rcc0ger la comida todos los días o tan a menudo como sea posible. Si es 
apropiado, deja literatura que explique lo que hace Food Not Bombs. 

~.....,~3 . • clesnuda, bella, irreverente. Desde~; hu~;os i~ernies l ; 
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#7M t ... cre~dor. .. ~e negu~ ~-er sometida, dirigida, a!J~~inada. 
Sto Paso. Entrega la comida que has recogido a los refugtos y a las cecinas. 
Es importante conocer los lugares de comida y cocinas en tu área. Averigua 
dónde quedan, a quienes le sirven, y a cuantos le sirven. Esta :nformaci6n te 
ayudará a planificar tu ruta de entrega y a distribuir los tipos y cantidades de 
comida apropiados para cada programa. Es usualmente preferit!e acordar con 
cada cocina, un horario regular de entrega. 

~~ e ran~forme en apos_tata !.~-~-~c~sada =-de lr~eligi~n. f"tt'-"'~ :;-~ 
conGenada, pero mis alas eran de fénix, y en raudo abandoné las ; 
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6to Paso. Una vez se haya establecido esta red, conúenza a tomar algo de ésta 
comida sin que ésto interrumpa el programa. Prepara comidas para servir en 
las calles. Ve primero a las demostraciones y protestas; allí tu grupo puede 
reclutar más voluntarios, recoger donaciones, y c•1antarler. el \nimo a los 
participantes del evento. Dar comida en una demostración ayuda al sentido de 
comunidad y a apoyar la causa de una manera directa. 
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DESTRUYE LA IGNORANCIA 
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KONTRADESINFORMA!!! , 
Aqul estamos una vex más de regreso jodiendo al estado por 

medio de la prensa alternativa, esto n~quiery ,dfdr que 
hayamos dejado de hacerlo por otros mellios; el motivo de la re 

edkltn de este keske rine ba sido el crecimiento en la escena 
local tanto como el crecimiento personal ante ¡la vida libertaria, 

durante todo este tiempo be aprendido valiosas cosu y be 
conocido gente maravillosa que se..Cerra.a~ lucha por la 

Hb<rlod ''"do~ lo.,.,,., o_, ...... ~~~¡., •"' 
mas bie~p~en su amor y conoc~oto, a y a to~@s 
e~ n!lJ graciaS por taminar juot@J ea terminable 

, revolución de ideas. ' ~ . 

~ ' ~ . 
Ante la prenü v~da en l@s qne reside la imposi~ión de'tas 

ideas a 'lr3v¡ís del tetr;o~e la violencia legalizadl\1 s.e bao creado 
una infinidad de pn'bUeaclooes de kootradesinforro~~ion como 
esta, prodnctode ~s 111.en~ eotidianu q_u~ nos inyectan los 

medios de distorsión para,~tenernos J!U!VOs, domesticados, y 
no hacer nada contra I@S autor@s de•las !Pjllsticias, no somos 

profetas de una veñtad ibsoluta, sbmo~rtari@s y s61o 
proponemos una alternativa de una cul(ura de conciencia que 

nos ayuda a salir de la uniformidad de ser,s en serie que fabrica 
el sistema. • 

•NO AL CAPITALISMO;.~ 
-Al 

NO A LA EXPLOTAOON 

NI DIOS NI AMO • 

DESTRUVAMOS;AJ),lJSTADOW LAS ESTRUCTURAS QUE 
NO TE PERMITAN PENSAR PARA CUESTIONARLOS. 
TOD@S SOMOS IGUALES Y NO SON NESESARIOS. 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 
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Este escñto es una carta que recibí de alguien a quien estimo mucho: 
Un abrazo donde quiera que estés muchacha viajera -oe-

00. ... S<> ••• nonlaprilrtml.,..quemviD cta traducci6rr, d<JIOHTHE JIESJSTANCE. 
FAUIHLOYE.. 
Y Cnttn!M qu• caminar entn gente de pasülos wndintdo tu1lmal~1 con moRen y chocolatel 
'" .{onM d• cora:6n y flores cortadas na~ lo que me lmpuls6 a mvl<u uro ... mas bien 
/i-on lar ldtta.r de algún dnconocióc de qu• algulm fu•ra al ¡nk61ogo(yo nt>, lo jura! 
Estoy hobltmdo de alguien mas), o de alguien que., extrcmodamenrt racional y llora 
consiguiendo lo que quien ... dejándome con /Q remota #!&~raMA de que esas lagrimaJ no 
hayan 1fdo racionales y que realmente haya sentido algo ... amor, tal vez irracionalllt 
Yeahl!! :D • 
So acá va: 

UNETE A LA RESISTENCIA, ENAMORA TE 

Enamorwse es c:J acto de revolución m&$ extremo, de res.i.stenc.ia a1 tediOJ01 IOcialmente 
restrictivo, culturalmmte coosoictivo mundo actual. 
El amo< tnnsforma el mWJdo. Doode la enamorada mterionncnte tenlla obunimiento, 
aben siente pasión. Doode antes ..,. camplaciente ahora es guiada por w emociones y 
obli¡ada ala acciOO IIJIO.e$CrtÍ~ El mWJdo que al¡ún dla ~ vaelo y allunido .se llena 
de si.,U6cado de ñes¡os y r<OOmpC<lSaS, de majesruosidad y políaro. La vida par. el 
<=rnOnldo es W1 r<plo, una aventura llena de las mis pndes emociones; eada momento 
os mem.,..ble, !In bello que rompe el coruón. Clw1<lo ae enornora, una p<t1011a que antes 
.se ~ntlo de""ientada, alienada y confundida ahora sabe lo que quiere. 0.: repente su 
exist:ncía tiene sentido para ella; de repente se welve vaHosa. hastA ¡loñosa. y noble. La 
pasión loca es un antfdoto que curará Jos peores cuos de desesperación y obediencia 
resignada.. 
El amor hace posible que los individuos se· conecten a OtrOS de una fonna significativa, los 
impulsa a dcjnr sus escudos y a arriesgar a ser honestos y e.spontAneos juntos1 a conocer al 
otro de maneras profundas. As( el amor hace que se proocupc el uno por el otro 
genuinamente. no como en la doctrina cristiana a punt. de pistoiiL Pero al mismo tiempo1 

empuja al enamorado fuera de la rutina diaria y lo sepcua de otros seres humanos. Se sentirá 
o un millón de kilómetros separado de la humanidad como viviendo en W1 mundo 
tcmlmente diferente al de ell@s. 
En oste aentido elomor es subvenivo, por que amenaza al orden eslablecido de nuestras 
vidas modernas. Los oburridos rilWI!es de la productividad laboral 
Y etiqueta oOeializada no signifieanln nada par. alguien que ae ba enamorado, pues hay 
fumas mú impo<llnta guiáodalo que la simple inen:ia y -a la ttodici6n. Las 
esttat<aios de mercado que dependen de la apetla o inoeguñdad pan vende< los productos 
que manuenen la ec:onomia activa no tendrán efeao sobre il. El entramimiento diseñado 
para el c:onswno pasivo. que depende delagowniento o cinismo del obscrvador1 oo le 
intcrewti a ~1. No hay lugar para el enamorado apasionada y romántico en el mundo actual. 
laboro! o privado. Pues el puede ver que vale mas la p<na irse de "aventón" a Alaslca (o 
sentarse en e1 parque y ver como se mueven las nubes) con S\1 enamorada, que estudiar para 
su exarnen de c41culo o vender inmuebles. y si el decide que a.sl es, tcndni eJ valor para 
hacerlo en lugar de estar atonnentado por anhelos insatisfechos. El sabe que enlrot en un 



,_ 

cementerio y hacer el amor bajo las estrellas han\ una noche mucho más memorable <!"" lo 
que ver televisión jamás podrá. 'ÑÍ el amor jlltlenau a ttuestra economía conducida por e1 1 
COilSUillo, q~~< ·depende del CQns~¡le ~~ (<Mm>erncn~Jnútiks)y l¡t)§bq(,<(U<' 
este consumo necesita para perpetuarse. 
Similarmente; el amor amenaza a nuestro sistema político, pues es dificil convencer .a , , 
alguien que tiene mucho por vivir en sus relaciones personales de querer ir a pelear y morir 
por una abstraoci6n como el estado; por ese motivo, será dificil QOOvcncerfo hasta de que 
j>ag\1<: impuestos. Amenaza a todo tipo de culturas, pues e.uaodo a l@s seres human@s se 
les da sabidllria·y valor por medio del amor verdadero, ell@s no se reslringirán por las 
tradiciones o eostum~-que soo iaclevant.cs a los sentimientos que les guían. El amor 
amenaza o nuestra soe~ misma. El amor apasionado es iepma<lo y ~do por los 
burgueses, pues significo un gtan peligro para la esta!>iJidad y pretensión que ell@s . 
codician. El amor no pennite mentiras ni falsedades, ni siquiera corteses verdades a medias, 
sino que deja todas las emociones al desnudo y revela todos los secretos que los hombreS y 
mujeres domesticadas no pueden soportar. No puedes mentir con tu respuesta emocional y 
sexual; situaciones o ideas te excitarán o repelerán así lo quieras o ·no~ así sean corteses o 
no. asl sean aconsejable$ o no. Uno no puede ser un enamorado y uno (horrorosamente) 
responsable, (horrorosamente) respetable miembro de la sociedad actual al ¡nismo tiempo; 
pues el amor te impulsará a hacer cosas que no soo "responsables" o "respetables". El amor 
verdadero es irresponsable, Ureprimible, rebelde, desdeñosote cOOardía,. peligroso para el/la 
enamorad@ y tod@s Jos que le rodean, pues solo sirve a un amo; la pasión que ha<e que el 
corazón humano lata más rápido. Desdeña todo io demás. sea autcrpreservacióo, obediencia 
o vergüenza. El amor impulsa a los bombr.:s y mujeres al heroismo y al anti-heroísmo, a 
indefendibles actos que necesitan no <kfensa para aquel que ama. 
El enamorado habla un distinto lenguaje moral y emocional que el típico hombre burgués 
habla. El hombre burgués promedio no tiene esos deseos que queman. Tristemente, todo lo 
que conoce es '" desesperación silenciosa de pasar la vida persiguiendo metaS establecidas 
para el por su familia, sus profesores, sus empleadores, su nación y su cultura, sin siquiera 
haber considerado sus propias necesidades y deseos. Sin el ardiente fuego de-l deseo para 
guiarlo, el no tiene cñterio para escoger lo que es correcto o incon'ccto para él. 
Consecuentemente, es forzado a adoptar algún dogma o doctrina a seguir durante su vida. 
Existe una amplia variedad de moralidades., para escoger en el mercado de ideas y cual 
moralidad compre alguien, no tiene importancia mientras escoja una pues de otra I'JWleta 
estará perdido en cuanto a que hacer con si mism@ y con su vida. ¿Cuántos hombres y 
muje~ habiendo nunca comprendido que ell@s tenían la opción de escoger sus propios 
destinos, vagan a través de la vida en una nube pensando y actuando de acuerdo a las leyes 
que se les enseñaron, soJamente porque no tienen otra idea de que hacet? Pero la 
enamorada no necesita principios prefabricados a seguir, sus deseos identifican lo que es 
correcto e incorrecto para ella, pues su cora..zón le guía a través de la vida. Ella ve belleza y 
significado en el mundo, porque sus deseos pintan a1 mundo en esos colores, no necesita 
dogmas. ni sistemas morales ni mandos e imperativos pues sabe que hacer sin necesidad de. 
instrucciones. Así realmente es una amenaza para nuestra sociedad. 
¿Que pasarla si tod@s decidieran que es Lo correcto e incorrecto por ell@s mjsrn@s, sin 
ningún respeto por la moralidad eonvencionaJ? ¿ Que pasarla si todos hicieran lo que 
quisieran, con el valor de enfrentar cualquier consecuencia? ¿Qué pasarla si tOdos temieran 
a la monotonia, falta de amor y de vida, mas que Jo que temen a tomar riesgos, mas de lo 
que temen al hambre, al frió o al peligro? ¿que pasaría si todos eligieran sus 
''responsabilidades .. y .. el sentido común" y se atrevieran a perseguir sus sueños mas 
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locos.de llegar lejos y vivir cada día como si fuera el último? Imagina que lugar seria el 
mundo! Ciertamente sería distinto a ClOIDO es ahora - y es una verdad obvia que la gente 
oomún, l@s simultane@s guardianes y ~víctimas del status quo, 1eme3l al cambio. 
Y asl, a pesar de las esteTCOtipadas imágeoes usadas en los medios pe.ra veoder pasla de 
dientes y suites para luna de-miel, el amor g«auino y apasionado es desalentado en nuestra 
eulturn. Ser "llevado por tus emociones" es mal visto¡ en su lugar estamos educados a estar 
siempre a la defensiva por miedo ·a que el corazón nos lleve fuera del caaüno corTeCto. En 
Jugar de ser alentados a tener e-1 valor para enfrentar las consecuencias de los riesgos 
tomados al perseguir los deseos de nuestros corazones, se nos aconseja no tomar ningún 
riesgo, ser "responsables". Y el mismo amor es regulado. Los hombres no dcbeo 
enamorarse de otros hombres, .nilu mujeres de otras mujeres, ni i.nd.ividuos de distintas 
etnias, o los mismos intolerantes que fonnan el &ente de la ofensiva en la agresión de la 
cuJtura modema occidental QOntra el individuo. atacarán. Hombres y mujeres que ya han 
entrado al contrato legal/religioso con el otro no pueden enamorarse de nadie mas, aun g•ya 
no sienten pasión por su pareja marital. El amor, como la mayoría de nosocros lo conoce 
actualmente, es un rirual cuidad0$81Dente preescrito y preordenado. algo que sucede los 
viernes en la noc:he en cines y restauranteS lujosos, algo que Uena los bolsillos de los 
accionistas en las industrias del entretenimiento. Este ''amor .. comercializado y regulado no 
tiene nada que ver con el amor apasionado que quema y consume al verdadero enamorado. 
Estas restricciones. expectaciones y xeguJaciones suprimen al amor vercbdero; pues el amor 
es una 110!' salvaje que no puede """'"' dentro de los confines preparados pe.ra ella, sino que 
aparece donde menos se le espera 
Debemos luchar en contra de estas restricciones. culturales que lesionan y confunden 
nuestros deseos. Pues es el amor Jo que da wt significado a la vida, el deseo que hace 
posible que nuestra existencia tenga sentido y que encontremos un propósito a nuestras 
vidas. Sin e$to, no hay forma de que determinemos como vivir nuestras vidas, excepco 
sometiéndonos a una autoridad, a un dios, amo o doctrina que nos dirá que hacer y como 
hacerlo sin siquiera damos la satisfacción que la auto--determinación da. Así que enamórate 
hoy, de hombres, de mujeres, de música, de ambiciones, de ti mism@ , de la vida! 
Alguien podría decir que es ridfculo implorar a los demás a enamorarse.- uno se enamora 
o no. no es una opción que se pueda escoger concientemente. las emociones no siguen las 
instrucciones de la mente raciona, pero el ambiente en el que vivamos nuestras vidas tiene 
W\8 gran influencia sobre nuestras emociones, y podemos tomar decisiones racionales, que 
afectarán est.e ambiente. Debería ser poslble trabajar para cambiar un ambiente que es hostil 
al amor. a un ambiente que lo aliente. Nuestra tarea debe ser constl\llr nuestro mundo de tal 
manera que sea un lugar donde la gente pueda enamorarse, y lo h~ y así reconstruir a los 
seres humanos para que puedan estar listos para la .. revolución''• para encontrar un 
significado y felicidad en nuestras vidas. 
¿Qué pasaria si tod@s decidieran que es Jo correcto e incorrecto por ell@s mismos. sin 
ningún respeto por la moralidad convencional? ¿Qué pasarla si tod@s lUcieran lo que 
quisieran, con el valor de enfrentar cualquier consecuencia? ¿Qué pasaría si tod@s 
temieran a la monoLOnia sin amor y sin vlda, mas de lo que temen a tomar riesgos., mas de 
lo que temen al hambre., al frio o al pcligro?¿que· pasarla si tod@s eligieran sus 
"responsabilidades" y '"eJ sentido común" y se atrevleran a perseguir sus sueños mas locos 
de llegar lejos y vivir cada día como si fuera el ultimo? Imagina que Lugar seria el mundo! 
TRADUCIDO POR: De 



UN AilO MAS- UN AilO MENOS ... 
Un olio más, un oño - un a/lo que nace y ocro que ¡jal vmladora pondoja, ..-.:, 

Dioeo que hay que ¡LIIRIIT un minuto de silmcio por cada muene, 
Pero yo digo que c:nl.OnCC:S el sllcncio seria eterno, viviri~me» en un mundo en total 

mutismo, y s[, sabemos que si~ como bLIDUIOO:S vivimos matando. 
No deberla de cxtt111ar, cuando el placer del humono es asesinar, 

Cuando la vida de un ser re convierte en el instrwnento de $1 placer, 
Unos lo Uaman .. deporte", oti'OI mis estúpidos, "arte••, no, la tortura no deberla extraftarmc. 

•• 

Será porque obl, c:émo se extralla la paz, la IJwtquilidad, 
Lajlllticit, la~ la~ lalibc:rtld~ 

Un olio más que oca1>e y .. pez, tnr>quilidad, ore., ore., di:., se CDiicrraaún más. 
Un l6o mM, 11, m oiiomeaoslambiá>, 

Un a6o ""'de injuslicia, de aimeoes, duileDcio, 
Uo olio m6o bobi,.oclo con..,... que se -..llnD "penssntes". • 

Sera ~li¡e:ntes". ~·'b'N ...... , 
Sin alea. sio COIUl6n, 11in mi>n, eoos que .;.._por di.....;6Q, la deswcci6n, 

No importmdo si es de OCIO~«, ~·. ... .• 
Peto dioeo.coodeaar elaufrimieoto, el maltra10, el eecuatro, el ...mato, 

• "~ Y. piden, implonn, exigen jUiticia, me preguoto,I;IC la merecen?¡. '~·· 
• < ¿Y a ellos el obj010 de su diversión quién les.va a bacer jUIIicia? 

· Se mcJJ..- los ojos de légrimas. el oon:o6o de robla, 
La clbeza de uco de sólo pensar que ooy de la misma rau. 

Un a/lo m6s que se ~ un olio más que vendrá, 
Un olio más exoallaudo justicia, pez, libalad, 

Un año más que pon celcbnr.., muertD más.., el firmamano bolri, 
Olro OlA m la plaza se ....,ocb>Á, 

Y eso ser d mcoos culpoble de todos, c:oo la miroda ~ 
Closodo, eosan¡renmdo, humi!lodo, todWodo. o 
Sehadepre¡unw,¿porqué? ¿Qué hice mal? ... 

Y no sabtá reSPOnder, porque no hi.;:o, nl ha bocho nada mAl, · ,, , .. ,. 
Sólo ansiaba lo que cualquier ser, vivir enpu.. c::oo traoquiUdad, CODlibertad. 

Unanomásqueseva, ,, ·., .. , 
Con injusticias, con dolor, tal vez con más decepción que en el afta anterior, ~· :. 

Pero no, con más silencio. 
Dicm que hay que ¡uordar uo minuto de silencio poc coda mt.oene, . ,. 

Pero el silencio es de oquel que no se lll'eVe a oír lo que le dice su contWo. .. 
Lo que le dicu la r1llÍIIl. 

e. pocas palabru el sila>cio os de equel que no deja. nl po-, nl sabe vivir. 
De un cobonle ouiOilOIIIbtado "pensan1<: •. 

Si tú no eres un uesino y respe<as la vida de los demú seres, 
EniOI>OeS di ¡NO! ala IO!tUra, ¡NO! A las corridas de coros 

LA TORnJRA NO ES ARTE NI CUL nJRA 
ii!NO A LA TAUROMAQ\JÍAIII 

Pd. tal vez no haya gran concordancia en el texto pero lo escribl, acgún me decía mj 
•inspiración" 
POR.: MARITZA KR.IZTINA 
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EL PROGRESO 

B desarrolle. la ciOJilización 4 1!1 auarce SCil palabras que han condu:iá:J la 
ITiil'CI'a: de o::ttldente 

l'rogri9:Jes la palabra que dEfVE al siglo •><. ~prog~~r-1!90~ q"" mqe con la 
lfiJder<idad ~ ciOJilización l.j progreso. 111! COI1IIierten .., palabras 

utilitarias. l!ldlsi~~as de IXddente 
'T mani¡Uadas ¡xr ell¡¡¡s. l'or il'te de magia eL m.nh ae dMdó El1tl'l! paises 

desarrdlaó:Js 
'T !Úldl!9arrdlad:s emre lu!oos 4 malos. Pero la falacia del desarrollo 4 1!1 

• ¡>ogri!SO 
ITbnró as liu-itaciores. ts ilrfr"'iHe que 101\ols tapnóiiJII:llrÓIIÍI l.'s 
~ que ttxl!!!s fDdamos io" cada llñ::J 

A WCIICia1U' a la ri!Jíeri fran:esa 4 a la costa ;wi. 

B tln!r ¡xr afán tiLÜ!!tio. el aom.Jiar IXliT'C ~ 0sfrute 4 
~ ha reaJiwb luricida para la lunaridad. 
l'orqill! l!lpogtl!!l:l m tíaE linte;. perola 111hnleza sL 

B prcgre¡o m es eiiU!IIO romb·e de la paz. 
la !Ojalad los ......,.lunaR:& ro :u1ts ¡Untas. 

la IDTVÍdiu:lm es similar a rillgW orgaiÍ&ml bíológico.los hlmaros :u1m 
más~ t¡IE las simples célll.as o amebas. B desanullo de"" árlDI de 

manzanas nada tíaE que ver con la~..., mois. 
1\b eásten pantas "5l.blesarmllada" 4 IIII!IIJS <OS que qiÁfftn ¡:ann!i se a 

Otras "desantiladas " . 
Pero las palabras lÍe>1EI1 una fuerza tremerlla, si la Wla era mef;Jr en l.'stad:s 

I..Od:J$ 1!9 ¡xr que el@¡ SCil "" país • desarrolliub". 
!i los ~lS terían "" alto riuel de l:ienestar e; ¡xrt¡IE ~esta 

desarrolli!rla. 
Pero tal desanullo así es imferlsi<.o. .,esw,.....•""c:le do:s•tlo de sí todos los 

meca11Í91110S de ecplotació<\ desigualdad e injwticia que los países ricos han 
utilizad:! en contra de los países pc*lres. 

ITlanatma Gardli, ese gran libertad:Jr de la India. renreió a las cnrt:JBdades 
del "progreso" 4 la ci...U.Zación 



Por que en su proful'lla espnt~Jalimd c:aopaóó que till reliCl6nconla 
nan.-aleza. CCIIlla lAda. 

Solo ¡:Ddria conducil' a la mJerte. Cludi. pues. abal'llcn su brillante taln!l'a 

de abogado 4"" retiró a una aldea dolode: 1111 deócó a 91!1obar su ¡rq¡io i.I'I'Dt. 

a <:>Atiwr algOIÜJ para lilar 4 tl!jls sus prq10 ~ ~ deriró su 
tiempo a ID15II5'IIaJ' su vida a ...W ~ 4 OB2!1 en espntualidad. 

Este es un ejuopo de~ 
Pues la autogestión tiene que Ulll' c011,1a pO!Iiblldad del !ler ilumarD. de hacerse 

cargo. penlOiill~o eute de - receSidades. 
't las lli!CI!!lioÓldes lunl.nu ID! las IRsmas rle9de hace bastante ~ pal\ 

tEdn. 1.1!St1Ól•qeto. alegril. loberw!. iiiTD' 

Junto CCJI1 la autogestión crece la io:ión 1 :ooperatillista. del ode: ~s 5e 
BljUdill Ull!!S a ot~s. para sdvemar estas IW!CelidaJJes. 

Pero con la división del trabaje. la autcigestión dejó de SEI' ¡:rsitie. se aummtó 
sí. la nu:osula.d de m \*"'I.DÓI\ pero el il'llililduo quedo inublizado para. por sí 

ITÍSIT'@. SCÍI/Bltar todas - o e :esododes 
B mto que se igna..tl fue el del p cg¡ esa. el del a varee 111D1tenotie de la 

lu.omalldad. naOil el desarrdlo, hacía la ciWizaciá\ 
Hacia un estado perfecto de coll\livercia. 

Pero esto no fue atá, fiJ1dado m el lnterél lndividuill. el camlrD que la 
lunandad sigLié fue ~lacia el enriquecimento de IS1JS .a. ... el 

~deOIJ"'So 
&nilcB de vida cóu oodos .U.... La destru:Ción de la nan.-aleza. mo. 

dvei'SOOill!9 4 mtJd¡¡ sobre abummiento. angustia 4 desencanto. Pero no l1iilj 
marcha atrás. 

los duefos del mnlcJ CC11!111ÚBn endiosados IXlll el progreso. 
Al hn lo liJO (]¡ntol\ 

"&tados l..nO:J$ es la lrica naoón ~·. 

dJ>oé "'fUt• La Mmbruna en f\fnca li\ISilhañana' 
~Oué imp:ortarcla tiene en la bolsa de valores la e><tinción de alguna espeoe 

de la fauna salva)~!? 
Qesecl1alje, el nW'ro ser luni.ro es ~ sl'lo tsud:J Wdos. solo el 

II1'\)I!Nl es el \neo que " ' \D tiL 

Por: Jirafa 
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L,A l¡ü~T~ EN~LES 
El sistema dominante de lf' dvitf~.lcjt,n actuá1ft-esum«t"\1l.abe:r aJcanzado un 
ronoci~iJnto de m~cf\o vaJorf Jn varo, q~~da tiene• que v~r con los valores 

natunles:'del..,r hum..fo cotqp p•rt~ e dll>o, JÍJlO lnas bien ~n la vor.igine 
del ser humano en un mu'hdo gue fun ona a base el~ dinero, a costa del 

sufrintiento ~nimal, la devutadón de ]a n turaJe:z:a y po} Jo tanto de nosotT@s 
mismOs . 

La cullura es el conocimiento q~e l~s civiU:t;\;-jQI¡ey, (~1~s,hum~o.\ utilizan 
pua su subsistencia, de•tollo ytbnvivencia,J~l\rte Parte de._la cultur~ es 

un medio de expresi~ J'"'• 1~ \n)prts,clndilile á>IJllJRI<iKi6n c¡uese logra • 
través de la <realiv'lf.ld, un aml,>'iehte de•e>!reul~\l~é~'b,d; sin i!lfb.ugo la 

cstructu.ra del capifilfumo no comprend~ su eseada ruda ciue no pi'octuua, y 
llama a todo lo que pq~da llenar sus l¡~lsl/los ~ot;te", e\ ~el entrelenimiento 
popular como, las corridu ~~~ ihro~\clrro$, '"'lea~e g'lllós, pc!O"o, et~. no son 

myqJAe espe~ d~a mffjue l!es~qY. d6tru)en- tan 
menciona1la ~~-.;'c~l dd!ct n jsé.ltsb:.;\tv¡p~) ~ ~·re~ dellltradici6n 
y !•• costwn N.mo u ra •el <~llr.\}~/~blo.~imdo que 
unálradicion cont\e..,.,l,uri vo."tor orb~!{lp. i\p'\es¡trqos.que un suceeoq'l.e se 
repile por un detenni.nado gryd aoc:W "p ~· S'éa re'c:óidar sll jerarc(ula a1 es 

pooible a perpetuidad y w <OS lumbre& corno un capridto cok<tivo si tu 
podemos llegar a comparar con lo• h¡bitoá individuales ya ~ean malos o buenos 
según el caJificativo moral ~n el que nbs encontrtmo~ y t-omo la mor.t que no& 

afecta direct=ente es la que vivimos es v~'1¡onp>so 1'\exc;u.,. de ambas. 
La lecnologla y su tonfort han 1ra14o tons1go a n~estro:r manos un mundo 

sintetil'..1do en pastillas y mic.rochips qpe resoh1cr.in nuestras preocupaciones tan 
sólo con unos tantos d6~.ues. 

Los l~boratorios forman p.trte de l.t inqulsició'\ci4!nttfiu, donde los animales 
son ncrif'iudos y torturados sin piedad a1gWtA en experimentos y vivbeccioncs, 

cada vez que sale un cosmético como"-pór eje{Uploun .sha.mpoo es probado en 
ojo<; de conejos para probar la irrit.bilidad en estos dejaudol@s cieg@s en la 
practica antes de que fundone pua su uso comercial, hOy en dí~ l.a. eropre5a 
farmacéutica cumple un pape, 1/nportanle en el caos que ha creado el nuevo 

orden mundial pues comParte la mes• con tos poderosos. 
Este Poder!... una facuJtad que se adjudican en base a la violencia }• violentas son 

entonces tomo funcionan las cosas, desde cosméticos hasta armas de todo tipo 
(biológicas), todas son probadas en animales o he<.bas con elles, por que ese fue 

su único error ... 1, ser un animal no humano. 
El antropocentrismo, se ha convertido tn el terrorismo del mundo Anim.tl, que 

anlc nuestros ojos pasa inadvertido, pues el sentido de propiedad que nos 
enseñ•n de~de niños tiene que ver con Ja formA en como percibimos .11 mundo,. 
creyendo qu<' somos los dueños tot.Ues de este. Las ma.sc:otas como prisioneros 

del capricho personal, complacen a un amo que les torturará fisica y 
p~itológicamcnte si no se adaptan a su modo de vida. 
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Desde los seres mas clásicos en la domesticación como lo son lospcrr~s y gatos 
hasta tigres y leones que le dan un effmero "status" a la excentricidad del rico. 
La demanda de carne ~ara consumo humano, implica cotidianos asesinatos en 

todas partes de) mundo donde se pueda pagar su precio_. y es que la palabra 
asesinato en u,..a sociedad humana se limita a humanos es decir a u~ sola 

espede, a este .racismo se le llama espesisimo, mientras hectáreas en. el phmer 
mundo son utilizadas para cosechar grano para alimentar g,nado de cons\lmo, se 
puede alimentar en el tercer mundo mucha gente de escasos recul'SOS que sufre 

de hambre. Las multinacionales sobre todo las que se ded~ea.n a la comida~ápida 
como Me Donalds, entre otras debido a su exorbitante demanda en todo el 

mundo nos dan una idea de la cantidad de animales que mueren diariamente en 
todo el mundo para convertirse en un producto. Esto recuerda bastantera la 

época del tercer Reich, donde se sacrificaban a Jos judíos Sólo ~r serjódios y 
eran utilizados para hac~r topa, jabones, lámparas,~c.. • 

El glamour, la moda y la estética como estrategia del negocio demandan el uso 
de pieles, que entre más exóticas pueden ser, mas dinero obtienen estos 

merce¡¡tarios. En el polo norte so1,1 perseguidas focas, leo~es marinos, hqrca...;, 
osos polares ..• e'n el bosque zorros, conejos, osos ... en la selva, tigres-:rlu\teras, 
monos ..• en el desierto, víboras, coyotes, jabalís, aves ... e~ lasll"'tta&if,Flayas, 
delfines, orcas, tortugas ... no hay ecosistema ni especie q e este exei\la:pa.ra 

convertirse en víctimas del consumo. 
Bie~venidO$ a esta nuestra sociedad, a nuestra cultur'1la cultura de la 

c.xplotadón, el sufrimiento y la tortura 
Este es el confort de las sociedades modernas llaman civili~ación, 

Sin embargo no todo es tan fatal, 
nosotrOs somos quien a diario le da significado a esto a partir <le nuestra 

conducta, 
Conducta qu.e es reflejo de nuestras ideas las cuales revolucionan a través de la 

conciencia. 
Reflexiona, y haz conciencia, revoluciona tu rnc.nte, auto-edúcate, lee y lucha, 

boicotea. la tortura., rompe con la perpetuidad de los discursos del opresor, pon 
en marcha tu "'ida por el camino de la verdadera libertad. 

. Vive la autoge&tión ... l 

I.,osdala .... la libertad, se encueñtra en el amor y la responsabilidad hacia 
nuestros hermanos humanos,.animales y el medio ambiente. 
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RESISTE Y ElliSlE 

PltiMaO ._G«KJ€ZCC A TOOI.S U.S PERSONAS K IWI COIC'IERTIDO ESTA LUOIA 
EH UNA VIDA DIARI.l NO SOllD.lRIZJHDOSE COII U.S COIIaDI.S T .W0U.S Y 
APOYANDO ESTE MOI/lloiiEIITO YA SU. EH UNA I'OI!MA DIRECTA O SECOIIDARIA Y 
lOIWI TWSI'OIMADO all-'IIB'I.IDIO TOT~ COIITRA a VBOUGO BID 
IMWIO K GOZ.l Y SE DIVIERTE CON a DOI.Oiit .\.ENO . 

.. IENUOO lla<OS ESCUOIADO K lOS ANJM.llES NO SlaiTal Y MO SUfREN PERO 
SE ll.t.lLfGADO A UN.l CONClUSióN ClaiTiFICA K LOS ANIMALES SI TJalal 
SENTIMJEIITOS Y ES POR ESo K TIIN:N REACCIONES TAN HUMANAS COMO 
NOSOTroS COMO ES : U. ~OOUCCióN SEXU~. a tu.MTO, ENTRE OTROS K 
lOS !lACEN SER SENSIBLéS COMO TOOOS NOSOTROS. 

UD C?Gl9 e ¡;:g <:::§:::>o= o= El esO aJí::J 

, TE ll.t.S PREGIJIITADO K ll.t.Y ANTES DE 1-'1>. coa!Dll 

ESTI.S SOH UNAS CUANTAS COSAS ANTES DE lA FIESTA BRAVA. 

• SE COlOCAN AGUJAS EN LOS GENITAlES • PARA K NO SE MUEVAN A GUSTO 
• SE DITROOOCE ESTOPA EN U. GARGANTA O PROVOCANDO K SE AGITEN 
• SE lES PONE VAsaiHA ellOS OJOS • PARA IIIJIIUR U. VISTA 
• SON AISLADOS DE U. MA.'QA • ::At.!SAIIDO DESCOIIaettTO ~Al 
• ANTES DE !A COU!O.l VIVEié :N LO:)A~S MUY PEI!IUEROS • 

PROYOC.IIDOI.ES INCOI-K>DlDAD 
• SE LE AZOTA COII COSTAlES DE AREII.t. · PROVOCANDO El AGOTAMJEIITO 
• SE lES DA DE TRAGAR PURGANTES • PROVOCANDO lA DE~IDRA T ACióN 
• PONBI IRRITANTES EN U. PATI.S O PARA EVITAR K SE EOial 
• DISMINUYE lA PROPORCióN ALIMENTICIA · Al'f(;TANDO SU METASOLISMO 
• ~OS SOH MENORES DE S ARoS O LO CUAL ES UN llOLOCAUSTO 

NO TE UNAS A ESTE DEPORTE CAPITALISTA Y CRIMINAl NO COIISUMAS 
PRODUCTOS DE ESTAS EMPRESAS COCAllCOLA CORONA Y CARTA SLANCA 

•I!IUIEN SE DIVIERTE CON EL DOI.Oiit AJENO? 
I!IUióN GOZA CON a MOiitSO DE lA SANGRE? 

,6lUI.H MATA A OOIEII? 

¿<l/UIEN ES EL ANIMAL? 
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SIS 
S 

no mas viOLEncia . .. 

• 

U TOii!TUitA NO ES Ali!TE NI COl TUI1A! 
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;Manipul~ón de 11\.Jibe®d ~nsamien"''oo~ 
A.d'o'el'tencia. 

No es nada nuevo lo que a continuación comento. 
Es e l mismo y clásico rollito libert.,tio, 

As¡ que si eres muy ex.igente con la lectura. 
Tal vez pienses que esto es basur~ 

De la libertad a la ma,ni¡l,ul:•ci•~Ji· ·n.o 

Q.uélas disfoaza 
Lo misnro daJa re~ldía de las drog_as 

Que estar parado ea laJila'de 
• Al fin de cuent~todo 

El patrón consume tu frabajiol 
Todo tiel)e precio y tu 

• 

Televisión reOejar nuestras vidas y nosotr@s reOejar televisióot 4 
Amor subliminal, felicidad subliminal 

Comprar o pensar es un dilema .... y no Ilienses tanto! 
El tiempo es dinero y no es tan barato 

Oc niño me acuerdo 
Son re bonitos lo~ dibujos animados 

-Yo quiero ser como rico Me pato .. ! Bombero, policla o soldado? 
,Le tenía m iodo a un l'!onstruo ficticio n l~s ocho años 

Crc e o pot miipadrcs.y mi ima~ln~cíón 
Aliora elsi~tGI a me tiene ater,riiriznd~ 

Incluso cll¡ e esta en el vanean(), 
Los ruMlS son rojoS:):)os_ chinos am.1_rillos 

Las naciones racistas y Jos líderes fascis tas, 

o pude contener mí llanto a los 18 añO$ 
Por que n~ entendía que ... 

90 60 90 es el numero de serie 
Oc un estereotipo humano 

Placer subliminal dolor subliminal 
' 

Tol)o Pol- .EL il'lvalu Q.bla 1 

Pr.:do de Lo Li:'9<2..--l-od. 

' 

.. 
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