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PRESENTACION

Lajuventud ha sido vista como una etapa de transitorie-
dad, de preparacion, como un grupo social llamado a cuali-

ficarse para asumiren la adultez la participacion piiblica en

el todo social.
Esta mirada sobre lajuventud no deja de ser sospechosa,

al confinara ésta en espacios limitados, en los que su pala-

bra, su accion y aspiraciones, no son asumidas en la direc-

cién y desarrollo de la sociedad.

Esta es la logica de la adultez capitalista: una logicains-

trumentalista, en la que a los sujetos sociales se les asignan
sitiosy roles, de acuerdo con la utilidadpara laperpetuacion

de la particular sociedad del “Dios dinero”.

Lajuventud se instrumentaliza desde el consumo o desde
su incorporaci6ona lasfuerzas militares, pero no es convoca-

daa los espacios de concertacion y decision donde se definen

los rumbosfundamentales de la sociedad.

Sin embargo, esta mirada hacia el joven, no concuerda

con el realpotencialyprotagonismode lasjuventudes, no so-
lo como grupo de reserva en preparacion, sino como sujeto

capaz de incidir en los principales cambios culturales y po-
liticos.

LA CIUDAD DE LOS JOVENES: Una Mirada desde Medellin,

es un esfuerzo desde elInstituto Popular de Capacitacion,
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LP.C., porprofundizar en el debate acerca del papelyposi-

bilidad, o no, del protagonismo delajuventud urbana.

Los distintos escritos aqui registrados, expresan nuestro

interés por rastrear las potencialidades de la juventud que

quiere ser “Actor Ciudadano”, capaz de construir identida-

des propias y proyectos de transformacién de surealidad.

Pero igualmente, presentamoslas limitaciones de lajuventud

de hoy para asumir estos retos.

Es claro que nos encontramos ante una juventud cam-
biante con relacion a las pautas culturales que en otras déca-

das la marcaron.
Lajuventudde los afios 60y de laprimera mitad delos 70,

fue, en general, optimista: su mirada estaba puesta en elfu-

turo. Eran los tiempos de las ideologias y del discurso poli-

tico que arrastraban al mundo entero.

Estajuventud tenia como contexto el monopolio “frente-

nacionalista”, las nacionalizaciones, la reforma agraria, el

nuevo habitat, la nueva ciencia, la nueva universidad, el anhe-

lo revolucionario. Estos desafios del entorno, hacianlas aspi-

racionesprofesionalesy las exigencias académicas a un lado.

Habian unas dimensiones en las que la juventud, con su
protagonismo, aportaba a revolucionarlas: eran temas dlgi-

dos como el sexo, la raza, la guerra, el amory la politica.

Si bien el “Frente Nacional” habia terminado despoliti-

zando al conglomerado social, no logré lo mismo con una

juventud que mosiré su inmensa capacidad de sofiar y ser

protagonica en la construccion de sus ilusiones.

Pero hoy, en la década del 90, comienza a percibirse otro

sentido de tiempo para la juventud, la que en su mayoria

expresa unas condiciones de depresion, escepticismo, tramas

de violencia intersubjetiva e indiferencia ante los grandes

temasde la ciudad o el pais; se da en ella, un cierre al sen-

tido defuturo.
Esto se daaltiempo, en que la mayoria de lajuventud, se

dedica a sus actividadesindividuales de sobrevivencia desde

un marco escéptico y a veces hedonista, que claramente ex-
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presa sunointerésporparticiparen lapropuesta de sociedad
que ofrecen las “Izquierdas” o las “Derechas”. Lo dramati-

co es que al no poseer ninguna propuesta, la mayoria de la

juventudpareciera agitar la bandera de Ia no socialidad, de

una convocatoria apocaliptica de disolucién total.
A pesarde ello, aunque con un perfil aparentementein-

significante, en ciudades como Medellin se desarrollan, pre-

cisamente en esta década, importantesprocesos de expresion
colectiva de un sector de lajuventudpopular, se dala irrup-

cion de untipo de protagonismo comunitario juvenil.

Este tipo de participacion juvenil en el Medellin de hoy,

no puedeserleida ni caracterizada como movimientos socia-

les, al menosno el tipo de movimiento social que nos hemos
ensefiado a valorar desdela literatura social o desde la expe-

riencia empirica, de grandes torrentes de movilizacion social

en defensa o lucha por determinadosintereses.
La participacién juvenil se nos presenta, muypor el con-

trario, de una manera atomizada,desde distintas practicas de

organizaciénjuvenil, estéticas opracticas culturales, comu-

nidades de gusto, etc.
Estas practicas parecieranserformas de accién colecti-

va, instaladas enel escenario de lo cotidiano, donde se mez-

clan en una tensidn surgida de la dindmica defragmenta-

cion e individuacionsocialylos esfuerzos por resistiry re-

construir nuevasformasde relacién, identidadysolidaridad

social.
Conelpresente libro no esperamosdar respuestas tinicas

e infalibles. Nuestro interés, como Instituto Popular de Capa-

citacion, es dejar interrogantes planteados. Pero en cambio,

st expresamosla necesidad de trabajar desde un proyecto

ético y culturalal interior de lajuventud, para la reconstruc-

cién de nuevos sentidos de lo comin, capaces de sortearlos

desafios de una época, que promueve la desintegracion y

disolucién de la sociedad comoel tinico futuro posible.

Los Editores
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NOTAS ;
PARA UNA COMPRENSION
POLITICO-CULTURAL DE

LA JUVENTUD EN MEDELLIN

OmarAlonso Uran Arenas
Socidlogo - Investigador

Instituto Popular de Capacitacl6n - 1.P.C.

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

El fenomeno juvenil, bien como hecho generacional o

como acontecimiento cultural, debe implicar, para su
entendimiento, las condicioneshistdricas locales en donde

este se desenvuelve,relacionadas, a su vez, con las formas

sociologicas contemporaneas de comunicacion simbolica.
Ello quiere decir: combinar los factores especificos de la

identidad local-regional con los nuevos patrones decrea-

cion identitaria del mercado simbdlico mundial.

Esto es de suma importancia, porque nuestro interés
consiste en observar la generaciOn y conservacion de

formas deinteraccidn socio-cultural, por un lado; y porel
otro, las tensiones y maneras de vincularse los diferentes
sectores de la juventud con la actividad politica.



Il. ANTECEDENTES HISTORICOS ;
DE LA JUVENTUD DE MEDELLIN

(Aproximaci6n)

Medellin es una ciudad joven, cuyo realsalto hacia la

urbanizacion (tanto fisica como culturalmente) solo vie-

ne a presentarse a partir de la década de 1960 . El com-

ponenteprincipal de este crecimiento estuvo dadoporlas

migraciones campesinas, queatraidas porel ideal de un

mejor mododevida y expulsadas del campo porla vio-

lencia politica, esperaban ser integradas a la ciudad.

Con sumosesfuerzosy fuertes resistencias de las éli-

tes locales, el paisaje de la ciudad se fue modificando y

creandose a su vez una nuevacultura popular urbana, que

se diferenciabade los habitos y costumbres de los pobla-

dores instaladosde la vieja villa de Medellin. Y, aunque

compartiendo patrones simbdlicos arquetipicos de la an-

tioquefiidad, esta nueva cultura popular urbana, producto

de las migraciones y la aglomeracion desplanificada, va

a encontrar su via principal de expresion, a través de la

informalidad y el marginalismo.

Estructuras basicas de organizacionsocial e identidad

cultural “paisas”, se trasladaran y reubicaran con estas

migraciones enla ciudad. La familia nuclear y extensa, el

respeto hacia —y la autoridad fijada en— el padre,el ca-

tolicismoy la veneracionpor la madre. Sin embargo,las

nuevas condiciones provocaran profundastransformacio-

nesen instituciones basicas comola familia, la fe religio-

sa y el espiritu de trabajo.

Lacrisis industrial y el surgimiento del narcotrafico,

incidiran fuertemente en las transformacionessociologi-

cas y culturales de la primera y segunda generacién ma-

siva de jovenes propiamente urbanos, quienes ademas de

vivir una infancia diferente a la de sus padres campesi-
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nos, deberan enfrentar las contradicciones econdmico-

culturales del capitalismo en la ciudad latinoamericana:

desempleo cronico, escasez de bienes de consumocolec-

tivo (servicios publicos, escuelas, hospitales, etc.), comu-

nicacion de masas,los inicios de unaestética de caracter

juvenil, la compulsion al consumoy el hedonismo.

Nosencontramoscon untransito muy reciente —aun

en proceso— de un mododevida agrario hacia uno urba-

no, dondeciertas estructuras y simbolos de autoridad y

poder continuan existiendo, tal como lo constituyela re-

ligiosidad catdlica y el autoritarismo de corte patriarcal

—yel cual se encuentra de maneraestrechaligada con la

nocién de “verraquera” y tenacidad de los paisas—.

De suerte quesi “antioquefio no se vara” y “el que

peca y reza, empata” son refranes que funcionan. No es
de extrafiarse el auge de actividades comoelnarcotrafico

e incluso, asociado él, la gestiOn privada de la justicia

y la administracion de la muerte.

Tenemos pues, por un lado toda unatradicion que,

fetichizada o no, funciona comotelén de fondo dela

identidad generaly abstracta del “paisa”, entre los cuales

se incluyen, por supuesto, la mayoria de la juventud an-

tioquefia, y la cual se manifiesta abiertamente enla (re)-

peticion de una “Antioquia Federal” o incluso de una

“Republica Independiente” en la mayoria de actos depor-

tivos-masivos regionales.

Porotro lado, asomael horizonte de la complejidad y

la de construccion,la cohabitabilidad de diferentes nocio-

nes del tiempoy la realidad; esa otra ciudad invisible

enlazada por campos magnéticos y ondas radiales. Es la

ciudad delas antenas parabdlicas, de la TV porcable, de

las cien emisoras en FM; hablamosde esa juventud que

consumey (re)produce unaestética no regional, que pro-
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cura mantener una imageninternacional.
Observamos aqui, comunidades de gusto diferencia-

das: unas rapper, otras rockers y otras salseras, pero tam-
bién aquellas que conservan y procuran actualizar estéti-
cas tradicionales. Aqui el horizonte comprensivo de la
antioqueiiidad serelativiza, debe relacionarse con todos
estos nuevos procesospropios dela aglomeracion urbana
y de las tecnologias telecomunicativas. De donde hay que
observar, qué de especifico-regional y qué de internacio-
nal-sistémico, tiene lugar en el fendmeno juvenil antio-
quefio.

Il, JUVENTUD, CLASE Y CULTURA
Partimos deafirmarla existencia actual de unacultu-

Ta general mas —mediatizada—, que sobre todo define y
configura los objetos de deseo y unas culturas segmen-
tadas en correspondenciaconelnivel de ubicacion en la
estructura socio-econdmica, donde se define preponde-
rantemente, no el objeto de deseo, sino los medios de
acceso y las formas de relacién con el mismo.

Observamospor ejemplo, que objetos “mass-mediati-
camente” promocionados, comovehiculos lujosos, mo-
tos, electrodomésticos,etc., son aceptados-deseados por
las mayorias, pero no son posibles de ser poseidos, goza-
dos u usufructuadossino selectivamente. No podemos
olvidar, que también alinterior de esta cultura en general
y de los segmentos socio-econdmicosestructurales, se
dan fugas (practico-simbdlicas) no asimilables inmedia-
tamente por los mass-media, dondelo deseable y su ob-
tencién mutan de objeto y medio.

Conestas consideraciones globales, podemossin em-
bargo,introducirel andlisis de juventud, clases sociales y
practicas-simb6lico-vitales. Es decir, podemoscontex-
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tualizar la cotidianidad de un joven nacido y formado en

una comunaobrero-popular; de uno nacido en una urba-

nizacion de clase media; de técnicosy profesionales; y de

otro nacidoalinterior, ya no de un barrio, —porque no es

el territorio quien lo define—, sino enel de una familia

acaudalada (burguesa, mafiosa, terratenienteetc.).
Tenemosasi, que la nocion y experiencia de ciudad

que se obtiene, varia substancialmente y con ello los re-

ferentes y mapas subjetivos del territorio urbano,

Mientras que un joven nacido en unafamilia econdémi-

camente portentosa, tiene la posibilidad de tener mas de

un lugar simultaneo de residencia (casa, apartamento y

finca) y de viajar con frecuencia a diferentes lugares(na-

cionales y extranjeras), un joven de barriada popular,

reduce ostensiblementeel territorio de su movilidad a su

zona o barrio de residencia y casi siemprese limita a
conocer el mundoa travésdela television. Pero asi como

la percepcion del mundo externo esdiferente, la experien-
cia que se efectia de la propia ciudad difiere radicalmen-

te. Puede suceder que muchos jovenesde diferentes estra-
tos escuchen la misma emisoray por lo tanto los mismos

mensajes publicitarios, pero las condicionesdetal recep-

cion varian enormemente y desencadenan acontecimien-

tos, aunque divergentes, orientados a un mismofin.

A medida quese desciendeenla estructura socio-eco-

nomica, las posibilidades de accién del joven frente a su

objeto deseado se multiplican. Ello no sdlo por la ma-

yoria numérica de los jovenes de sectores mediosy bajos,

sino tambiénporla dificultad de acceder a dichos objetos

de deseo, hecho que obliga a plantearse miltiples estra-

tegias de acceso o relaciéncon tales objetos de consumo.

“Tenemos que comprar una motocicleta, ropa de
marca, ir a discotecas”, etc., es algo facil para un joven
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de estrato alto; muchas veces, basta con solo disponer de

las mesadas 0 pedirselo a sus padres. Laestrategia es

simple y sin complejidad.

Este mismo punto es mas acuciante para un jovenhijo
de profesionales o personas de sectores medios, quien a

su vez involucra en el logro detal deseo a sus padres, los

cuales muchas veces terminan compartiendo la angustia

del “homo consumens”con sushijos: la estrategia es casi

siempre de ahorro, abstinencia y espera.

Para un joven de barriadas obrero-populares, someti-

do a influjos “mass-mediaticos” similares, se torna mas
dificil. Inicialmente, las estrategias pueden plantarse en

torno a tres alternativas: renunciar al objeto deseado, es-

perar y trabajar para su obtencion,o, por ultimo, acceder

al objeto de deseo, mediante arriesgados actos delictivos.

Son las alternativas de la renunciaal objeto publicita-
do y el acceso delictivo a él, las que van a introducircier-

tos cambiosénla relaciéndel joven de los sectores popu-
lares con la cultura media de masas: por un lado, la re-

nuncia implica la configuracion de una subcultura dis-

conforme que, consciente o inconscientemente, se plan-

tea la ruptura conelsistema simbdlico (puede leerse tam-
bién ideolégico) dominante. Encontramos aqui varias

opciones que puedenir desdela politica radical “anti-

stablishment”, hasta la creaciOn, o ingreso, a grupos de

pasotas, hippies, punk, movimientosreligiosos, etc. Por

otra parte, la actitud delincuencial, en el doble sentido de

ser una estrategia de supervivencia(racional, conforme a

fines construida) y de hacer parte de un mododevida, se

levanta contra la normatividad legal, para acceder a los
objetos deseados, los cuales a su vez tienen la virtud de

erigirse en indicadoresdel estatus social.

Nos encontramos aqui entonces, con la dificil, pero
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necesaria tarea de: primero, correlacionar la determina-

cién sociologica del mercado (mass-mediatico) con la
determinacién de un ascendentehistorico tradicional, le-

gitimado en la configuracion del imaginario joven, sus

practicas y apropiacion dela ciudad.Ello nos obliga tam-

bién a, segundo, discernir entre aquellos fendmenosde

caracter masivo transclasistas (tipo eventos deportivos
comoelfutbol, programasradiales y televisivos, practi-

cas religiosas, entre otras), de aquellos otros que porel

contrario designan, a modo deritual, la pertenencia a un

estatus 0 segmento socialmente reconocido. De esta ma-
nera, podemos reconocerdiferencias e identificaciones

colectivas, que de multiples formas interaccionan en la

juventud,en sus gustos, en sus practicas de consumoy en

sus actitudes frente a la politica.

A. La tradicion oral

La tradicion oral —entre chistes y leyendas— se ha

encargado de ir configurando una historia mitica sobre la

Antioquia fuerte y colonizadora; tradicion que ha sido

recogida por los medios de comunicacion y las campafias

politicas, para dotar de un sentido de identidada los po-

bladores asentados enel territorio antioquefio.

Sin embargo, es preciso anotar que esahistoria, asi

narrada tiene mas de imaginacion, que de realidad. Pues
al respecto, se deberia también hablar de las guerrascivi-

les entre antioquefios y la configuracion de esas otras

“Antioquias”, fruto de la expulsion politica y marginacién
social de esa “Antioquia Fuerte”, cordillerana y conserva-

dora. (Uribe, Maria Teresa. Los Partidos Politicos en la

region antioquefia. Seminario “Medellin, actores urbanos
y proyecto de ciudad”. Corporacién Regién. 1994).

Nosinteresa destacar, como el mito de la antioquefii-
dad ha funcionadoenla capital del departamento, mas

15
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que enotros lugares y ha dotado a través de la leyenda, ostent
de himnos y banderas, de una identidad —provisional— __ muert
alajuventud,la cual se reafirma con otras practicas como la em

el apego a la madre yla utilizacion funcional —com- mues!
pensadora— delareligién. St

Lo cierto es que el joven de Medellin, bajo el peso de recreé

todo este influjo, de una manera masinconsciente que cente
pensada,se siente orgulloso de ser “paisa” y de haber pregc
nacido en tal ciudad (Estudios de opinion,p.e., “El Me- diner

dellin que yo quiero” Realizado por el Centro de Estudios antioi
de Opinion de la Universidad de Antioquia. 1992). ment

Este es un hecho que traspasala estructura social re- identi

gional, el cual permite una identificacion minima entre E|

los jovenes de diferentes clases sociales y una asimila- | ampli

cion oblicua y selectiva de fendmenos como el del narco- econ
trafico y el futbol mismo,los cuales reafirman, no impor- | fidad

ta de que manera, el valor de la leyenda. Y es bajo las tuar ¢

condiciones del presente, que se intenta reactualizar este E

patrimonio mitico-simbélico en la practica de los javenes respu
urbanos-antioquefios. Nociones comola de ser “macho”, cerra
ser “verraco”, “no vararse por nada”, se mantieneny se do el
retoman en un contexto desacralizado, donde tener espo- la lo;

sa y muchoshijos ha dejadoseratractivo; el valor del mien
trabajo en si, ha perdido su sentido y lo que importaes ser exact
reconocido comoindividuo(0 sujeto) en una ciudad re- dad,
gida por la ansiedad del consumoy las leyes del merca- cipal
do, De manera queesos valores antioquefios que se man- cion
tienen y logran pervivir, es porque se han mostrado efica- | sual)

ces a la hora de adecuarse a las nuevas circunstancias, a | Ss
la vez que se han desligado de las premisas morales- _ dellit
identitarias de la “antioquefiidad”. se re

“Verraco” no es entoncesel que logra levantar una fatbc
familia, sino el que logra obtener suficiente dinero para’ y los

16
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| ostentar y repartir. Ser “macho” es no tener miedo a la
muertey atreverse a matar o exponerse a ser asesinado en
la empresa de ser el prototipo de hombre joven, que se
muestra con gran despliegue en los medios.

Surgenasi, diferentes tipos de bandas y milicias que
recrean en su légica interna, todala irracionalidad subya-
cente a un mito, con pocas bases histéricas concretas y
pregonado mayormente por aquellos que, teniendo el
dinero y el podersuficiente, se olvidan de su etiqueta de

antioquefiosa la horade redistribuir la riqueza social-
mente producida y generar espacios de democracia y de
identidad popular no extrapuesta.

El autoritarismo,la falta de capacidadpara pensar en el
amplio terreno dela cultura, el pragmatismo reducido alo
econdmico, son algunos ingredientes de aquella antioque-
fiidad que tiende a reproducirse en los jovenesy a interac-
tuar en la cotidianidad de sus deseosy territorialidades.

En este sentido, bandas y milicias, son una forma de
respuesta a la mismatradicién antioquefia que pretende
cerrar los ojos y resolverlo todo porla fuerza y/o buscan-
do el mejor provechoparticular. A ello, hay que afiadirle
la logica misma dela industria cultural y del entreteni-
miento, que fundamenta su accion en una reafirmacién y
exacerbaciondelos caracteres primariosde la personali-
dad, utilizando la agresividad y la seduccién como prin-
cipal via de su manifestacion y no permitiendo la solu-
cién individual compleja, es induccién (casi siemprevi-

! sual) de lo mistificado.

Se observa, de acuerdo con lo afirmado, como en Me-
dellin los espacios basicos de recreacion para los jovenes,
se reducen casi que exclusivamente a la TV, la radio, el
fitbol y los actosliturgicos mismos. Siendo las tabernas
y los paseos a través de la ciudad, algo no tan comin.
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El joven de Medellin se encuentra ante una ciudad

pobre en espacios publicos(en el doble sentido de ser un
bien de consumocolectivo, y ser un lugar para el inter-

cambio y discusion de ideas), que permita vincularlo y

familiarizarlo con la diferencia, lo que es producto de una

tradicién donde realmente la opinion publica poco ha

existido y la accién contemporanea de unos medios, que

tienden a la fragmentacién la accion unilateral es pre-

ponderante.

EI imaginario joven tiende portanto a ser fragmenta-

do y selectivo. La nocién de ciudad, se le presenta casi

siempre reducida a los ambitos de su circulacion porla

misma: una percepcién material de la aglomeracion, des-

ligada del significado politico de la diferencia queella

implica. A ello se suma Ia apropiacion privada o comu-

nitaria delterritorio, bien sea porparte de bandas,milicias

o urbanizaciones, dondela ciudad se convierte en un

mapa de zonasprohibidas,extrafias y desconocidas, Em-

piezan a funcionar entonces, los estereotipos que de an-

temano definen personasy territorios; estereotipos retro-

alimentados por los modelosdel cine y la television de

Justicia por propia manoy estilos de vida acelerados y

subterraneos. La nocion del mundose vuelveasi, incohe-

rente e idealizada. La ciudad, acostumbradaa un gobier-

no parroquial, se ve a si misma superadae invadida, sin

los recursos sicoldgicos y culturales que les permitan

digerir y apropiar criticamente sus contradiccionesinter-
nas y su entorno. Los movimientosestéticos, artisticos,

cientificos e intelectuales, son practicamenteinexistentes;

lareelaboraciénsimbédlica, se ve sujeta ala espontaneidad

de la accién individual, haciendo complejo la constru-

ccion de un imaginario conscientemente apropiado.
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Una panoramicabreve, nos ensefia que en Medellin,

la actividad cultural en el sentido de esfuerzo creativo, es

mas de recepcién que de elaboracién. El consumocultu-

ral se haya fuertemente estandarizado: es estrecho e in-

flexible. Ejemplodeesto,es la pocaactividadartistica de

la ciudad y el escaso esfuerzo del gobierno y del sector

| privado para impulsarla.
Dentro de este panorama, sobresale la constancia de

los grupos deteatro, que han logrado mantenersey diver-

sificar su producto, pero que sin embargo Ilegan a un

escaso publicoselectoy restringido. Cabe destacar, como
fendmenoatipico dentro de la ciudad, el crecimiento y

constancia de las tendencias agrupadas en torno al rock

(Rappers, Nardcores, Metaleros), puesto quealli se asocia
recepcion y reelaboracién, ademas de un lenguaje y un
mundo simbélico que rompecon lostradicionales cano-

nes de comportamiento juvenil y que ademas efectia una
interrelacién de la realidad local con el resto del mundo.
Empero,es preciso sefialar que estas son minorias al in-
terior de la juventud, es decir, constituyen la excepcion.

En sintesis, la carencia de una subjetividad propia, el
predominio dela heteronomiaenla tradicion antioquefia,

allano el camino, hizo mas facil la colonizacion del yo

por los medios masivosy en esos términos empobrecio la
capacidad creativa, desacoplando los imaginarios de la

propia realidad inmediata. Es decir, el mundo del joven

es invadido por imagenes ante las cuales se presenta in-
capaz de reflexionar, porque para ello no encuentra refe-

rentes, ni en su tradicién ni en los propios medios. No

olvidemos que el acto de pensar no es un monologo.

B. Incidencia de la diferencia de clases

Es preciso no generalizar arbitrariamente y se hace
necesario deconstruir. El mundo simbdlico de cada joven

19
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es también afectado por sus posibilidades de consumode
bienes culturales. Esta indicacion cruza y afecta la inci-

dencia de lo masivo transclasista: se puede compartir el
mismogustoporelfutbol, escuchar a “Latina Stéreo” o

a “Veracruz” (emisoras locales), ver los mismos progra-

mas por las antenas parabolicas o ir de vez en cuando a

misa; sin embargo, las posibilidades de cierto tipo de

educacion,los circuitos del transcurrir diario, la propia

experiencia de la ciudad, introduce actitudes y comporta-
mientos disimiles.

Mientras los jovenes comunesy corrientes de un sec-

tor como El Poblado(barrio de estrato alto), tienen desde

su infancia acceso a motos y autos, la mayoria de los

jovenes de los sectores medios y populares debencircu-
lar en bus 0 pieporla ciudad.

Mientras los jovenes de “estratos altos”, tienen sus

sitios comunesde encuentro en centros comerciales, ma-

Ils y clubes sociales, los jGvenes “populares”se reinen en

las esquinas, caminan porlas calles y ocasionalmente van

a pasear porel centro. Mientras los unos desean vias mas

rapidas, los otros desean mejor transporte colectivo. Ve-

mos entonces que la determinacion de clase es también

una determinacion de la cotidianidad de la experiencia
que se hace de la ciudad.

Lo masivo genera un lenguaje simple y a la vez abs-

tracto, en la medida que se alimenta de las pulsiones y

figuras arquetipicas de la cultura y rehuye el tratamiento
—procurael olvido— de los asuntos concretos que afectan

laexistencia de grupossociales 0 individuos en especifico.

Va a ser en el grupo aparte de la masa, dondelas ne-
cesidades no dichas, los deseos reprimidos, van a emer-

ger. Los jovenes ricos con su soledad, falta de comunica-
cion e impostura entre si, con mayoresposibilidades de
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conocer e informarse sobre el mundo,tienden a la depre-

sion, el autismo y a la necesidad de emociones fuertes;

casi todos sus problemasse inscriben en el orden de lo

sicolégico y la recreacion simbolica; mientras los jovenes

de los demassectoressociales, con idénticos problemas

y angustias en lo existencial, deberan sumar a sus preocu-
paciones,, los obstaculos para su reproduccidnbiologica y

material, ademas de unabatalla mas arduapor el recono-

cimiento simbdlico en su habitat.

Por un lado apatia, disimulo y competencia; por el

otro, solidaridad de grupo, construccion colectiva, agre-

sividad o miedo.
Aunqueson tendencias, ello no se puede generalizar

mecanicamente; en todas partes existiran personas fuera

de los estereotipos, mas aun, cuando en nuestra ciudad

hay leves indicios de una secularizacion juvenil.

IV. ORGANIZACION JUVENIL,
IMAGINARIOS Y POLITICA

Se pude inferir —y la realidad asi lo constata—, que

las caracteristicas socio-culturales del entorno donde se

formael joven, determinan en grado.sumolos niveles y

peculiaridades de sus formas organizativas. Las estadis-

ticas muestran comoel nimero de organizacionesjuveni-

les es mayor en los estratos bajos de la ciudad que en los

estratos altos, lo mismo que los intereses y objetivos de

las organizaciones (Los jovenes comoprotagonistas de

violencia y paz. IPC. 1994).

Es de anotar, quelas estadisticas no dicen de aquellas

organizaciones mas informales, que no sostienen una

relacion coniglesia alguna, forma de coordinacion barrial

y vinculos con el Estado. Esta consideracion es valida,

tanto para grupos de bandasy milicias, como parra gru-
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pos académicosy/o artisticos. Es preciso entonces, pre-

guntar qué diferencias discursivas, simbolico-ideologi-

cas, entrecruzan esta multiplicidad, para asi, desde sus

mundosdevida, considerar las relaciones conlo politico

y la politica en si.
La percepcion del mundoy la (re)creacion dela cul-

tura, estan determinadas porla posicion de clase de los

sujetos, por su identidad regional y por los medios masi-

vos de comunicacion y entretenimiento. Tener presente

esto, nos evita caer en faciles reduccionismos como son

lo de “cultura de clase”, “cultura juvenil” o “regiona-

lismos puros”.
Es necesario tener en cuenta, cuales aspectos o temas

de la realidad mass-mediatizada, son asimiladosporlos

jovenes de todas las clases sociales y a través de que

formas tienden a expresarse.
Los temas que mashanincitado a la juventud hacia

una accién organizada, han sido, en la ciudad de Mede-
llin, la ecologia,el deporte, la convivenciasocial pacifica

(la paz), el arte y la experiencia religiosa misma. Vale
sefialar, que los asuntos mas promocionados en los me-

dios han sido lo ecoldgico y el deporte, no tanto como

posibilidad organizativa, sino como modou estilo de

vida. Losotros temas han correspondido, masa la persis-

tencia y dindamica de gruposrelativamente pequefios (so-

bre todo en el caso de lo artistico) o a la promocion por

parte de instituciones religiosas y no gubernamentales y

en menorparte, por influencia de partidospoliticos.

Sin embargo, los temas pueden ser los mismos, pero

la experiencia que se efectuia de ellos puede variar enor-

memente. Tenemos por ejemplo, que en los “estratos al-
tos” existe unacierta “conciencia ambiental”, pero que

no logra traducirse en organizacion, sino que se circuns-
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cribe a la adopcion de cierta pautas de comportamiento

con respecto a la naturaleza o a la acciénaisladade cier-

tos individuos, quienes, la mayoria de veces, buscan rea-

lizar sus expectativas ambientales en asocio con la em-
presa privada o el Estado. Se originan asi eventos como
las maratones nauticas, los clubes de caminantes, progra-

mas parciales de reforestacién y programasinstituciona-
les como “MiRio”.

Por su parte, en los barrios populares, el tema ecold-

gico o medio ambiental, tiende a ser adoptado porlas
organizaciones preexistentes, como una forma de mejo-

rar las condiciones del habitat de sus comunidades. Aun-
que se desarrolla una cierta “conciencia global”al res-

pecto, no se logra desplegar una actividad que rompalos
marcosdela localidad, debido muchasvecesa lafalta de

recursos y a la poca experiencia organizativa de los jéve-
nes al frente de tal cuestién.

Se observa, que siendo lo ecoldgico un temacierta-

mente publicitado, no ha logrado generar la suficiente

participacion y organizacién en la ciudad, consecuencia,

entre varios aspectos, primero,de la cooptaci6ndel asun-

to como “clisé” de mercadeo y publicidad; como segun-

do, de la relativa dificultad practica, que implica un cier-

to conocimiento técnico de los factores medio-ambienta-

les; y en tercera medida, de la incapacidad de establecer

| mediacionesentrecientificos y técnicos, con los sujetos

politicos organizados de la comunidad, permitiendo asi la

traducci6n del discurso ecoldégico y la implementacion de

proyectos que involucren educaciony participacién de
las comunidadesy no solo de la juventud.

Hay que resaltar ademas,que la cierta sensibilidad de

los sectoresaltos a lo ecolégico, configura un marco es-

pecial desde el cual es posible adelantar formas nove-
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dosas de organizaci6ninterclasista, y desde donde seria

posible fomentar un movimientosocial con mayor dispo-

nibilidad de recursos. Ello exige la adecuacion y cons-

truccion de un discurso, que vincule el lenguaje juvenil

contemporaneo a las causas estructurales del deterioro

ambiental, pero ademas implica una accion decidida de

fortalecer la organizacién ecolégica-popular y desdealli,

una serie de accionesdirigidas a establecer alianzas du-

raderas con aquellos sujetos —dispersos— pero activos,

de los estrato altos. Esto conduciria a un aprendizaje del

lenguaje y de la experiencia de todaslas partes, tanto del

relacionarse con la naturaleza y su disfrute, como de la

voluntad y organizacion necesarias para su defensa.

La practica deportiva, como actividad basicamente

juvenil, es un tema que concita y moviliza un fuerte nu-

mero de jovenes. Sin embargo, a pesar de ser una practi-

ca que formael caracter, la disciplina y el espiritu de

grupos, es algo no tomadotan enserio, ni por el Estado,

ni porlas organizacionespoliticas; Por lo general, resulta

del acto espontaneo delas gentes. Vale la pena anotar,

que los deportes colectivos o de grupo, tienden a predo-

minar masen los sectores populares que en los estratos

altos, donde el deporte individual es de mayor preferen-

cia. La actividad deportiva grupal es de importanciapor-

que atravésdeella, se identifica el joven consu territorio

y tiene a su vez la posibilidad de ser re-conocido dentro

de la colectividad.

La organizacion juvenil en torno a la paz,es algo real-

mente inexistente. Esta se da como uno delos objetivos

entre muchosy se concibe comoelresultado deotro tipo

de actividades, las que casi siempre conciernen al desa-

rrollo comunitario y la recreacién. No se dapor tanto una

organizaciénjuvenil, cuyo objetivo principal sea la paz,
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aspecto queporlo generales algo subsidiario. Aun asi, se

dan algunas manifestaciones colectivas en su nombre,

que porlo regular no obedecen a unaplaneacién autono-
made los jovenes, sino a la actividad de redes y coordi-

nadoras mas amplias, donde se suman a otros actores de

mayorperfil politico y organizativo comolaiglesia, las
ONGy lossindicatos.

Algo similar se puede decir con respecto a las organi-

zaciones juveniles religiosas. Estas por lo general, obede-

cen a las directrices de la institucién catélica o de cual-
quier otra. Aunque existan margenesdelibertad,lo cierto

es que este tipo de organizaciones se conciben dentro de
unaestructura jerarquizada, preconcebidos como orga-

nismos reproductoresde la institucién misma. Empero,
este es el tipo de organizacion mas regular y extendida,

por el apoyo econdmicoy de direccién brindado porla

iglesia, lo que garantiza la formacion de una dirigencia

Juvenil comprometida conlos principios dela institucion.

En estricto sentido, mas que hablar de organizacién juve-

nil, habria que referirse aqui a una organizacién eclesial
—pastoral—, orientada a la formaciénreligiosa juvenil,

ya que no es unproyecto nacido autonomamentesino im-
plantado.

Criterio similar se debe aplicar para organizaciones

tipo milicias o de juventudes adscritas a movimientos o

partidos politicos. Aqui, la organizacién juvenil es un

vehiculo de transmisién de una forma de pensamiento, de

una corriente de accién y opiniénpolitica, cuya elabora-

cidn no esta a cargo de los jovenes mismos, sino que se

inscribe dentro de los marcos mas amplios y generales de
la organizacionpolitica.

Enla actualidad, estas formas de organizacion se en-

cuentran sumamente debilitadas. Por unlado, las milicias
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han venido perfilandose mas claramente como organiza-

cionespoliticas, que, aunque compuesta por jovenes en

su mayoria, no’son esta su razon de ser. Por otro lado,

movimientos politicos como la JUCO y el FER-SP, se

desarrollan fundamentalmente en el ambito estudiantil y

estan compuestospor una minoria de militantes, movidos

por una idea o voluntad de transformar y revolucionar el

Estado.
Parecido lo anterior, pero conideaspoliticas dife-

rentes, se dan las juventudesliberales y conservadoras,
donde sus integrantes estan movidos de maneraclara, por

la expectativa de una carrera politica y hacer parte de las

cuotas burocraticas del Estado.

Hasta aqui es observable que la mayoria de lo llama-

do “ movimiento juvenil “no es algo autonomo; a excep-

cién de algunos gruposecoldgicos, artisticos y recreati-

vos, la mayoria dela organizacionjuvenil, esta inserta en
dinamicas de reproduccién y confrontacion depoliticas

mayores.
Sin embargo, es necesario observar otro tipo de mani-

festaciones juveniles, menos formales y masligadas al

ambito de la estética y la logica de la supervivencia bio-

simb6lica, las cuales, a su modo, nos muestran la anomia

o falta de hegemonia ético-cultural de alguna corriente

estética o politica en particular. Por un lado, nos referi-

mos al movimiento artistico juvenil de la ciudad, nu-

cleado principalmente través de las tendencias del rock

y de algunos grupos de comparsas; y porotro lado, habla-

mosde la reproduccién acelerada de bandas juveniles

(gangs).
Es asi comoel rock, como movimiento en general, es

introducido al pais, via industria cultural, pero rapida-

mente se arraiga y transforma de acuerdoconlas realida-
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des tercermundistas. Comotal, representa un producto y

factor de la secularizacién social; en tal direccién se ubi-

ca frontalmente en contra de la tradicién y genera una
estética juvenil autonoma, que a su vez asimila rapida-

mente los cambios tecnologicos y sociales de su tiempo.
A su alrededor, surgen inicialmente “comunidades de

gusto” que a través de la musica, iran elaborando undis-

curso y una formadeser en el mundo.

Delos afios 70s a la fecha, el rock se ha transformado

enormemente. Entre sus ires y venires, se han ido confi-

gurando tendencias subterraneas (underground) y otras

comerciales. Son sobre todo, las tendencias “under-

ground”, las que merecen destacarse, pueses a través de

estas que se expresan las angustias y deseos de unajuven-
tud secularizada, la cual de manera autonoma, ha logrado

mantener una dinamica en dondese han integrado diver-

sos sectores socio-espaciales de la ciudad. Mas de 50

grupos musicales (entre Rappers, Hardcores, Alternati-

vos, Metaleros), cuatro revistas periddicas y unacierta

regularidad de conciertos, dan cuenta de esta fuerzajuve-
nil, que sin embargo, mantiene comounode sus estandar-

tes su independencia y autonomia, muy a pesar de que
exista una asociacién como "Asorock",

Algo similar a ocurrido con fendmenos como“Barrio

Comparsa’, el cual ha originado unaactividad replicante

y de emulacion en muchosbarrios popularesdela ciudad,

surgiendo asi grupos de proyecciénartistica caracteriza-

dos por su independencia. Ambas dinamicasartistico-

culturales, si bien desligadas inmediatamente de cual-

quier partido o movimientopolitico, constituyen en si un

hecho de cultura politica, ya que ademas de asumir pos-
turas frente a la tradicion y la autoridad, son espacios

dondela paz, la guerra, lo ecoldgico, la realidad econé-
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mica, la dependencia nacional, la crisis de futuro, entre

otros aspectos, son temas de discusion.

Porotra parte, las bandas juveniles constituyen la ex-

plosion de un encadenamiento de situaciones, dondela
pobrezay aspiraciones psico-sociales nuclean el asunto.

Esta es una forma espontanea —en su mayoria— de agru-

pamiento juvenil, la que deriva en lo fundamental, hacia la

autogestion econdmicay la busqueda de reconocimiento.

En su interior, habita la conciencia de ser-joven y el

deseo de no ser-como-los padres; un relativo anhelo de

gozar la vida y morir temprano. La banda se confirma en

el centro, desde donde se observa el mundo. Lahistoria

y la sociedad son cosas que, desde esta logica, practica-

mente no existen.

Segregacion social y pérdida del sentido trascendente

de la vida, son hechos que se conjugan en la produccién

de unos jovenes que se viven y se asumenen guerra con-

tra el mundo. La banda expresa a su modo,la actitud
vengativa de una generacion sin ilusiones y sin honor,

que, descreida de la politica, solo cree en el poderde la
fuerza y el dinero. La luchadeja de ser por integrarse ala

sociedad (tal como sus padres, primeros pobladores, lo

hicieron), sino por aprovecharse de la sociedad. A su

modo,los “gangs” creen estar ejecutando unaredistri-

bucion de la riqueza cuando roban bancos, autos o se-

cuestran, por que no acumulan sino que reparten a sus
amigos, a sus familiares; es una versidn andmica de una

lucha de clases, donde no se pretende el poder politico,

sino que el goce es lo importante.

Someramente, podemosobservar dos grandes tenden-

cias en torno a la organizacion y agrupamiento juvenil:

una espontanea, surgida desde el mundo dela vida, que

a su vez es mediacién y es contenido. Las bandas y

28  

"gallai

ecolog

rrespo

zacion

minio

da por

cialist:

ciacio:

Ca

las mi:

cione:

media

del Es

este a

organ

sector

nes ju

legal

Pa

infor

nil foi

organ

Le

atract

sia, la

dispai

tan cL

parte,

cen a

paz, €

cion |

la org
mient

OS



  

"galladas", los "parches" de rockeros y algunos grupos

ecolégicos artisticos pueden ubicarse aqui. Laotra, co-
rrespondea procesosplanificados de creacion, de organi-
zacion, dondela Iglesia Catdlica presenta un gran predo-

minio a travésde sus pastorales y gruposjuveniles, segui-
da por movimientosy partidos politicos de tendencias so-

cialistas que han logradoinfluir en organizacionesy aso-

ciaciones comunitarias.
Cabe anotar, comoa partir de los procesos de paz y

las mismas dinamicas de violencia, este tipo de organiza-
ciones, con algun ascendente de izquierda, facilitaron

mediante convenios o movilizacién social, la presencia
del Estado con programasdentro de lajuventud, pasando

este a ser un actor de primer orden en la dinamica de la

organizacion juvenil, a través de planes de desarrollo

sectorial y ayuda financiera a cierto tipo de organizacio-
nes juveniles que se ajustaran a los requerimientos de la
legalidad.

Podemoshablar entonces de una organizaci6njuvenil

informal y autonomay deotro tipo de organizacién juve-

nil formal no auténoma, o vinculadaa otros procesos de
organizacion socio-politica.

La organizacion informal aparece como un espacio

atractivo, al cual quieren extendersusactividadesla igle-

sia, los partidos politicos, las ONG, etc. Sin embargo, la

disparidad de valores y formas dever el mundo,dificul-
tan cualquierintento de insercién o direccién. Por otra

parte, las organizaciones juveniles formalizadas, apare-

cen articuladas a procesos mas generales que, comola

paz, el desarrollo zonal, etc., les va exigiendo unaposi-
cidnpolitica al respecto. Y es aqui precisamente, donde

la organizacion juvenil se muestra subsumidabajo linea-

mientos exdgenosy porlo tanto,el andlisis traspasa de lo
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especificamente juvenil al andlisis de las fulerzas politicas
con presencia en este sector, y por tanto, de sus conteni-

dos y de sus formas de insercion.
Este es un asunto pocodiscutido e investigado en la

ciudad, salvo algunos pocos estudios sobre milicias y
Juventud. Al respecto expresaremos unas breves ideas
generales, que mas bien nos pueden servir comohipotesis
a tener en cuenta para futurostrabajos e investigaciones:

© LaIglesia Catélica, ha sido historicamentela ins-
titucién con mayor presencia dentro de las capas jévenes
de la sociedad, dada su funciénhistorica tutelar en el pais
de la educacién y formacion moral.
A partir de la década de los 60, bajo la amenazade las

revueltas estudiantiles y los procesos revolucionarios en
lo social y cultural, bien sea por empatia progresista o por
adaptacion conservadora, transforma sus estrategias de
vinculacién y se abre a mas temas y formas de organiza-
cién. Ya no setrata solo de gruposde oracion, sino de
formacion y discusién moral, social y politica. La iglesia
se abre hacia los sectores populares, bien sea como “op-
cién preferencial por los pobres”o por prevenirlos efectos
culturales de la modernizacion. Dentro de su estrategia,
sobresaleel trabajo con la juventud, como-una forma de
mantenerviva y reproducirla fe catélica y a su'vez como
un mecanismopara enfrentar la influencia de otras doctri-
nas no catolicas, ya sean de caracterreligioso o politico.

Laiglesia ha desarrollado al respecto, toda una me-
todologia de caracter misional, sistematizando experien-
cias y lo mas importante, buscando obtener éxito en la
formacion de lideres, al interior de las zonas de sutraba-
Jo. Todo ello garantizado por una infraestructura econé-
mica y doctrinaria, que la hace ser el actor con mayor
peso dentro de la juventud organizada.

30

 

|al

cuenté

forma

ha ob!

mada

mente

mente

marke

autént

deslil

cienc!

con q

rlas p

botin

rocral

tesm
H

enla

releg

mani

jJuven
@

quier

bajo

en el

E

biae

lenin:

sujet

tanto

tas. 4

de ap ~*~



@ Los partidospoliticos tradicionales (Conservador

y Liberal), solo muy recientemente vienen a tener en

cuenta la poblacion joven, sobre todo debidoa las trans-

formacionesenla estructura politica electoral, que los
ha obligado a buscar cada vez mas votos dentro dela Ila-

mada “franja” abstencionista, compuesta mayoritaria-

mente porlos jovenes. Dealli, que las estrategias imple-
mentadas se fundamenten en principalmente en torno al

marketing politico de masas, careciendo porlo demas, de

auténticas organizaciones juveniles, asi existan “juventu-

des liberales” o “juventudes conservadoras”. Esta insufi-
ciencia, pensamos que es causa de la logica clientelista

con quetradicionalmente han funcionado estas maquina-

rias politicas, que teniendo relativamente asegurado el

botin del Estado, se limitaron a alimentar unas cuotas bu-

rocraticas, alejandose (0 no participando) de los diferen-

tes movimientos sociales.
Hoy, las transformaciones en la dinamicaelectoral y

en la estructura de la administracion publica, los obliga a

relegitimarse ante la sociedad y buscar, a través de la

manipulacion de los temas mas relevantes dentro de la

juventud, una aceptacion por parte de esta.

® Los partidos y organizaciones politicas de iz-

quierda, empezaron también relativamente tarde su tra-

bajo con la juventud, entrando casi que exclusivamente

en el ambito estudiantil universitario y de secundaria.

Eran los tiempos de los 70sy la izquierda en Colom-

bia estaba hegemonizada porlas corriente marxistas-

leninistas (maoistas). Al joven no se le concebia como un

sujeto en si mismo,sino que su organizacionera vista en
tanto “correa de transmisiOn”de la definiciones partidis-

tas. Asi, el joven era preparado y adoctrinado para servir
de apoyo las tareas revolucionariase ingresar losejér-
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citos © comandosinsurrectos.

Aunquela influencia de este tipo de organizaciones
era minima, en cuanto a cantidad de miembros, Ilego a

ser grande en cuanto a preparacion de huelgas y movili-
zaciones estudiantiles,

Por su actividad llegaron a sobresalir organizaciones

comola J.R de C del pec (m-1), la JUPA (del Moir) y la

JUCO (del pcc), atin existente. La presencia de estas or-

ganizaciones fue casi que nula en losbarrios populares,
espacio que lentamente (fuera de la Iglesia Catdlica) fue
llenado por pequefios movimientos auténomosde iz-
quierda, que dentro de su dinamica detrabajo popular,
involucraron a los jévenes dentro de actividades no solo
sectoriales, sino que implicaban todo el espectro de la
vida barrial y a su vez generaban una confluencia conlos
llamados “Catélicos revolucionarios” o de la “Teologia
de la liberacion”. Aqui, la organizacion de los jovenes no
se definia porsu caracter de edad sino porsu actividad de
proyeccion: gruposde bibliotecas populares, grupos de
recreacion, grupos de danzay teatro, etc. La idea era in-
volucrar toda la poblacién y buscar la toma de conciencia
de sus problemas. Deeste tipo de organizaciones, resul-
taron varias movilizaciones barriales, casi todas en torno
a la infraestructura y equipamento urbano, que daban
cuenta de su capacidad coordinativa y del animo queles
impulsaba.

Posterior a los didlogos de paz con el expresidente
Belisario Betancur Cuartas, la izquierda, comototalidad,
sufre un reflujo y se avoca a grandes discusiones y divi-
siones internas.

Esto se deja sentir mucho masfuerte, a partir de los
sucesos de Europadel Este, los que representan una grave
crisis y ruptura ideoldgica, que dejan sin referente a mu-
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chas de estas organizaciones, lograndoresistir aquellas

que se habian enraizado dentro de las comunidadesy que

actuaban maspor intereses concretos que ideoldgicos.
En este caos de paradigmaspoliticos, alimentado por

Ja sangria urbana, la organizacion popular se orienta ha-

cia el Estado de manera concertadapero timida, de suerte

que la organizaciOn juvenil va a estar permeada, de una
manera masfuerte por los intereses de gobernabilidad
estatales. De este modo, la izquierda se desarticula, y en

cuanto discurso politico coherente, pierde influencia en-

tre los jovenes. Tan solo van a permanecerpequefios gru-
pos, queinspirados en idearios libertarios y anarquistas,

buscaran realizarse como modo de vida o propuesta de

fuga a través de practicas ecoldgicas y estéticas, renuen-

tes a relacionarse conel “eficientismo”y laburocracia.

Es el caso de algunas comunidades, que emigraron de la
ciudad al campo y de subculturas como el Punk-Hard-

Core, apoyado en sus origenes porlas corrientes anar-
quistas de la ciudad, tal comolo constituia el bloque de

los “amplios”.

® Para el Estado, la juventud como tema, es algo

realmente novedoso.Es partir de la constituciOn del 91,

que esta viene a ser tenida en cuenta como factorconsti-

tuyente de la realidad politica colombiana. Pero la emer-

gencia de la juventud dentro de las politicas estatales

—lo cual conllevo a la creacion de un Viceministerio de

Juventud, adscrito al Ministerio de Educacion enel afio

de 1993—,estuvo precedida de unafuerte oleadade vio-

lenciajuvenil en las grandes metropolis del pais, que des-

tapo la inexistencia de unadirectriz y unapolitica estatal

al respecto. Todo ello evidencié ademas, la falta de legi-

timidad del Estado y su fuerza publicaalinterior de la ju-

ventud. Dealli que la creacion de un Viceministerio de
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Juventud, corresponderia también a diagnésticos como

los de la Consejeria de Paz para Medellin, en el sentido

de buscar la “reinsercién” del Estado en las comunidades

y sobre todo,intentar su aceptacion por parte de los jove-

nes. Ello ha conducido a la implementaci6n de diferentes

tipos de proyectos, que pasan porla capacitacién econd-
mica y empresarial hasta la intermediacion entre los con-

flictos armados juveniles de caracter no politicos. Sin

embargo, pensamosque el mayor interés gubernamental,

se ha centrado en la promocién de la organizacién juve-

nil formal —bajola perspectiva de la participacién y for-

macion de ciudadania— y en el desarrollo de programas

que, como “Vida para todos”, buscan cambiar la percep-

cién social de LaPolicia y crear las condicionespara la

colaboraciénentre ésta y ampliossectoresde lajuventud.

En este sentido, la actividad del Estado entra a con-

fundirse con la actividad de multiples ONG’S, ya que es

a través de estas principalmente que el Estado implemen-
ta sus programas.

Ello tambiénindica unacierta coincidencia (0 asimi-

lacion) de las propuestas, sobre derechos humanosy par-

ticipacion politica entre las ONG y el Estado. De suerte

que éste, a través de sus programas juvenilesy la colabo-

racion de ONG’S,tiende a relegitimarse y ampliar su

base social dentro del sector mas conflictivo y mayorita-
rio de la sociedad.

V. A MODO DE CONCLUSION:
LA JUVENTUD, UN ESPACIO DE DISPUTA
POR LA HEGEMONIA ETICO-CULTURAL

A estasalturas del andlisis, nos atrevemosa decir, que

en general, la mayoria de jovenes en Medellin, se en-

cuentran desvinculados a cualquier tipo de organizacion
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formal. La logica mismadela violencia que ha vivido la

ciudad, ha Ilevado a ser mas dificil la organizacion natu-

ral y espontanea delos jovenes, impulsandolosal encie-

rro en sus casas, al consumo de radio o TV, o desplazan-

dolos a otras zonas mas neutrales: es decir, el barrio como

significante de la cotidianidad del joven se ve reducido y

en cambio, tiende a ser apropiado por aquellas bandas o

sujetos armados. Mientras que para unos el barrio es el

espacio del temor y lo negado, para otros es el territorio

que afirma su poder.

Esta dinamica, sumadaa los procesos de moderniza-

cin capitalista, incrementalos niveles de individualiza-

cién y descomposicion de la vida y organizacion social

comunitaria.

Nosencontramos, que entre esta logica surgen miulti-

ples reacciones: unas, optan por el encierro y el aisla-

cionismo, actitud demasiado frecuente. Otras, se esfuer-

zan por construir redes de amigoscon otros barrios-terri-

torialidades y en la medida de lo posible, mantenerse

alejados de su propio lugar de residencia. Algunos,los

menos frecuentes, son canalizados a través de organiza-

ciones y procuran desarrollar actividades de educacion,

recreacion, promocion,etc., no sin ciertos riesgos al inte-

rior de sus propiosbarrios.

Esto nos conduce a considerar dos aspectos integran-

tes del fendmeno juvenil:

@ Juventud y territorio, o lo que podriamos denomi-

nar la organizacion juvenil barrial. Y

© Juventudy desterritorializacién, 0 lo que podria-

mosentender comopracticas juveniles desvinculadas de

la lucha o apropiacion por un espacio barrial.

Poruna parte, nos encontramos con que la mayoria de

organizacionesjuveniles formales tienen una adscripcion
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territorial, lo mismo que los grupos juveniles armados

(bandas y milicias). Por otro lado, observamos quela

mayoria de los grupos nucleadosen tornoa la cultura el
arte, tienden a romperlos marcosterritoriales y a confi-

gurar una nueva espacialidad y apropiacion de la ciudad.

Desde un punto de vista politico tradicional, la pre-
sencia en y la cooptacién de las Organizaciones Juveni-

les Formales (O.J.F.), significa la busqueda o manteni-

miento de la hegemoniaen unterritorio, aunqueello no

baste para el mantenimiento del poder inmediato sobre el
mismo,tal comolas bandas juveniles y las organizacio-
nes milicianas lo han puesto en evidencia.

Sin embargo, la lucha por la hegemonia en y a través

de estas O.J.F., representa la posibilidad de crear un telén

de fondo (Background) de ciertas practicas y concepcio-
nes quelegitiman el establecimiento o que puedan entrar

a confrontarle. Ello se da sobre todo cuandolas O.J.F. se

introducen en cuestiones comola planeaciony ejecucién

de obras y programasdeinterés local e inclusive, entran
a participar en las elecciones para corporaciones publi-

cas, tipo las Juntas Administradoras Locales y Consejos
Municipales de Juventud.

Qué nocionesde justicia , de desarrollo, de libertad y

de equidad seintroducen en estas organizaciones juveni-

les, es algo sumamente importante establecer, puesto que

de ellas surgen los lideres politicos que representaran a

sus comunidades. Al respecto, es posible observar como

la Iglesia Catélica, aunque no directamente representada,

ha logrado que su pensamiento hagaparteestructuraldel

imaginariopolitico de las juventudes organizadas, y tam-

bién ha logrado asimilar y hacer valer como suyas, rei-

vindicaciones y propuestas surgidas por fuera de sus es-
pacios deinfluencia. Es valido afirmar que las O.J.F., no

36  

tll

son 1

tipo ¢

beral,

igles:

cualq
Jb

soa

politi

gene!

de ur

E

mas |

del a

rado

tud q
lista

cierté

las di

trave

veles

tra d

entre

IB

tud, 1

lajuy

ello |

mas

alliy

Eno

tiem]
que s

lidad

les y



 

son movidas —salvo contadas excepciones— poralgtin

tipo de pensamiento o doctrina surgida de lospartidos Li-

beral, Conservador o Comunista; la doctrina social de la

iglesia se ha mostrado mas vigorosa y respaldada que

cualquier otra en nuestra ciudad.

La izquierdase havisto incapaz de adecuar su discur-

so a las nuevas realidades, de proponerunaalternativa

politica diferente a la doctrina social de la iglesia o de

generar una dinamica cultural que provea a los jovenes

de un imaginario moderno perosolidario.

Es paraddjico encontrar, que muchasdelas versiones
maspolitizadas de la juventud, se encuentren por fuera

del ambito de influencia de partido alguno. Ello ha gene-

rado cierto caos y confusi6n ideoldgica, entre una juven-

tud que rechazala tradicion, la mera explotacion capita-

lista de individuos y naturaleza, pero que también exige

ciertas soluciones autoritarias para problemas como son

las drogas, la delincuencia e inclusive la prostitucion el

travestismo. En Santafé de Bogota, ello ha llegado a ni-
veles mas radicales, donde por ejemplo, existe una gue-

tra declarada entre red skins y skin fascistas, y a su vez
entre estos y “gomelos”.

Este relativo fracaso de la izquierda frente a la juven-

tud, nos indica su incapacidad de proveer y fomentar en
la juventudciertos valores acordes con susrealidades. En

ello la iglesia ha sido mucho maseficiente:para ella, lo

mas importante ha sido la educacién moral y a partir de

alli y en la medida de lo posible, cierta proyeccién social.

En otras palabras, la izquierda no ha generado en estos

tiempos un movimientoartistico, cultural e intelectual,

que se muestre comoalternativa la iglesia y a su mora-

lidad, en la cual se escondenlos dospartidostradiciona-
les y la que tampocohabastado para encontrar otroshori-
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zontes,a las nuevas situacionesexistenciales de lajuven-

tud anénimay disconformedela ciudad.

Observamosquelos intentos por producir fugas sim-

bolicas, nuevos espacios de reconocimiento, se suceden

de maneraaislada y no logran crear corrientes 0 movi-

mientosy si alguna organizacién de izquierda se vincula

a ellos, ocurre un alto riesgo de utilizacién inmediatista,

que desconoce la independencia y autonomia creativa,

generandoa la larga, mayor escepticismo con cualquier
tipo de vinculacion.

Y aunque se afirme que en Medellin acaece unacrisis
de valores, reflejada en los indices de criminalidad y

delincuencia, lo cierto es que la iglesia conserva una he-

gemoniaético-cultural dentro de aquellos sectores claves

de la juventud, ligados de multiples maneras al hecho

politico, que la haceserla institucién masfuerte y repre-

sentativa. A su vez, esta crisis de valores sefiala la irrup-

cion de unos nuevos imaginarios y mentalidades urbanas

mass-mediatizadas, que desbordanlos arquetiposprevis-

tos de comportamiento y que ademas han estado des-

vinculados a cualquier proyecto de ciudad-region como

sujetos autonomosy participes, lo que se puedeinterpre-

tar también comouna retaliacion inconsciente a una prac-
tica de segregacion histdrica,

Es preciso entonces, avanzar en ]a comprensién del

fendmeno de secularizacién anémica de la juventud en

ciudades comola nuestra, en la medida que ello posibi-

lita acercarse y renovar el sentido de la accién individual.

Autonomiae individualidad que, por cierto, son muy
caras a la tradicion hispano-catolica y que en la medida

de su represién y mal-comprension, han significado un
obstaculo para la elaboraci6n cultural y espiritual en
nuestro territorio.
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Esta libertad sistematicamente negada, viene a ser

recobrada paraddjicamente solo en sus términospositi-

vos (libertad para...), a través de unos medios de comuni-

caciOny entretenimiento que la desvinculan de cualquier

compromiso, responsabilidad social o sentido historico
—trascendental— quesignifique esfuerzo, creacion y au-

tenticidad.

Una renovacion dela politica de la ciudad, exige no
solo una proyeccion hacia la juventud organizada, sino

también hacia esa otra juventud dispersa, que en su ex-

tension hace parte importante de la opinion publica. Ello

implica renovar —no solo maquillar— las concepciones
de tiempoy el espacio, promoverlailustracion sobre lo

publico, a la vez que fomente la autonomia y la autoesti-
ma, buscandola generacion de nuevasélites dinamizado-

ras del arte, la ciencia y la politica, que asuman susenti-
do de pertenencia a unterritorio, que reelaboren sus pa-

trones de identidad y por lo tanto tengan una mayorcapa-
cidad de inter-relacionarse con el mundo. Todo esto de-

manda la comprensiondialéctica de la relacion entre lo
grupal(colectivo) y !o individual, porque no setrata so-

lamente de conservar (0 recuperar) el sentido de lo comu-

nitario, sino también de la experiencia comosujeto par-

ticular y creador.

Ello se hace exigente en estos tiempos, en los que a

través de la aparentediversificacion del consumo cultural

y la individualizacion productiva, el individuo ve restrin-
gidos sus ambitos de movilidad, ademas de padecerla

continua fragmentacion espacial de las ciudades y por

tanto, de vivir excluido —encerrado— dentro delas mis-

mas.

En la luchaporla transformacionpolitica de la ciudad,
el espacio de la juventud es clave para la construccion de
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una hegemoniaético-cultural, que posibilite mayor equi-

dad social y libertad individual. Los jovenes hoy en dia,

no estan dispuestos a unautilizacion maquinaldeellos, ni

aun adoctrinamiento alejado de sus interesesvitales. Solo

a partir de recuperar ese disgregado sentido de pertenen-

cia a un barrio, una ciudad, un Departamento,es posible

reorientar en parte, mucha de esa energia que se dispersa

en agresividad y violencia gratuita, que en ultimas, mues-

tra las sefiales de una gran enfermedad mental.

La actividad y propuesta hacia los jovenes, no se pue-
de quedar en frios Ilamados a la paz y al aquietamiento de

los espiritus. Es necesario recuperar el mundo simbolico,
el imaginario de su cotidianidad y a partir de alli, procu-

rar un didlogo con la cultura universal, con las posibilida-

des y potencialidades del conocimiento cientifico y la

formacion estética, que procure el descentramiento de

estos sujetos y comunidadesy los enfrente al mundo.

Una formacion politica que empiece por el aprender a

solucionar y negociar los conflictos intergrupales y co-

munitarios y que a su vez vaya preparando individuos

para el debate publico y la gestion de la ciudad, que asu-

manla politica como el espacio de las confrontaciones y

las alianzas y que por lo tanto demanda conocimientos

objetivos de la realidad, una gran pericia y prudencia,

para no terminar defendiendo solo intereses particulares.

Por eso es necesario insistir en que, la busqueda de

dinamizar el espacio de la juventud, no se puede limitar

a la capacitacion en la elaboracion y gestion de proyec-

tos, a una formacion politica sesgada de las necesidades

expresivas de la juventud.

Se precisa retomarcriticamente toda nuestra historia

(local y regional), asumir conscientemente toda la violen-

cla, sangre y muerte que nos ha tocado padecer, para
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superar ese pasado y esos elementosdelatradicién que
han provocadotal hecatombe. Ello quiere decir que se

debe relacionar al joven con sus ancestrosy sus dirigen-

tes —orientadorespoliticos historicos—. Se hace necesa-

rio auscultar y hacer evidente quien tomalas decisiones

que afectan su cotidianidad y como lo hace; es crear es-

pacios publicos donde no existen; es formular no sdlo
proyectos de autogestion economica, sino también de

autopercepcion historica y de reformulacion simbdlica.

Como vemos, todoesto consiste en inscribirlajuven-

tud dentro de un vasto proyecto politico-cultural, que

demanda, en primerlugar, la autoconciencia historica de

aquellos que promuevenel trabajo juvenil, lo cual se tra-

duce enestar abiertos al mundo, a conocerlas problema-
ticas de las grandes urbes y los modo de vida que van

generando;a apropiarse de unos cédigos y lenguajes me-

diante los cuales se introducen las nuevas percepciones

de lo existente; a no olvidar las historias locales, y sobre

todo, a no tratar los jovenes como ingenuos, tontos o

menoresde edad; a desligarse de practicas burocraticas y

autoritarias.

Propiciando el espacio parala creatividad,la critica,

la autonomia y la responsabilidad, la accion tutelar sera
cada vez menosindispensable y la politica algo mas liga-

do a los propios jovenes y comunidades.
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APROXIMACION AL TEMA:
JUVENTUD Y SENTIDO DE VIDA

Perspectiva: los jovenes como

actores sociales y politicos

Diego Pérez
Investigador

CINEP, Santafé de Bogota

I.  SIGNIFICACION SOCIAL
DE LA JUVENTUD

La juventud es una etapa de preparacion, a cuyo tér-

minoel sujeto se incorpora la vida adulta, transicion en

la cual deberia cumplir un papel fundamental, de prepa-

racion, la familia. Sin embargo, la educacion masiva ha
delegado en el nucleo familiar la tarea de preparar a los

individuos para su posterior transformacion en obreros,

jefes o capataces de acuerdo con las nuevas demandas del

mercado.!

Desde la perspectiva psicoloégica este periodo de la

vida esta caracterizado por la aparicion de los procesos

formativos de la personalidad.
Por otro lado, desde la vision antropoldgica este pe-

tiodo de la vida esta caracterizado por la aparicién de los

procesos formativos de la personalidad.
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Por otro lado, desde la vision antropologica este mo-

mento se reconoce como unestado intermedio entre la

infancia y la etapa adulta, mecanismo de ascension social

que ha sido llamado “rito de paso”.
Existe una tendencia la criminalizacion, penaliza-

cién y tratamiento de desviacion social a los comporta-
mientos de la juventud actual y a sus formas de inter-

accion,
Dentro delas teorias generales, clasicas, sobre crimi-

nalidad hasido recurrentela teoria de las subculturas cri-

minales. El término hace referencia a las actividades
delictivas —junto con las normas, los valores y las estruc-

turas que las afianzan— tradicionales entre los miembros

de un grupo o devarios grupos de jovenes (Cohen 1955).

(Cloward y Ohlin 1960) han sugeridola siguiente cla-
sificacion: Las subculturas antagonicas son redes de

bandas que pelean periédicamente porla posesion de un

determinadoterritorio (dentro de un barrio o vecindad),

para vengarinsultos reales o imaginarios, por la exclusi-

vidad de las muchachas,etc.

Las subculturas criminales son las que pretenden ob-

tener un beneficio econdémico por mediosilicitos, con

una organizacion y unos planes que a veces implican

control de mercadosy proteccién contrala intervencion

de la policia) La banda y los acuerdos conlos adultos,

son rasgos caracteristicos de las subculturas criminales

en contraste con las redes de bandas que constituyen las

subculturas antagonicas.

Cloward 1959, trata de hacer unasintesis sobre las

teorias de las subculturas criminales, extendiendo el con-

cepto de distribucion socialde las oportunidades de acceso

a los medioslegitimos al acceso a los mediosilegitimos.

Sefiala que entre los diversos criterios que determinan
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el acceso a los mediosilegitimos, las diferencias de nivel
social son ciertamente las mas importantes. Aun,en el

caso de que los miembrosdelos estratos intermedios y
superiores estuviesen interesados en emprenderlas carre-

ras criminales del estrato social inferior, encontrarian

dificultades para realizar esta ambicién a causa de su

preparacion insuficiente. La mayorparte de quienes per-

tenecen las clases medias y superior, no son capaces de
abandonar facilmente su cultura de clase para adaptarse a

una nuevacultura. Porotra parte, y por la mismarazon,

los miembrosde la clase inferior estan excluidos del ac-

ceso a los papeles criminales caracteristicos de los de

"cuello blanco".

Pero la teoria funcionalista y la de las subculturas, no

se planean el problemade las relaciones sociales y eco-

nomicas sobre las cuales se fundan la ley y los mecanis-

mosde criminalizacion y estigmatizacion que definen la

cualidad de criminal de los comportamientosy sujetos
criminalizados.

En esta direccion surge el nuevo paradigmacrimino-

logico o enfoque de la “reaccién social”, que parte de

considerar que es imposible comprenderla criminalidad

si no se estudiala accion del sistema penal quela define

y que reacciona contraella, comenzando porlas normas

abstractas hasta llegar a la accion de las instancias oficia-

les (policia, jueces, instituciones penitenciarias que la
aplican).

E] estatus social del delincuente presupone necesaria-

mente, porello, el efecto de la actividad de las instancias

oficiales del control social de la delincuencia, de manera

tal que no llega a formar parte de ese estatus quien, ha-

biendo tenido el mismo comportamiento punible, no ha

sido alcanzado aun por la accion de aquellas instancias.
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Este ultimo, por tanto no es considerado porla sociedad

como delincuente ni lo trata comotal.

Lemert 1967sefiala: “Pienso mas bien que los grupos

sociales crean desviacion, aplicando estas normasa de-
terminadaspersonasy etiquetandolas comooutsiders. El

desviado es unapersonaa quienel etiquetamiento hasido

aplicado con éxito”.

Austin Turk, que asumeeste enfoque para aplicarlo a

su estudio de la sociologia del conflicto, concluye que la

delincuencia es, desde un punto de vista operacional, no

propiamente unaclase o combinacion de clases de com-
portamiento, sino mas bien una definicion de los prea-

dultos por parte de quienes estan en la posicion de aplicar

las definiciones legales.
En lo quese refiere a la violencia urbana, aun con el

grado de analisis y comprension que hoy dia se ha gana-
do frente al fendmeno, tenemosel reto de formular re-

flexiones, indagandoporlos grupossociales que acttan,
por los mecanismos mediante los cuales los actores so-

ciales operan, por la estructura social que posibilita y/o

alimenta determinadostipos de violencia y porlas dina-

micas sociales, locales que esto va generando (Camacho

y Guzman 1990).
Hemosconstatado la imposibilidad de analizarla vio-

lencia en la cual participan los jovenes, sin indagar porla

violencia urbana en general y sin descubrir las conexio-

nes entre quien desarrolla una accion violenta y un con-

flicto que lo vincula con actores que aparecen comodes-

ligados de toda violencia.

Por eso, antes que “determinar” a los jovenes como

actores de violencia, hemos tratado de mostrar las “re-

des” de conflictos urbanos, las “inter-acciones” de jove-
nes, que culminan muchas veces en accionesviolentas.
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Frente a estos discursos globalizadores que atribuyen

a la juventud unavisién subordinada, los jévenes han
generado sus propios espacios sociales que se concretan

enterritorios y significaciones donde generalmenteesta-
blecen nuevasrelaciones de poder y donde construyen su
identidad.

Estos espacios sociales, y por ende los jévenes como

protagonistas, son vistos como un potencial peligro so-

cial, como una amenazacontralainstitucionalidad (fami-

lia, escuela, Estado) y portanto la actitud hacia los mis-

mosva en elsentido de la exclusion y la criminalizacién
de la juventud y de sus ambitos de interaccién.?

Pero el protagonismo delos jévenes noséloesta de-

terminado por su cantidad numérica, que es la mayorita-

ria con relacion a la poblacién en general, sino porla
relacion que establecen en el espacio interno —hogar—

y el externo, determinado porla calle? que se constituye
como un lugar conquistado porla juventud.

La situacion en los sectores populares escritica y

corresponde al ambiente cotidiano enel cuallos jévenes
estan creciendo: El hogar como espacio interno no les

ofrece una real forma de comunicaciény de interrelacion

para la convivencia'y, por otro lado, no existe un espacio

externo comun dondelos jovenes puedan encontrarse
socialmente.

La inadecuacione insuficiencia de los espacios comu-

nes a las necesidades de los jovenes, determina que estos

terminen superandolos lo que, de alguna manera, ocasio-

na conflictos de diverso tipo.

Estas carencias que vive el joven lo llevan a buscar

otros espaciosqueIlenen sus necesidades y que le permi-

tan desarrollar sus potencialidades de creacién y accion
inmediata.
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Los jovenes, ante la necesidad de espacios de recrea-

cion y de encuentro, se organizan de diferentes formas y

tienden a formar grupos homogéneos,definidos por la
posiciOn socio-economica desus familias de origen. Es

decir, su organizacion espontanea nace de la cuadra o del

barrio con multiples intereses que van desde el compartir

el tiempo libre, intercambiar “cultura”, hasta generar

bandas mas estables dependiendodelas circunstancias y

la capacidad de liderazgo de sus dirigentes. Este primer
acercamiento ala problematicajuvenil desde la organiza-

cidn del espacio, no excluye otras motivaciones de tipo
familiar y cultural.

Il. ESPACIOS DE INTERACCION
JUVENIL Y CRIMINALIDAD

Un elemento que determinala relacion entre el hogar

y la calle, es la construccion simbdélica o de imaginarios

quetiene el sector popular y queserefleja enla distribu-

cion del espacio donde elaboran sus representaciones y
sus formas de apropiacion.

Las formas organizativas de los jovenes son un espe-

Jo de reciprocidad, donde las carencias de los miembros

son satisfechas de inmediato. Sus redes de intercambio

manifiestan esta misma caracteristica de encuentro entre

personase interaccion, mediantela cual se construyen y

caracterizan los espacios.

Las zonas populares de Bogota, tienen tradicion en

cuanto a la existencia de gruposjuveniles que entre ellos

mismosse Ilaman parches,’ en los niveles iniciales, pan-

dillas® y galladas, cuando ya han alcanzado algiin grado
de organizacién.’

En estos lugares se pueden observarjovenes desdelos

10 afios que recorren el barrio “de arriba a bajo”: Se
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establecen en una esquina o parque. Esta actividad publi-
ca de reunirse —parchar— notiene unahorafija, depen-
de mas de las motivaciones de los jovenes.

Existen flujos cotidianos, de parches, galladas y ban-
das en los corredores de influencia, debido ala importan-
cia de determinados espacios, donde se concentran sitios
0 esquinasen las cuales los jovenes buscan diversién. La
importancia deestosterritorios esta determinada porel
hecho de que se constituyen como lugares de encuentro
de galladas. Estos centros en algunas ocasionesse con-
vierte en puntos de operacién, trafico y distribucién de
drogas.

Ademas del desplazamiento descrito, se observa entre
los jovenes un cambio de ritmo durantelos fines de sema-
na, flujo que se dirige desde los barrios en que habitan
hacia los corredoresde influencia, donde se unen la in-
tensidad de la rumbaconla posibilidad conseguir

o

lo-
grar un "torcido".

Esta relacion corredor-barrio, se explica basicamente
por una necesidad de complementariedadentre la ubica-
cién de unterritorio, que al tiempo que permita la diver-
sidn y el encuentro, mantengaaltos flujos que den la
oportunidad para el robo o el atraco.

Loscentros comerciales, como eslégico, se constitu-
yen comolugares de confluencia de la mayoria de jave-
nes tal como sucedeenla localidad del "20 dejulio".

Ademas delos centros comerciales, deben citarse co-
mo espacios de encuentrolas discotecas. En el centro co-
mercial del "20 de julio" se encuentra "La Atlantida", una
de las discotecas mas importantes y concurridas que se
constituye comolugar de encuentro delas galladas de la
zona, que diferencian su estrato econdémicode los Ilama-
dos gomelos? que se divierten en la discoteca "Momo"!
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Los espacios construidos porlos javenes permiten su
diferenciacién, al tiempo que sirven comobase de apoyo
para la busqueda de identidad que se empieza a edificar
en el gusto por formas musicales determinadas y porel
tipo de organizaci6n al cual pertenecen, sea esta un par-
che o una gallada. De esta manera, la identidad esta de-
finida porla vestimenta, los grupos musicales predilectos
y el tipo de comportamiento:

En primerainstancia se podria establecer una relacién
entre musica y juventud, de tal manera que la primera
define,tipifica e identifica a los jovenes. Mientras los
gomelos de la zona, que van desde los de vereda’! hasta
aquellos propiamente dichos, buscan discotecas donde se
escucha “House Music”, otros grupos (chamos) que se
encuentran cruzadosporel consumodedrogasy la delin-
cuencia, por lo generalprefieren el “metal”. Es necesa-
rio resaltar que, el consumo de bazuco da mas estatus que
el de marihuana. Existen otros grupos conformados por
Jovenes sanos,”” pero que no son gomelos, que se identi-
fican conlasalsa.

Ill. CONFORMACION DE ESPACIOS
POPULARES - ANEXO
La poblacion de los barrios populares se conforma

fundamentalmente a partir de inmigrantes de provincia,
quienesIlegaron a ocupar las zonas periféricas"? durante
la década del sesenta," periodo‘en el cual, bajo el auspi-
cio del programa ejecutado porla politica de los Estados
Unidos de "La Alianza para el progreso", se planifica la
construccionde centros satélites urbanos. Posteriormen-
te, los ritmos de poblamiento fluctuarian entre migracio-
nes rural-urbanas, internas urbanas, e internas locales.

EI desplazamiento

y

los flujos de la poblacion de las
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zonas periféricas estan determinadosporlas diferentes
actividades que presentan, tales como el comercio infor-

mal, que se constituye en términos generales comolafuente

mas cercana, o al menos mas propicia, de subsistencia.
Desde la década del 50 se aceleré el proceso de asen-

tamientos en esta localidad. Basicamente quienesse ubi-

caron aqui, eran campesinos expulsadosporla violencia
(tolimenses y santandereanos) y otros provenientes de

Boyaca, que emigraron para conseguir mejores posibili-
dades de tipo economico.

El proceso de asentamiento no se ha detenido. En

Bogota, cada 20 dias aparece un barrio nuevoenlas zo-

nas periféricas, el cual irremediablemente entrara a com-

partir las mismas caracteristicas de los sectores margina-

.les: ausencia de participacion del Estado en programas de
bienestar, recreacion y cultura que deberian dirigirse a los
jOvenes. Esta carencia se hace mas palpable hoy endia,

pues la formacion de nuevos urbanizaciones haincre-
mentadola poblacion juvenil de la zona.

IV. CONCLUSIONES
- La practica estética pervive con fortaleza, pero es

recreaday transformada de tal manera que deja de ser un

producto cultural para convertirse en un nuevo potencial
estético y politico.

- El rock-rap de las culturas negras (afro) o norteame-

ricanaslos adapta al poderlocal, nacional, al consumo, y
a la poderosaindustria cultural que le circunda.

- El espaciofisico: la construccion del espacio esta

en funcion de la construccién de la identidad: la ciudad
es un espacio social y culturalmente construido. Es una

densa red simbélica en permanente edificacién y expan-
sion, lo cual permite una relacion dinamicaentre el espa-
cio mentaly el espacio fisico.
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- Cuandose impideesta relacion, en otras palabras,

cuando se impide la experiencia cultural como produc-

cion de sentido (en el espacio de la exterioridad) y la
internalidad (en el adentro y el afuera), se produce la dis-

ponibilidad para la violencia (Winnicott llamaa esto es-

pacio potencial).

- El joven reordena el uso del espacio barrial: la

esquina,la calle, la taberna y los convierte en ambitos

habitables y vivenciales desde donde construye suefios,

donde se encuentra con la mutacién, con el cambio per-

manente que desea.

- La teoria de la criminalidad y las subculturas juve-

niles, se constituye como un reto a las ciencias sociales

pues no aspira a comprenderel fendmenojuvenil, sino a

descalificarlo globalmente de antemano,sefialandolo co-

mo un problema de desviacion social.

NOTAS
1. En general, los barrios populares son habitados en su mayoria portraba-

jadores que venden su manodeobra a las empresas de construccién de
vivienda que tienen un desarrollo aceleradoen la zona, o talleres y
pequeiias industrial metalmecanicas.

2. En general, para el mundoadulto la calle es el lugar de las drogas, los
malos amigos y todos los peligros.

3. Los sectores populares viven diariamentelos conflictos que suponenlas
migraciones, la marginacion, la pobreza, la violencia, la ausencia del

Estado y las invasiones urbanas entre muchos otros. Otros elementos
que agravan la situacion de Ja mayoria deestos lugares son los continuos
conflictos que se agudizan porla falta de un espacio autonomo. Lain-
existencia de un sentido de propiedad,en este caso porparte del joven,
sumadoa la desmotivacion que estos expresan por quedarse un tiempo
minimoensucasa, determina quela calle se convierta en un espacio de
desahogo.

4. No slo es la ausencia de condiciones materiales sino de esas otras que
no sé ven comoelafectos y que se expresa en unarelacion deteriorada
0 ausente con sus padres.

5. El grado de pertenencia a estos, por parte de los jovenes, determina que
solo salvo acuerdos preestablecidos un muchacho puedapasarcon tran-
quilidad de unoa otro.
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6. Entre los afios 20 y 30, los pioneros norteamericanos Thrasher y White,
en Chicagoy Boston,respectivamente,definen la formade organizacién
juvenil pandillas como gruposprimarios ligados por lazos emocionales,
intimos, directos, espontaneos, capaces de ofreceral adolescente una de

sus primeras y mas completas experiencias de relacion social.
Enlos afios cuarentas, la sociologia estadounidense, Ilegé a delinear el

Tostro positivo de la pandilla, en cuanto constituia una forma coad-
yuvante a la socializacion de los javenesal orden imperante.
Sin embargo, despuésde los cincuenta surge la explosion de estudios
sobrelas pandillas como expresion de conductas negativa y atin de ame-
naza social. Se trata de un cambioenla orientacién en las necesidades
del poder. Ya no se requiere estimular sino controlar y nulificar las ex-
periencias juveniles, en cuanto comienzan a volversecriticas y contesta-
tarias al orden establecido.
Esta forma —organizada— deprotesta al no seguir forzosamentelas
reglas del juego de la oposicion politica institucionalizada, va a ser ca-
lificada de conducta irracional y nefasta. Desde esta perspectiva,la in-
vestigacion social estara encaminada a captar los elementos “antisocia-
les” de la pandilla.
Enla vertiente durkheimiana,renaceel concepto de “anomia”, de desor-

den o transgresiona la ley y en la vertiente mertoniana, como deficiente
integracién entre la estructura cultural y la estructura social.
Las organizacionesjuveniles (pandillas) van a ser entonces definidas y
estudiadas como “conductas desviadas”. Los medios de comunicacién
haran un importante refuerzo de esta teoria al presentar a los jévenes
comosujetos violentos, criminales y desviados, a quienes hay que reha-
bilitar socialmente.

7. Tradicionalmente se ha pensado que la mayoria de las veces estos gru-
pos de jévenes, actitan contra personas que no son especificamente del
barrio o quesiéndolo estan indefensas. Su nivel de organizacién es pre-
cario. Haycierta aprobaciéndelos vecinos y los duefios de los locales
comerciales mientras quea ellos no los roben.
Esta confluencia esta marcada poractividades que van desdelo lidico,
pasandoporla mendicidad hasta la manifestacion de diversas formas de-
lincuenciales.

9. A mayornivel econdmicolos jovenes tienden a situar sus lugares de
diversion hacia el norte de la capital entendida esta desde la calle 82
dondese encuentra Ja llamada “Zona Rosa”.

10. bicada enla carrera 19 concalle 34.
11. Los gomelos de vereda son aquellos quea pesar de los bajos ingresos de

sus padres, de extraccién campesina, buscan imitar los estereotipos que
los medios de comunicacién construyen y reproducen en personajes
comolos de “Clase de Beverly Hills”. Estos javenes de vereda contras-
tan con aquellos que por su nivel econémico y porel origen urbano de
sus padres, apropian los modelos extranjeros de otra forma.

12. Se entiende por jévenes sanos aquellos que por lo general trabajan en
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puestos de baja calificacin, no consumen drogasy no presentanactitu-
des delincuenciales.

13. Los barrios populares se constituyeron mediante la compra, porparte de
los primeros pobladores,de lotes a urbanizadorespiratas quienes prome-
tieron la instalacién de los servicios basicos que Ilegaron afios después
con unacalidad y cobertura precaria, manteniendoenla zonaviviendas
d tipo tugurial.

14. Durante la década del setenta se crearon algunosbarrios comoparte de
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MUJERES JOVENES:
GENERADORAS, COMPLICES

Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
EN MEDELLIN

Claudia Tamayo
Socléloga - Educadora

Instituto Popular de Capacitaci6n- I.P.C.

A MODODEINTRODUCCION:
LA MUJER EN LA VIOLENCIA

Esta es una reflexion del papel de la mujer en la vio-
lencia: como victima, generadora, complice y provoca-

dora. Roles que permitiran observar los diversos papeles
de las mujeres frente a la violencia y contextualizar la

participacion de estas, en un medio cultural violento. Se

intenta analizar, no solo la violencia contra la mujer, sino

la violencia que ella genera.
Comparto con Alvaro Camacho Guizado y Alvaro

Guzman Berney, autores del libro “Colombia, Ciudad y

Violencia”, su preocupacion porla “cosificacién” de la
violencia, a la cual se le ha nombrado comountercero

quenada tiene que ver con cada uno denosotros:unter-

cero malvado que destruyey arrasa, el cual pareciera no
tener rostro ni naturaleza humana. Por'eso cuando se
habla de violencia parece que desaparecierael interés por
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las causas, explicaciones y culpables; pareciese un feno-

meno condenadoal ocultamiento donde es imposible e
inadecuado nombrarlo.

Tal vez, porque como elemento cultural, todos toma-

mosparte por accion u omision en este asunto, lo sabe-

mos, pero queremosignorarlo, evadirlo, no enfrentarlo.

Igualmente, esta cosificacién e instrumentalizaci6n,

ha generado unavisién de los hechosviolentos, en la cual

es necesaria la pérdida de la vida para nombrar la violen-
cia. Hecho que haIlevado a descuidar otras situaciones,
en las que la agresion nodeja huellas en la piel sino en la

psiquis de los sujetos que las padecen.

En general, los actos verbales y de actitud que agre-
den la condicién del ser humano ensu dignidady respe-

to, son pocas veces mencionados comoviolencia, de ahi
el peligro que correnlos seres mas débiles de la sociedad:
los nifios, las mujeres, los ancianosy las minorias, puesto

que las agresiones a su condicién pasan a ser normales,

legitimas e inevitables, tanto para quienes las emiten
como para quieneslas reciben.

Los violentos no solo nos roban la vida, sinola posi-

bilidad de vivirla, ningun pueblo con una baja autoestima
puedellegara Ser.

Se aborda este tema desde un enfoque, que permite

concebir a la mujer desde diferentes roles: como creado-
ra, complice y victima frente a la violencia, situacion a la
que no se escapa ningun individuo de una sociedad alta-

mente agresiva comola nuestra. De ahila afirmacién de
que, las conductas y hechos violentos hacen parte de
nuestra cultura, de nuestra forma de ser. Se tratara de
mirar estos roles de la mujer en la violencia desdetres
escenarios: los grupos urbanos armados (bandas juve-

niles y milicias), la familia y el vecindario.
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En esta reflexion argumentamos que:
© En relacion con la violencia que implica agresionfisi-

ca, la mujer es mas receptora que emisora.
@ Es mas preponderanteel papel de la mujer como com-

plice y colaboradoraen este tipo de hechos, que como

ejecutora directa.

@ Laparticipacion de la mujeren actosde violencia, que

no implican agresion fisica! es mayor; incluso podria
decirse que su participacion en este tipo de violencia

es mayor que la del hombre.
@ Es la familia paraddjicamente, el espacio enel cualla

mujer recibe masviolencia, pero al mismo tiempo,es

ahi donde masviolencia genera. —

I. LA MUJER: CREADORA
Y PROVOCADORA DE VIOLENCIA

A. En grupos armados
Seguinel ultimo censo, en el municipio de Medellin

la poblacién femenina es de 839.547, equivalente al

54% del total de la poblacién del municipio, lo que quie-

te decir que existen mas mujeres que hombres en la

ciudad?.
Sin embargo en Medellin, en 1993 se recibieron 990

denuncias querelacionaban a mujeresen la ejecucion de

delitos, y en el mismoajio se recibieron 11.942 denuncias
de hechosenlos cuales los sindicados eran hombres. Una

cifra doce veces mayor que la primera.

Igualmente, es mayor el numero de hombres que mue-

ren en hechosviolentos, en el periodo comprendidoentre

mayo 1986 a mayo de 1993: el numero de homicidios fue
de 31.386 hombres, mientras que el numero de mujeres
fue de 2.178, equivalentes al 6.5 % del total de muertes
violentas pos homicidios. Estas cifras también puede ser
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reveladoras, de la poca presencia de la mujer en hechos

relacionados con este tipo de violencia.

Sobrela participacion dea mujer en grupos urbanos

armados, solo se conocen algunashistorias de mujeres

quehicieron parte de Milicias populares, sin embargo por
el conocimiento empirico acerca de las vivencias en los

barrios, podemosdecir que la participacion directa de la

mujer en grupos armadoses muy poca conrespecto a los

hombres, siendo mayor en grupos de Milicias que en

Bandas Juveniles.

B. En la familia

Aunquenose conocencifras o estudios representati-

vos, quizas es este el espacio donde la mujer es maspro-

tagonista de actos violentos, tanto en lo referente a las

agresionesfisicas como psiquicas, especialmente contra

los nifios y ancianos. Esta situacién puedeestar ligada a

sus frustraciones, maltratos recibidos y resentimiento con

los miembrosde la familia.

EI! papel de la mujer como colaboradora de actos de

violencia en el hogar es muysignificativo. Regularmen-

te, es a través de ella que el padre tiene una version delo

que sucede enla casa, de los actos indebidosdelos hijos

y es ella muchas veces quien sugiere elcastigo.

C. En el vecindario

Tradicionalmente las relaciones de Jas mujeres en los

barrios populares, se mueven entre mucha camaraderia

(que llega a la complicidad), o entre las rencillas, que

terminan en rifias callejeras. El mal manejo de las confi-

dencias, los chismes, las envidias, los comentarios mal-

intencionadosy la lucha por acceso al “baron”, caracte-
rizan los elementos que conforman un marco deagresivi-

dad cotidiana en la vecindad

58  

A. |

labor

urbai

form

ment

los ¢

novi:

al gr

poni
las r

que

invo

novi

veneé

luch

lenc

agre

de-

lasz

mac

did:

veci



rT

Il. LA MUJER: COLABORADORA
Y COMPLICE DE LA VIOLENCIA

A. En grupos armados

La mujer participa mucho mas como cémplice y co-

laboradora en algunasactividades de los grupos armados

urbanos, que de una maneradirecta.
Sus funciones como mensajeras, informantes y desin-

formantes, “encaletando” armas, documentos y otrosele-

mentos, han sido muy importantes en la operatividad de

los distintos actores armados. Intervienen aqui amigas,
novias 0 mujeres identificadas con los motivos quellevan

al grupo a actuar. Igualmente podemos decir que la dis-
ponibilidad de apoyo de las mujeres, ha sido mayor con

las milicias que con las bandas juveniles.
El papel de complicidad pasiva de aquellas jovenes

que escuchan, saben, pero no denuncian y tampoco se

involucran, lo encontramos en algunas mujeres jovenes,

novias de los miembros de bandas juveniles o en las jo-
venes que temen cualquier contacto con estos grupos y

luchan por evadirlos.

B. En la familia

La mayoraccion de la mujer como complicedela vio-

lencia intrafamiliar, se ubica en la permisibilidad de las

agresiones sobre los miembrosde la familia.

Cc. En el vecindario

La colaboracién y la complicidad de la mujer en actos
de violencia en el vecindario, esta relacionada con

las acciones de apoyo o permisibilidad frente a actoresar-

mados.
Podemossefialar que la mujer es complice, en la me-

dida que no hacen nada para evitar la violencia de los
vecinos con sus familias.
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Ill. LA MUJER VICTIMA DE LA VIOLENCIA

A. La violencia armada

E] impacto de la violencia armada en nuestra socie-

dad, ha incrementado el numero de mujeresviudas, huér-

fanas y desplazadas en nuestro pais. Estas ultimas, segin

datos de la Conferencia Episcopal Colombiana, suman
341.204, que representan el 52 % deltotal de desplazados

en elpais.

En Colombia, la violencia contra la mujer hace pre-

sencia en los diferentes sectores sociales: el indicador

masrepresentativo es el de las muertes violentas que no
distinguen diferencias raciales o sector social. Las muer-

tes violentas son la primera causa de defuncionentrelas

mujeres de 15 a 44 afios en Colombia.

Actualmente, mas mujeres en el mundovivensolas 0

como cabezas de familia debidoa: las guerras, la migra-
cion, el desplazamiento y el exilio de los hombres. Esa

soledad que noes una opcion consciente de la mujer, sino

una obligacion que las condicionessociales actuales les

impone,es violenta y redundaen el deterioro de susrela-

ciones, tanto familiares comoconelresto de la sociedad.

B. En la familia

Laviolencia en el hogar, parece un asunto de no aca-

bar. Esta se ensafia con los miembros masdébiles de la

familia: los nifios, las mujeres y las ancianos.

La privacion de las necesidades basicas, el maltrato

fisico, la tortura psicologica y el abuso sexual, son las

formas repetidas deesta violencia.

EI secreto,la falta de-pruebas,los obstaculos de indo-

le moral, religioso y hasta juridicos, hacen dificil la de-

nuncia de estos abusos. Segiin muchoscriminologos, as-

pectos comolas violaciones carnales, son los delitos mas

60

frec

exa

ene

recc

emt

rios

una

IV.

les:

que

frer

en:

nos

con

vio!

ele

soli

gen

 



 

frecuentes pero menos denunciados.

Porlo anterior, es muy dificil la reunion de los datos

exactos sobre la violencia de la mujer y contra la mujer

en el nucleo familiar; los datos que se logran recopilar, se

recogen generalmente travésde las historias de vida, sin

embargo, estos hechos son una constantesocial, necesa-

rios de ser atendidos como elementos componentes de

una cultura agresiva y autoritaria.

IV. OBSERVACIONES FINALES

Sin embargo y después de observar los diferentes ro-

les de las mujeres jovenes en la violencia, podemosdecir,

que en general, la mujer ha asumidoestosdistintosroles,

frente a un fendmenoarrollador quele genera la sociedad
en su conjunto; que su papel en las conductas mas o me-

nos violentas es fundamental, dado la labor que cumple

comoreproductorade la cultura.
El continuar la indagacion sobre la relacion mujer y

violencia, puede darnospistas claras para actuar sobre los

elementos de generacién y emision dela violencia, no

solo por parte de la mujer sino de nuestra sociedad en

general.

NOTAS
1. torturas psicolégicas, amenazas, desamor, menosprecio, humillacion etc.

2. Las mujeres jévenesentre los 15 y 25 afios representanel 24.% del total
de las mujeres.
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PROTAGONISMOJUVENIL,
MOVIMIENTOS SOCIALES
Y CRISIS DE LA POLITICA

Wilfer Orlando Bonilla Naranjo
Sociélogo - Educadore Investigador

Instituto Popular de Capacitaci6n - I.P.C.

I. ELEMENTOS PRELIMINARES

Frente al perfil de las practicas juveniles en Medellin,

en buena medida, la literatura referida‘a los movimientos

sociales podria ser una direccionalidad de analisis. Sin

embargo, la no expresién de lo juvenil a través de estos

canales, asi comoel énfasis que la literatura ha puesto
sobre movimientossociales en lo estructural, lo organico

y los fenémenos de cambio,han dejado delado terrenos

como los de las mentalidadesy los de la fragmentacion
social, cuyo aliento y magnitud, tienen alcances mayores

que los fendmenosestructurales de una ciudad o un pais

en especifico.
A la individualizacion de la accién social, le corres-

ponden fenémenosqueintensifican el esfuerzo desagre-
gado, comola apertura econdmicay el reacomodoen el

patron de acumulacioncapitalista. De otro lado, procesos
comoel de la descentralizacion, propende por unaauto-
nomia sin mediaciones, pero termina siendo funcionalal
modelo de “modernizar sin democratizar”.
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También nos encontramos con procesos delarga du-

racion comola violencia, que cada vez cobra un caracter

mayor de autoafirmacion segregada.

Es asi comolas practicas juveniles urbanas, estan ins-
critas en marcosquerebasan las lecturas hechas desdelos

movimientossociales, los cuales hoy cuentan con mayo-
res limitaciones para abordar dichos problemas.

II. CRISIS DE LA JUVENTUD URBANA

Se ha hablado muchodela crisis juvenil y se ha que-
rido sefialar, que ésta se expresaen la violencia o en la

apatia. En muchossectoresdela opinién publica, se ha
generalizado la imagen del joven comoalguien violento

o desinteresado porlos problemasdelpais. Pero esta cri-

sis posee varios elementos constitutivos:
— Profundas carencias materiales de vida digna, ex-

presadas en la problematica de desempleo, en la pro-
fusion de empleos riesgosos, mal remuneradosy sin
seguridad social.

Crisis del sistema educativo, incapaz de brindar una

cobertura suficiente, a la par que la desercion y mala
calidad educativa se profundiza.

Inexistencia de espacios para el disfrute cultural y re-
creativo.

— Estigmatizacion y sefialamiento como indeseables:

la juventud de barrios populares ha sido convertida en

sindnimo de sicario y en la regresién autoritaria que

hemosvivido, este sefialamiento se convierte en legi-
timacion de su exterminiofisico.

— Persistencia de la violencia urbana,la cual se con-

centra en la juventud.

— Exclusion y ausencia dereales espacios de partici-
pacion, donde la juventud pueda opinar, pero igual-

mente decidir sobre sus problemas fundamentales.
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— No existe un imaginario que articule a la juventud

como sujeto. Aunque hay una emergencia de cddigos,
lenguajes y subculturas juveniles, estas no terminan de

constituirse, se encuentran segregadasy sin una pers-
pectiva avizorablede sintesis.

— La crisis de valores, sefiala la irrupcion de unos nue-
vos imaginarios y mentalidades urbanas mas-me-

diatizadas, que desbordan los arquetipos previstos de

comportamiento y que ademas han estado desvincula-
dos a cualquier proyecto de ciudad-region.

— Si bien hay un cambio de actitud en amplios sectores

juveniles, sobre el problema dela participacion y la

politica, aun no se logra constituir un proyecto de
participacién juvenil en lo social y politico.

— Las diversas expresionesy practicas existentes, no en-
cuentran un sentido comunhacia la configuracién

de un actorpolitico juvenil, que trasciendalas logi-

cas de lo cotidianoe irrumpa en lo publico municipal
con actitudes propositivas.
Estos diversos angulos, son configurativosdela situa-

cién de la crisis juvenil.

Il. CRISIS DE LOS MODELOS af
TRADICIONALES DE ORGANIZACION
Y PARTICIPACION JUVENIL

Desde varias décadasatras, la preocupacion porla

organizacion juvenil surgid en diversos sectores de la

sociedad. Sin embargo, esta preocupacion no surgi6 de la
nada: estaba inspirada en los altos niveles de protagonis-

moque lajuventud desarrollaba en diversos movimientos,

queiban desdela luchasocial estudiantil, el movimiento
hippie, la participacion en proyectosde liberacionlatinoa-
mericanos,hasta la irrupcidn de fendmenosinsurgentes
nacionales, en dondelajuventud era protagonista depri-
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meralinea. En este clima surgen dosvertientes basicas de
organizacion juvenil: la vertiente de movimientos juve-
niles cristianos y la vertiente de brazos juveniles par-
tidarios. Ambas direcciones, estan hoy en dia agotadas

comoposibilidad de referentes globales de organizacién

para la juventud urbanay si bien subsisten y son licitas,
solo las podemos mirar como un elemento mas del univer-

sO expresivo y organizativo de la juventud de hoy.

Veamos de manerasintética las caracteristicas de cada
una deellas:

A. Vertiente de movimientos
Juveniles Cristianos

En los afios Sesenta, irrumpe enel pais, en medio de

la conflictividad socialy politica, la experiencia de orga-
nizacion juvenilcristiana. En su desarrollo logran cober-

tura nacional y un amplio nivel de convocatoria en secto-

res juveniles, principalmente jévenes trabajadores. Su

perfil inicial fue bastante reaccionario, pues eran una

especie de pastoral que pretendia canalizar la rebeldia

juvenil de la época, pero evitar a toda costa “las ideas

comunistas”, o los proyectos de transformacion delas

estructuras economicasy politicas. Sin embargo, este

perfil es rapidamente transformado, debido a la misma

dinamicateologica interna dela iglesia latinoamericana;

el peso conceptualy vivencial del Concilio VaticanoII,

fortalece el papel de los laicos proponiendo un modelo

eclesial horizontal: “la iglesia es el pueblo de dios que

camina” y la Conferencia del Episcopado en Puebla,

México,al igual que el compromiso de varios sacerdotes

revolucionarios, sefialan el camino de la “opcién prefe-

rencial por los pobres”. Todos estos elementos ponen a

esta vertiente de organizaci6n juvenil, de cara a lajuven-
tud urbanatrabajadora y popular en un esfuerzo por cons-
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truir un proyectocristiano liberador.
El imaginario religioso juvenil, era aun bastante gran-

de como para permitir amplios niveles de legitimidad y

convocatoria de esta opcidn. Sin embargo, hacia la déca-

da del 80, la autodinamica que caracterizaba a estos mo-
vimientos, comienza a mostrar signos de estancamiento

que alin se mantienen. El cambio cultural de la juventud

urbana era evidente, si bien vivian y continuan con una

practica religiosa, ésta tiene expresiones ritualistas, va-

cias de trascendencia ética en su mundode vida, de tal

suerte que la juventud mira de soslayo, las exigencias

practicas que la conviccion religiosa les exige.

Las diversas organizaciones que subsisten, son proce-

sos que tienen legitimidadesparciales en distintos secto-

res juveniles, pero sus dinamicas nacionales son pesadas

y masbien se han ido regionalizando en su practica.

Igualmente en numerosas parroquias, se ha fortalecido la

organizaci6n juvenil cristiana de base, pero no hay una

preocupacionclara por presentar un proyectoarticulado,

y-muchasde ellas han sido presas de practicas carisma-

ticas y ritualistas, bloqueando mucho massus posibilida-

des de trascendencia.

B. Vertiente de brazos Juveniles partidarios
Inicialmente, diversos partidos de izquierda asumie-

ron la conformacién de brazos juveniles. Este tipo de

modelo pretendia forjar una cantera de futuros cuadros
politicos, asi como tener una seccion que le permitiera

hacer presencia en la ascendencia de los movimientos

estudiantiles del Sesenta y Setenta. Pero estas expresio-

nesjuveniles, carecieron siempre de autonomia y amarra-
dos en su concepcion partidaria, fueron incapaces de en-
contrar otras formas de hacerpolitica que no fuera mili-
tando dentro de su cuadriculaje organico.
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Esta opcion entra en una rotundacrisis fundamen-
tal por:

— Incapacidadde dirigir los momentos de augeestudian-

’ til, hacia un proceso global de intervencidn social,

politica y cultural juvenil, que trascienda el marco gre-
mialy sectorial de lo estudiantil.

— Su estrechez organizativa, al no representar canales

plurales parala participacion juvenil.
— El declivepolitico del movimiento estudiantil, sector

donde habian asentado todossus presupuestos.
— Larefraccién que provocaba en los imaginarios juve-

niles urbanos, su expresaidentificacion como revolu-
cionarios 0 comunistas, cédigos quela juventud reci-
cla comopolitica o guerrilla y termina por marginarse.

— Sus metodologias detipo instrumental, pues no busca-

ban valorar las vivencias juveniles, sino trasplantar

contenidos bastante acartonadosy de pocasignifica-
cion para la juventud.

Lacrisis de estas vertientes, viene a constatarse ante

la generalizacién de nuevas practicas juveniles mas en-
raizadas en lo cotidiano y vivencial del joven, a la vez
que depotencialcritico frente al todo social.

IV. PROTAGONISMO MILITAR
DE LA JUVENTUD URBANA

Encontramosdos casostipicos: el de las bandas juve-
niles y el de las milicias populares; ambas practicas han
sido “satanizadas” desde el andlisis moralista, pero en el
fondo podemosencontrar el anhelo de los jovenes por ser
protagonistas, por construir un rol especifico queles pro-
cure identidad y un tipo de participacién en un contexto
que les niega todo y los excluye de todo.

Pero si bienlajuventud legitima y participa en opcio-
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nes militares, estas no se hallan ligadas a ningun proyec-
to ideo-politico; no es pues sindnimodeunviraje ideold-

gico de la juventud hacia la insurgencia armada, no sig-

nifica que ésta gano consensoenlajuventud, la cual se ha

mantenido desligada de toda preocupacion ideoldgica o

politica. Su opcién es pragmatica, ya fuese hacia la ban-

da comoposibilidad de ingreso econdmicoy poder, o

hacia las milicias como medida de defensao articulacion

a los micropoderesestablecidos por éstas.

La vinculacion de diversos sectores juveniles a la de-

lincuencia, obedece a una mentalidad pragmatica, pues

encuentran posibilidades desatisfaccin econdmica, pero

igualmente, o mas importante aun, encuentran una mane-

ra de vivir el poder, de sentirse articulados a un ambito de

lo social donde podran “ascender” o posicionarse como

participes.

La participacion del joven, por el contrario, en las

dinamicas milicianas, ha obedecido a unespiritu “Robin-

hoodiano”, en el que se sienten justicieros y defensores

de sus comunidades; son igualmente jovenes excluidos
de cualquier ejercicio de poder o protagonismo social y

encuentran un espacio para hacersesentir.

Amplios sectores de la juventud de Medellin, han

asumido estos tipos de protagonismo militar, lo cual se

tiene que aceptar como unhechotangible, que no basta

con sefialarlo como bueno o malo, reprobable o acepta-

ble: estos binomios de analisis solo sirven para encubrir

la hipocresia de un discurso, que no quiere entender en

estas practicas un tipo de critica o puesta en cuestion de

las formas y usos del poderen la sociedad.

Sin embargo, estas formas de protagonismo juvenil,

han tenido y siguen teniendo nocivas consecuencias so-
bre nuestra ciudad y en especial sobre la juventud:

69



— Son practicas que reproducen unacultura autoritaria;

son incapaces de ser forjadoras de mentalidades de-

mocraticas; son dinamicas de uniformacion juvenil y

no de valoracion delo diverso. 2

— Son reproductoras del culto de la fuerza, como valor

social fundamental.

— Son expresiones que pierden unalto nivel de sensibi-

lidad frente al dolor y el papel y sentido de hombre

comoconstructor de la vida y del mundo.

— Vivenla fetichizacion del arma, la identifican muchas

veces no como medio, sino comocentro de vida.

— Bloqueanla vivencia del joven frente a otros ambitos

sociales, comola politica, el arte, lo afectivo,etc.

Estetipo de protagonismojuvenil, no puedesertra-

tado como mero problemapoliciaco. Hay sentidos mucho

masprofundosenesta acelerada legitimaciondelas “ar-

mas”y las salidas por lo tanto deberan ser mas complejas.

V. PROTAGONISMO JUVENIL
COMUNITARIO Y |
CRISIS DE LA POLITICA

Los diagndsticosligeros y simplistas, han "pintado" a

lajuventud urbana comoapolitica, alienadayno participan-

te-en procesos de organizacion o expresionsocial. Esta vi-

sion fatalista, es complementadapor un enfoquedela cul-

tura como proceso de integracionsocial, donde los sujetos

son simples marionetas manejadas porla cultura dominante.

Este mecanico enfoque, es incapaz de reconocer fenome-

nos complejos de interaccion, reciclaje y resistencia.

La reflexion sobre la participacionpolitica de la ju-

ventud de Medellin, debe tener en cuenta dos elementos

fundamentales a mi juicio:

— Asistimos ala emergencia y generalizacion de mil-
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tiples practicas de protagonismo y expresiOn juvenil

comunitaria en toda la ciudad.

— El protagonismoy expresion juvenil, hoy no asumeni

se incorpora a canales convencionales de expresion y
participacién comoel Estado, los partidos politicos,

los movimientos sociales o la insurgencia.

La juventud ha hecho unairrupcion social desde di-

versas practicas que son expresiOn, 0 de un nuevotipo

de reconstitucién dela politica desde otros espacios,

codigos y practicas, o de una corporativizacion frag-

mentadadela presencia de la juventud en la ciudad. _

Las constataciones del fendmeno de protagonismo
juvenil, deben sin embargo ser contrastadas con fendme-

nos globales, como los que ocurren en la Colombia de
hoy y en general en buenaparte del mundo.

Estamosen uncallejon sin salida, ante la crisis de los

partidospoliticos como canales reales de representacion

de la sociedad civil. Se creyo ver una tabla de salvacion

en los “Movimientos sociales”, pero hoy esta pretension

muestra unacreciente crisis.
Estamos ante un fendmeno de fragmentacidnsocial,

en el que lo publico, entendido comolo colectivo, se

privatiza, se refuerza la individuacion de lo social, las

representacionescolectivas en la esfera politica se des-

dibujan y cada dia evidenciamosrepresentaciones parce-

ladas delo social.

Nicolas Tenzer, en su libro “La Sociedad Despolitiza-

da”, nos habla de que vivimosunacrisis generalde la so-

ciedad,seguinél, representada en un estadointelectual, so-

cial, econdmico, politico, cultural, donde la perturbacion
es tan grande que yanose disciemenlas salidas posibles.

Y es que el problema no es de una simpleactitud, de
uno 0 varios sectores de la poblacion que se encuentran
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apaticos ante la ausencia de alternativas. No. El problema
es mucho mas profundo:esante todola crisis de la poli-
tica, expresada en la posibilidad de que “‘desaparezca una
reflexion comun sobre el mundo”.

La crisis de la politica se expresa en dos campos(Lu-

ciano Sanin —Investigador IPC—1994):

Uno, en su sentido utépico, en su dimension de

transformacion,en la crisis de las ideologias que la sus-
tentaron. Los proyectos 0 programaspoliticos que ofre-

cen al hombre una vida mejor, tienen problemas para

mostrarse viables, no gozan de muchacredibilidad. Y es
quelas teorias sobre el desarrollo aplicadas hasta hoy,
poco han resuelto las necesidades de la humanidad.

En un segundo campo,el practico,la politica ha
derivado en acciones excluyentes, violentas. Hasidouti-

lizada para fines individuales y no colectivos y mas que

liberar al hombre de la dominaci6n,lo ha sujetado a for-
mas de delegacién y exclusion.

Todo esto nos regresa a la sin salida del desprecio por
la politica, como instrumento para la construccién de lo

social, con el agravante de que no se propone otra formu-

la. Vamos progresivamentehacia una situacion, en la que
la sociedad no es capaz de construir progresivamente su
unidad.

Quedaabierto el campo dereflexion, o fragmentacion

social despolitizada o reserva de reconstitucion deltejido

social urbano, queesel real sentido de las practicas juve-
niles en el Medellin de hoy,

VI. HIPOTESIS PARA EL DEBATE
A. Reconstruccién de lo pablico

Si bien la tendencia socio-cultural predominante en
ciudades como Medellin, es la fragmentacién y la tenden-
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cia a la disolucién del todo social, la juventud urbana

ha iniciado un proceso de reconstruccién de lo publi-

co desde sus mundoscotidianos,lo cual aporta a la re-

constitucion del tejido social fracturado y a la creacion de

reservas sociales que permiten su vinculacién comosuje-

to participe de un nuevo proyecto de ciudad y de nacién.

B. Percepcién politica limitada
EI bajo nivel de informacion analisis frente a la rea-

lidad quetiene la juventud, limita su percepciénpoliti-

ca y disposicion a vincularse en proyectospoliticos y

sociales.

C. Juventud y procesos pedagégicos
La crisis de los proyectos globales libertarios y la

crisis en el modelo de desarrollo, han incidido en la pro-
fundizacion del fenédmeno fragmentado, siendola res-

puesta mayoritaria de la juventud,el cierre de la nocién

de futuro y una actitud hedonista de vivir el presente. Sin

embargo, el contacto de la juventud con procesos pe-

dagégicos que incrementen su percepcion frente al

mundoy su vinculacion a practicas en las que se de la

expresidn desus intereses, necesidades y angustias, pue-

de replantear esta mentalidad, Ilevandola a encontrar un
nuevo sentido de lo comuny a preocuparse por su pro-

yecto de futuro.

73



 

NOTAS SOBRE ROCK,
VIOLENCIA Y JUVENTUD

OmarAlonso Uran Arenas
Soclélogo- Investigador

Instituto Popular de Capacitaci6n- 1.P.C.

“El Rock es contra poder, espacio protector

de la contracultura, democrdtica, representacién

de los no representados o representables”

Diedrich Diederichsen

El Rock es la musica de “Jos extrafios que se han

vuelto masa” (G. Simmel). De multiples maneras, se ha

relacionado con la violencia y el poder. En su origen,

subyace una caldera de contradicciones, tanto econémi-

cas comoculturales. Pero ha sido su capacidad “plasti-

ca”, su caracter abierto y universal, lo que ha permitido

en un mismoterreno estético, englobar posicionesdisi-

miles respecto a la vida y a la sociedad.

El Rock surge comosintesis de un proceso evolutivo,

donde se combinala resistencia socio-cultural de la etnia

negra y delas clases subalternasal interior de los Ilama-

dos “paises del primer mundo”, con los avances en los

mass-mediay la industria cultural.
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Si algo lo ha caracterizado, ha sido el posibilitar a
individuos anénimos expresarse, establecer redes entre si
y el ser reconocidos por una multitud antes impensable.
Su caracter “subversivo” esta dado, al decir de Sylvia
Duzan, “no porque parezca autorizar sexo, drogas yfu-
ciles emociones, sino porque anima al piiblico a juzgar
por su cuenta los tabties de la sociedad’.

Sin embargo, muchos tabues cambian coneltiempo,
conformela historia ensefia sus limites y posibilidades.
Asi, si en los afios 60 domin6 unrock quesirvid de aci-
cate a las luchas porla liberacién sexual, de marcada
oposicion a la guerra y proclive a la paz, en los 80 y 90
no se puede decir lo mismo:la desesperanza o elrealis-
mo objetivo han tomado su lugar.

De una propuesta integradora y armonizante como
fue el hippismo, se ha pasado a unaactitud de escepticis-
moporla masay de refugio o identificacién con peque-
flos grupos, aun por encimade la universalidad de sus
propuestas y la movilidad queellas implican. Esto parece
marcar una paradoja, e incluso una contradiccion entre
las tendenciasefectivamente hoy conformadasenla esce-
na “underground” mundialy el espiritu 0 Thelos quelas
impulsa y radicaliza: “Para ello (el Rock) conoce en
principio una sola direccion: de la absoluta exclusion de
lo marginal(sea ella politica, racial, econémica, sole-
dad, locura) a la utépica integracién de todos (libera-
cion, revolucién, unidad, comunicacion) ”?.

Y es que no se puede tomar el Rock cono un unico
movimiento juvenil. En.su evolucion y conquista deterri-
torios, ha dado origen a tendencias disimiles y contra-
puestas. Esto se hizo masnotable a partir de la irrupcion
publica* del Punk en 1976, en Londres. No se puede ol-
vidar que Inglaterra , utero fecundo, receptaculo de esas
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musicas extrafias del tercer mundo, ya conociala violen-

cia entre jovenes desdefinales de la década delos 60:

skinners, rockers, mods, enfrentadosentresi.

E! Rock, por ser una formaestética y un medio de

comunicacion, donde a pesar de la censura, se puede ser

radical ante un publico-masa desconocido,posibilitd las
radicalidades y la eleccién de tabiies y afecciones parti-

culares, bien sean determinadosporel ascendente cultu-

ral o la posicién del individuo enla estructurasocial.

El nacimiento de una cultura y una estética juvenil,

diferenciada de la tradicional cultura de los padres, esta
intimamente asociada con la hornada Rocky su trans-

mediatizacion. Todo ello dentro de un pesado ambiente

de postguerra y de guerrasde liberacion nacional en los
paises coloniles, donde alinterior de las mentes mas lu-

cidas de la juventud, se hace cada vez mas opacala idea

del progreso y departicipacion politica partidaria. La
musica canaliza las divergencias y las hace expresas.

Vemosasi como desde mediadosde los 70, se radi-

calizan musical y simbdlicamente las tendencias. Unos,

comoes el caso del Death Metal’, se dedican a la mis-

tificacién de las fuerzas oscurasy anticristianas; a tomar

la violencia como algo connatural a la humanidad; a fo-

mentar en su discurso y practica, una discriminacion en-
tre fuertes y débiles, a legitimar inconscientemente el

“darwinismo”social. Otros, comoel caso de los Punks’,

dirigen su ira y su ataquecontrael todo,el sistema, repre-

sentado paraellos en el Estado, el mercado y la autoridad:

no hay futuro, no hay esperanza, solo venganza.

Los Skinners, los Heavy, tienden por su parte a asu-
mir una postura contestataria de clase; no se oponenra-
dicalmente la autoridadpero si a la dominacion burgue-

sa, ala hipocresia del “Establecimiento”, empero ello no
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les garantiza unidad ideologica; su evolucién nos mues-
tra la extremaradicalizacion nacionalista y sexista, que
termino marcando a la mayoria de los skinners, apartan-
dolos del resto.

Los negros norteamericanos por su parte, adecuaron
su tradicion musical congénita a los nuevostiemposy la
implementaron como vehiculo de identificaciOn étnica y
contrapodera la supremacia blanca, tal como se eviden-
cia en los origenes suburbanos del Hip-Hop.

Esposible afirmar entonces, que la violencia ha esta-
do presente, bien comoresistencia 0 comoagresiOn, me-
diatizada casi siempre por una especifica construccién
imaginaria del enemigo. Para la mayoria de los grupos
del underground, la violencia ha sido algo confuso de
definir, puesto que el grueso de sus integrantes la han
padecido de alguna forma.

El Rap,el Skin,tienen en su origen, un sello de clase

y de raza. Sus conformacionesiniciales como tendencias,
estuvieron dadas por individuos jovenes excluidosdel
Estado benefactor, anulados econdmicay politicamente,
mas no en sus impulsosestéticos y culturales, en los cua-
les el odio hacia el capitalista, al politico del estableci-
miento, es algo bien notado.

Otra historia fue la que hicieron los “Hippies bien

educados”. Su acceso a la universidad, al uso goce y
disfrute de los bienes culturales, los encumbroa la sensi-

bilidad estética, a observar en la paz la posibilidad de
realizar sus anhelos de amorlibre, onirismo y contempla-
cion de la naturaleza quela “sociedad opulenta les permi-

tia”. Pero el ghetto y las altas esferas del sistema educa-

tivo, producen individuos bien distintos. Para unos la
violencia es el modo natural de su desenvolvimiento y
sociabilidad, para otros un obstaculo politico y cultural
para sus suefios.
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La gente del Ghetto, del submundo, delas alcanta-

rillas, defiende su vida a muerte casia diario: ante sus

congéneres, ante los agentes del Estado. Cierta postura
heroica habita en ellos. Asi se puede notar tanto en la

tematica de una cancién Rap de un grupo de Bogota,

como en la de un Skin rojo de Espafia:

“Vamos a tumbar “Odio biendirigido,

a tumbarel gobierno, es odio positivo si no te ciega
el no nos va a ganar si aplasta a nuestro enemigo
y la gente del Ghetto éPor qué negar
va a triunfar” este sentimiento?

Mista Rey | !No hay razon!”

Intolerance

En las ciudades colombianas,la violencia politica y

econdémicanohasido algo extrafio. Lallegada del Rock

permitiéd ademasde la denuncia de dichasituacion, la

lenta conformacién de unaestética y culturas juveniles,

fuera del ambito hegemonico del hispano-catolicismo. La

mayoria de rockeros, asumieron unaluchacontra las es-

tructuras religiosas y el poder politico clientelista y auto-

ritario. En tal direccién, ayudaron a la conformacion de

una cultura secular, no dogmatica,

Sin embargo, nada de ello ha sido facil. Colombia, y

muy en particular ciudades como Medellin, padecieron

de una violencia institucional en los afios 70, manifiesta

en unapolitica criminalizante, contra los hippies y la

gente del Rock. Las detenciones preventivas fueron algo

muy comun,en especial dirigidas contra los “peludos”,

por “vagos y marihuaneros”. Lo. mismo sucedio con la

prohibicién de bares y espectaculos publicos para este

tipo de musica, por su caracter “inmoral”.
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Lo cierto es que en este contexto, cerrados multiples
canales de participacion politica y una cultura en sumo

grado institucionalizada y restringida, obligo a muchos
jovenes, consecuentes con sus energias creativas, a en-

grosar las guerrillas y a postergar aun mas la experiencia
de la individualidad y unas culturas juveniles autonomas.

Ello nos puedeservir para indicar, comoen las ciuda-

des colombianas, a diferencia deotraslatitudes, el movi-

miento Rockorientado hacia lapazy el desarme, haya sido,

contadas excepciones de algunos grupos, practicamente

iInexistente en la década de los setenta. A cambio de ello,

en la década de los 80, los grupos musicales que cantan

sobre la guerra y el combate proliferaron enormemente,

siendo su contra-parte grupos y pequefios movimientos
refugiados en el intimismoy la renuenciapolitica.

Un breve repasoa los grafitis y letras Rap, lo mismo

que unarevision de las escenas rock (Punk, Metal, Hard-

core) de ciudades como Medellin y Bogota, nos muestra

que el escepticismo, la muerte diaria y el llamado a la
confrontacién(sin definirse como pacifica), ocupan luga-

res primadosen sus discursos e imaginarios.

Pero la violencia se ha instalado también aqui, aunque
tardia, con respecto a Europay los Estados Unidos,entre

los jovenes mismos que dicen escuchar Rock. En Bogo-

ta, principalmente, y en Medellin un poco, se observan

fuertes enfrentamientos de skins nazis contra skins rojos
0 anarquistas, contra punks y metaleros.

Se observa comolaviolencia, en unprincipio dirigida

y legitimada contra el sistema, representado en el Estado,

se revierte con fuerza entre los jovenes mismos, no evi-

denciandose unafuerte reaccion en contra por parte de

ellos. Todo lo contrario: parece darse una rapida adapta-

cion a las nuevas circunstancias de violencia difusa y
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disgregada, en tanto programaspoliticos no parecen a

nadie convencer y mucho menosaglutinar.

El peligro radica en que un énfasis extremoen lo par-

ticular, en las reivindicacionesunilaterales de las subcul-

turas y sus practicas, pueden coadyuvar facilmente, en la

actual crisis ético y moraldelpais, a la extension de una

“agresion sin contenido” (H.M.Enzensberger)6 ejercida

de una manera autista, casi siempre contra los mas debi-

les y en situaciones de desventaja, mas alla de principio

normativo alguno.
Sintomas de esto, se pueden observar en paises como

Francia, Espafia, Inglaterra, Alemania, los Estados Uni-

dos, entre otros, donde hordas de jovenes neonazis, hoo-

ligans, gangstarappers, incitan y practican la agresion

contra el otro, el extrafio. Sin embargo, alli también se

han dado grandes manifestaciones en contra de estas

practicas autoritarias, que van desde huelgas de hambre

en defensa del derechoal asilo y la cooperacion interna-

cional, como grandes movilizaciones publicas contra el
racismo, el armamentismoy el servicio militar obligato-

rio, casi siempre lideradas también por jovenes, en los

cuales la estética y tradicion del rock no esta ausente.

En Colombia, la violencia del narcotrafico, de las

fuerzas del Estado,de guerrillas y paramilitares, han opa-

cado otras formas de violencia y nos las hari dejado en-

trever. Las subculturas juveniles no estan ciertamenteal
margen deestas practicas y mucho menos inmunesa sus

influjos. La no existencia de un fuerte movimiento juve-
nil estético es algo que debe preocupar. Lo pocoexisten-

te, agrupadoen torno a la musica enlo principal, no logra

salir de sus circuitos locales y muestra una cierta incapa-

cidad para construir redes de iniciativas con mayor am-
plitud. Si bien se construyen nuevas sensibilidades y nue-
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vos imaginarios, la violencia ejercida y padecida porla
Juventud, nos muestra que todoello es atin muy marginal,

© que porlo contrario hace parte también de esa “guerra

civil molecular” que vive el pais y sus grandes ciudades.

Detal suerte, que situaciones como las de Medellin,

considerada la ciudad mas violenta del mundo, donde la

mayoria de victimas y victimarios, son jévenes entre los

15 y 25 afios, deben plantear unas exigencias mas radica-

les, a todos aquellos artistas que se muestran especial-

mente criticos ante ]a violencia y la injusticia.

Enesta direccion, el Rock y el Rap, pueden aportar y
ensefiar bastante. De todas maneras,los individuos que

alli se inscriben, precisan asumir un compromisoserio

con el arte mismo y conlo queeste implica para recons-

truir y proponer imaginarios. Porque no debe seguir suce-
diendo, que todo grupo salido del underground y recono-

cido en su circuito, termine reduciéndose a las exigencias

cosificantes del mercado, a cambiar su discurso critico y

constructivo por canciones edulcoradas, vacuas, facil-
mente olvidables, tal como ha sucedido con algunos gru-

pos locales: “Aterciopelados”, “Ekhymosis”, “Estados
Alterados”, entre otros.

NOTAS

1 Duzan,Silvia. Sin esperanza... con ilusi6n... imitando a los Who. Maga-
zin Dominical No 386. 1990, Bogota

2 Diederichsen, Diedrich. Werfuerchtet sich vor dem Cop Killer? Zehn
Thesen zu Popund Politik. Spiegel Spezial. No 2. 1994, Hamburg.

3 Decimosirmupcién publica, porque muchodelo sucedido conlas tenden-
cias Rock underground,incluyendo el Hip-Hop, es queestas se vienen a
Conocer mucho despuésdeestar existiendo a nivel marginal o subterra-
neo. Si bien los Sex Pistol dieron a conocer el Punk en 1976 a nivel
mundial, este ya transitaba porlas calles londinensesa inicios de los 70,
a lado de los hoy muy renombrados Skins, Algo parecido ha ocurrido con
el Rap, famosoen los 90 pero existente en los suburbios negros de Nue-

va York veinteafios atras.
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El Death Metal, también conocido por Black Metal, no solo expresa los
sentires de unaparte de la juventud, sino que hace a su vez acopio de una
vasta tradicion noreuropeas depracticas esotéricas muy difundidas en el
medioevo. Su estética es particularmente reveladora en este sentido.
Hay que advertir, empero, que la recepcién y evolucién norteamericana
del Punkfue diferente a la europea. En Estados Unidos se configuraron
basicamente dos tendencias. Una pertenecientea los ghettos y clases po-
pulares, en un limite bastante inestable entrelacritica o Ja incitacion a la
violencia; otra inscrita en el mundoartistico e intelectual, heredera del

Pop Art, muy de las esferas mediasy altas de la sociedad, de caracter
intimista, escéptico y a veces melodramatic. Por su parte, en Europa ha
primado una tendencia anarquista y emancipatoria en el Punk, que ha
evolucionado hacia formas Tecno y Hardcore relacionadas con movi-
mientos ecologico y autonomistas.
Enzensberger, Hans Magnus.Perspectivas de Guerra Civil. Ed Ana-
grama. 1994, Barcelona.
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LA JUVENTUD DE MEDELLIN:
ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

Gilberto Medina
InvestigadordelI.P.C. y

Edgar Arias Orozco
Socidlogo - Proyecto “Altemando Libertades”

Instituto Popular de Capacitaci6n - 1.P.C.

I. ANTECEDENTES DEL MALEVAJE EN LA
DELINCUENCIA JUVENIL DE LA CIUDAD

El malevo en Medellin fue, por cerca de tres décadas
(del 50 al 80), la estampa del delincuente por excelencia

de la ciudad. Aunque no muyproclive a formar bandas,

casi siempre actuando porsu cuenta y riesgo y sin ser

precisamente muy escrupuloso para escogersus activida-

des delictivas, estos personajes en su mayoria se acogian

a ciertos cédigos del honor y algunostenian un sentido

social “Robinhoodniano”, gastando parte del botin con

los pobres de su barrio; algunos incluso estaban conven-

cidos que su carrera delictiva era una “gesta heroica”

contra el gobierno,la oligarquiay la autoridad “legitima”.

Si bien la cotidianidad de los malevos transcurria en

las asi llamadas “zonas de tolerancia”, “zonas rojas”,
“zonas grises”, etc., no siemprealli realizaban sus accio-

nes. Estos lugares también Ilamados“de alta densidad
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moral” tuvieron como su epicentro el sector de Guaya-

quil y sirvieron de “ciudad luz” para toda una generacion

de malevos dela ciudad.

Estas “zonas de tolerancia”, se configuraron en parte
comopolitica de varias administracioneslocales, de redi-

sefiar la planeacion urbana hacia nuevoscentros de desa-

trollo. Asi mismo, estas zonas fueronfruto de la hipocre-

sia de las clases sociales de la ciudad, que pretendieron

borrar de la faz del centro de la ciudad y sus barrios re-

sidenciales, la prostitucion, los lugares “sdrdidos” como

bares y otros negocios, alegando que “iban contra las

buenas costumbres”.

Conla prostitucion, la sordidez y el malevaje, vinie-

ron aparejadosotras “arandelas” a esa “intachable” mo-
ral publica, 3

Durante la década de los 60s y de los 70s por ejemplo,
la venta de narcoticos era patrimonio exclusivo de estos

“ghettos” antes mencionados. Sin embargo, segun datos
actuales del autor J.-M. Arango Jaramillo, hay unos 20 mil

“Jibaros” (expendedores de drogasilegales) regados en la

geografia de los barrios de Medellin. Hubo una época en

la que quien fuera a comprar su “insumoclorofilico” (la

marihuana era la droga que se consumia casi exclusiva-

mente por aquellos dias), tenia que hacer un largo pere-

grinaje, pues los sitios de expendio estaban ubicados en

sitios apartadosdel centro de la ciudad: a solo una cuadra

y justo al frente del Jardin Botanico en el barrio El Bos-

que, en Lovaina(en la calle del costado oriental del Ce-

menterio de San Pedro), en el sector del “Pedrero” en

Guayaquil, en el costado oriental del Zoologico SantaFe,

en el barrio Trinidad (eufemismo candnico conel que los

mojigatos de la dirigencia antioquefia bautizaron el viejo
Barrio Antioquia, pues consideraban éste como un bache

86

bil

 

que

buei

de |;

quie

hub:

gad.

usuz
def

prac

ritue

que
alqu

y tre

med

alqu

Gua

tada

un z

bien

robe

artic

cam

époi

Lov.

hues

etc.,

en si
lavi

azar



que desdecia, al menosen el glosario, del paisaje y de las
buenas costumbres de la ciudad).

Algo similar ocurria en ese entonces con el mercado

de las armas de fuego. Aunque hoyse consiguen en cual-

quier calle de la ciudad, de todaslas calidades y precios,

hubo un tiempo (cuandoel machete, el cuchillo seis pul-

gadas y las barberas “corneta”, eran los instrumentos
usuales de los desafios callejeros) en que portar un arma

de fuego era un lujo para muy pocos, lo que convertia la

practica de comprar o alquilar un arma en un verdadero
ritual, con un elevadopreciofinal de venta: “usted tiene

que ser conocido de uno que sea conocido, del que la
alquila o la vende: necesariamente son tres los que saben

y tres los que comen. El quelas necesita, el que la inter-

media (0 sea el que hace “cruces”) o el que la vende o

alquila”.
Por esa €poca, el bar “Perro Negro” en el sector de

Guayaquil y algunas prenderias del sector, eran los con-

tados lugares donde en la ciudad se podia comerciar con
un arma bajo estas severas condiciones.

Estas “zonas rojas” o “zonas de tolerancia” eran tam-

bién las favoritas para mercadearlos botines producto del

robo. En los cambalaches de reducidores (compradores de

articulos robados), se comerciaba desdeun reloj hasta una

cama de matrimonio robada, cuentan testigos de aquella

época. Igualmente, muchostalleres de los sectores de
Lovaina y del Barrio Antioquia, fueron los primeros “des-

huesaderos” de carros que existieron en la ciudad.

Estas “zonas grises”, “zonas rojas”, “de tolerancia”,

etc., tambiénsirvieron de refugio a gentes provenientes,

en su mayoria, de regiones del departamento asoladas por
la violencia bipartidista de los afios 50; convivian alli, en

azarosa mezcla, los codigos morales y de honor campe-
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sinos, conservadoresy seculares, conla tolerancia, la fi-
losofia del desprecioporlaley, la autoridad, del habitan-
te marginal urbano.

Unade las nuevas conductas que se empezarona ges-
tar, fue la de “la ley del silencio”, consecuencia, no sélo
de la intimidacion de la delincuencia sobre la poblacion
trabajadora, sino también de la tolerancia y la complici-
dad hacia ésta. En esa nueva densidad moral, “el sapo”
(delator) resulta ser un exabrupto, y anteponerle ese re-
moquete a alguien, es peor que injuriarlo como parricida
o matricida.

“Noser “sapo” es una condicién de supervivencia”.
En las paredes de muchos'barrios populares se leen gra-
fitis como “sapo = muerte”, “sapo, ya compraste tu
tumba”. Asi mismo, en muchosde los cadaveres que
aparecen en los parajes despoblados de la ciudad, cuel-
gan de sus cuellos letreros con inscripciones que, a ma-
nera de epitafio lapidario, rezan: “por sapo”.
Y no es para menos, “sapo”, en medio comoestos, es

la categoria mas baja a la que se puedellegary no sdlo la
victima es la que sufre las consecuenciasdel escarnio
publico, sino también su familia, que casi siempre es
forzada a emigrar de su barrio de vivienda. Un joven de
una bandadice: “El soplén se muere... asi sea un enemi-
go, uno nolo delata, aunque sea bajo tortura”.

Estas “zonas rojas” que en el pasado fueron cuna de
hechos violentos en la ciudad, todavia se mantienen en la
actual realidad de Medellin, como en el caso de Lovaina
y Guayaquil.

Las costumbres que algun dia reinaron en estas zonas
de Medellin, se han extendido hoy por toda la ciudad sin
respetar fronteras.
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Il. ACTORES ARMADOS

A. Bandas Juveniles

1, De la clandestinidad a la evidencia

Unacaracteristica importante, diferenciadora de las

bandas juveniles de los 70s con respecto a las bandas de

la Ultima década, es su accionar abierto y osado.

La clandestinidad se da en términosde los “trabajos”
externosal barrio, pero en los casos, que han sido mu-
chos, en que arremeten contra la poblacion, no guardan

cuidado de cometerlos a cualquier hora y en cualquier
lugar. A su vez, los jovenes que integran las bandas se

distancian de los demas habitantes, buscando ademas

diferenciarse radicalmente de cualquier poblador y rom-
piendo con todo vinculo comunitario, social y politico.

Su ligazon social se efectha basicamente con sus compa-

fieros de andanzas.

2. Caracterizacion

a) Las bandas juveniles: rebafiios amorfos

La generalidad de las bandas en Medellin, cabria ins-
cribirlas en el marco de gruposjuveniles espontaneos o
inorganicos, con caracteristicas disimiles, heterogéneas;

que dependende las diferencias de sus integrantes; del

lugar en el que surgen, del contexto que las circunda; la
historia que les precede; de las coyunturas dela ciudad 0

de las sorpresas del azar.

Son pues, expresiones ambiguas, complejas, que con-
tienen tantas subjetividades, aspiraciones, trayectorias y
universos como jovenes; aunque en el discurrir del gru-

po, hay actuaciones, sentires y pensamientos que se
transmiten interactivamente por Osmosis.

En nuestro medio,se tiende a asociar indiscriminada-

mente delito con violencia y ésta a su vez con pandillas,
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bandas 0 jovenes 0 “galladas” de barrio. EIdelito es fre-

cuente encontrarlo en las practicas cotidianas o esporadi-

cas de una banda,al igual que las manifestaciones de

violencia, aunque no siempre éstas sean su fin 0 su con-
dicion inherente.

Noseria, sin embargo, improcedente sugerir que

quienes vinculan a su cotidianidad accionesdelictivas,

puedenestar masproclives a los actos violentos, atenién-

donosa las realidadesleidas en las dinamicas delas ban-

das juveniles, sin tratar de hacer generalizacionesarbitra-

rias y a espaldas de los otros fendmenosdeviolencia que
confluyen en nuestro entorno.

Hacemosalusidn entonceés,a las bandas juveniles sin

diferenciar el hecho de su inscripcién en practicas delic-

tivas o violentas, considerando que el acercamiento a

varias de ellas y a los trabajos investigativos o periodis-

ticos referidos a la problematica, demuestran que en su

mayoria, si no en sutotalidad, las bandas juveniles en

Medellin conjugan en sus seno acciones delictivas y ac-

cionesviolentas, muchasveces obligadasporlas circuns-

tancias de unaviolencia reproducible y contagiante en el

tiempo y en el espacio,

Hoyes riesgoso afirmar, que las bandas existentes en

la ciudad ostentan grados de organizacion significativos.

Sélo puede afirmarse sobre el necesario nivel de organi-

zacion de algunas bandas, especializadas enciertos deli-

tos, como por ejemplo el robo de carros, la pirateria te-

rrestre o el secuestro.

Las demas bandasreflejan indispensablescircuitos

comunicantesy relacionales, ciertos codigos reguladores,

explicitos o no, formalizadoso asimilados enlas sutilezas

de la cercania interhumana, para ejecutar acciones de
diverso orden.
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b) Autoridad simbdlica y
resistencia a las jerarquias
En las bandas donde sus integrantes identifican y

aceptan un cabecilla, jefe o lider, que pueden ser la ma-
yoria (aunque algunasdicen no contar conestasfiguras),

se relacionan con élde varias formas: respeto, temor, ad-
miracion, veneracion, obediencia, 0 lo ven comoel cono-

cedor, el tactico, el serio, el inteligente o simplemente se
relacionan con él, como se relacionan con los otros

miembros, horizontalmente, sin desconocerlos atributos
o cualidades del cabecilla o lider, que en momentos se

convierte en el elemento cohesionadordel grupo y que ha
ganadoesa posicion por su capacidad, demostrada en en-
frentamientos con otros; en su astucia, su inventario de

homicidios o delitos, su arrojo e intrepidez. Para la toma
de decisiones, el cabecilla de la banda consulta con los

demas miembros sobre determinados “trabajos”; por

ejemplo cuando se hacen “trabajos” en cooperacion con
otras bandas, a todos se les informa:

“Los cabecillas de los combos se llaman, se dice lo

que se va hacery se les comunica a los demas, aprueban
y bueno, se hace. Aqui todo es por mayoria, no lo que di-
gan unos, sino por mayoria”(entrevista a unjoven de
una banda)

Hay bandas que cuentan con un patron jefe, al cual
debe obedecérsele por encima de cualquier otra persona,

al que debe atendérsele unicamente y con quien debe sos-
tenerse una relacion de absoluta lealtad para no perecer.

En otras bandas, se presentan los personajes miti-

ficados por su valentia, arrojo o astucia, sin implicar su
ascension a la condicion dejefes o cabecillas. Estas ban-

das no se cohesionan porla presencia de jefes o cabeci-
llas: los individuos son “auténomos”en sus decisiones,

las relaciones de amistad, “‘parceria” y complicidad, son
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en ultimas la fuerza que los integra y consolida como
grupo, aunquese tienda a demostrar mayor credibilidad
y devocion a los personajes destacados. Por eso, en mo-
mentos,el jefe puede ser quien requiere de sus servicios
o los busca para determinados“trabajos”.

c) Actividades

La mayoria de las bandas, hasta donde conocemos, no
se especializan en delitos. Ellas integran accionesdelic-
tivas de distintos érdenes, segiinlas ofertas, demandas,
necesidades o urgencias de sus miembros.

En las bandas puedenhallarse jaladores de carros,
atracadores, apartamenteros, secuestradores, extorsio-
nistas, traficantes o expendedores de drogao sicarios; no
todossus integrantesparticipan de ese tipo de acciones,
no todos participan de un “trabajo 0 cruce”; pueden hacer-
lo uno, dos 0 varios; los productos de los trabajos se pueden
repartir entre todos aunqueno porpartes iguales, pero esto
no es requisito obligado dentro de la banda, es producto
de la voluntad y prodigabilidad de los ejecutores.

Antesera facil encontrar las “bandas de oficina” que
trabajaban para el narcotrafico o las bandas organizadas
del sicariaje, dispuestas a las demandas de narcotrafi-
cantes especialmente o de militares o también de cual-
quier ciudadano.

Hoynoson tan identificables este tipo de bandas es-
pecializadas. De alguna manera la desvertebracion del
cartel de Medellin, implicé que disminuyeran los niveles
de la demanda, lo que no obsta la presencia del sicariaje
o de las redes del mercado de narcéticos en la ciudad.
A la existencia de las “bandas de oficina”,le prosi-

guid la configuracién de redes de cooperacion, donde se
funden todotipo de negocios ilegales, utilizando en mu-
chas de sus operaciones a jévenes o gruposde jévenes.
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Muchosdeestosestan a la espera de ser requeridos para

negocios 0 trabajos como los denominanellos, que les
proporcione buenas sumasdedinero,sin tener miramien-

tos ante cualquiertipo desolicitud.

d) Integrantes
Sus proyectos como grupo son inmediatistas, tienen

horizontes de corto plazo, estan en funcion delos “traba-

jos” que puedanresultar, esperan en sus “parches”la Ila-

madatelefénica o la visita de alguien ofreciendo “traba-

jos”. Pero no todos los miembros de una bandason des-

empleados, o si se quiere “vagos” (aunque algunosafirman

que robar, matar o secuestrar es trabajo), muchosdeellos

trabajan o han trabajado en empresas o microempresas.

La edad de los integrantes de las bandas juveniles,

oscila entre los 12 y 30 afios, con tendencia mayoritaria

a menores de 20 afios. En este aspecto se diferencian de

las milicias, en tanto éstas aceptan la participacion de

cualquier poblador sin discriminacion de edad.

La mayoria de miembrosde las bandas juveniles son

hombres. La presencia de mujeres es escasa. Ellas son in-
tegrantes indirectasde las bandas: tienen funciones mas de

coémplices. Muchasde ellas son las novias de los jovenes;

les guardan armas,las transportan, les previenen sobre

sujetos sospechosos0 los enteran delos “‘sapos”. Muchas,

por su condicién de allegadas ajovenesde bandasse vuel-

ven prepotentes y altaneras con los demas pobladores.

Son también generadoras de violencia, cuando re-

vientan tensionesy rencillas entre miembros de bandas

distintas.

e) Relaciones con la poblacién

Las bandas juveniles se relacionan de formas distintas
con la gente de sus barrios. Algunas,en sus inicios, respe-
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taron a sus vecinos y cercanos, hasta llegar a convertirse,

en muchoscasos, garantes de la seguridad y tranquilidad

comunitaria; algunas se transfiguraron y se convirtieron
en todolo contrario: irrespetarony ultrajaron los derechos

y libertades individuales y colectivas de la comunidad.

Otras bandas, desde susinicios, despertaron el temor

y confusion de la poblacion: acudieron a actos vanda-
licos, imponiéndose como podertiranoy autoritario, res-

paldadas fundamentalmenteporlas armas, atropellando a
nifios, ancianos, jOvenes y adultos.

f) Las bandas juveniles y el barrio

La relacion con el barrio como lugar de origen y que

habitan es a veces ambigua: pueden identificarse con los

intereses y necesidades del barrio, vivirlo, disfrutarlo y

hasta preocuparlos. En momentosse expresael afecto por

el barrio, en tanto es el lugar en que se nacid, se habita o
se ha vivido por muchotiempo, pero a su vez se concibe

comoel origen de negaciones, privaciones, desgracias e
infortunios, recuerdos desagradables producidos porla
violencia.

Winston, un joven de 19 afios, perteneciente a una
bandajuvenil nos dice sobre su vida enel barrio: “...ha-

ber nacido eneste barrio es la mayor desgracia, se han
conseguido cosas buenas y cosas malucas, porque pasa
uno por unas cuadras y le traen malos recuerdos a uno.

El barrio es bueno porque uno nacio aqui y asi haya
pasado lo que haya pasado, en todo caso es el barrio de
uno, pero ah!, mucho recuerdo malo. No me gustaria

seguir viviendo en este barrio, quisiera irme para otro

ladoporque aquihay mas de unapelada que no lo quiere
ver a uno organizado”’. Sin embargo es mas frecuente
escuchar a los jévenes hablar de su barrio como algo

unico, como lo mejor o el lugar mas agradable para vivir.
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Algunos jovenes de bandas,prefirieron vincularse a

las milicias para no ser desterrados de sus barrios y se

conoce de otros que fueron expulsados por las milicias y

que han intentado regresar al barrio sin serles permitido.

Pero ese apego expresadoporlos jovenes de bandas ha-

cia sus barrios, responde a unaactitud simbolica, a su

arraigo emotivoy fisico por las calles, esquinas, cuadras,

viviendas, negocios y ambiente; es quiza este uno de los

motivos quelos ha inducido a guerrasintestinas y cruen-

tas por el control territorial, conduciendo a un fraccio-

namiento del barrio en sectores o cuadras, enajenando a

sus habitantes de la circulacionlibre por todoel barrio.

Estas guerras abiertas y declaradaslos hicieron propieta-

rios ipso facto de las vias y espacios publicos.

La relaciOn de estosjOvenescon el barrio, no responde

a una actitud de compromiso con el desarrollo o progreso

de este, aunque algunas bandasen ocasiones hayan velado

por la seguridad del barrio o hayan apoyado economica-

mente a individuos y familias de escasos recursos econo-

micos. Muchas bandasjuveniles entorpecieron procesos

de organizacién comunitaria, al hostigar a sus lideres o

promotoresy a veceshasta agredirlos o asesinarlos; otros

fueron desterrados y muchas de las organizaciones socia-

les del barrio desaparecieron o disminuyeron su labor.

Por lo general, las bandas juveniles frecuentan espa-

cios particulares en cadabarrio que los Ilaman “‘parches”,

sin ser este término una expresion exclusivade sus singu-

lares discursos, pues su uso ya ha cruzadolas fronteras de

los “ghettos” socializandose en la cotidianidad. Una es-

quina, un negocio, una cancha de baloncesto o de futbol,

unainstalacién de juegos infantiles, una calle, una casa,

un rincon, un callejon, unas escalas son, entre otros,

ejemplos de sus “parches”.
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Esta irrigacion de su presencia, condujo la estig-

matizacion de cualquier reunion o grupo que departiera o

se integrara en alguno de los lugares mencionados como

parches, especialmente por la policia y los grupos de

“limpiezasocial”. La masacre de ocho jévenesy unanifia

que conversaban en una de tantas esquinas del barrio

Villatina en noviembre de 1992, es una muestra de la

sefializacion de que fueron objeto los jovenes delas ba-

triadas independiente de sus actividades o labores: alli

perecieron jOvenesparticipantes de la pastoral juvenil de

la parroquia. Este hecho provoco el surgimiento de la
Mesa de Trabajo por la Vida, liderada porla Iglesia Ca-

tolica en la ciudad.

Es evidente la relacion estrecha que la poblaciéntie-

ne con su entornofisico inmediato; los lazos identificato-

rios con la vida, se consolidan en el mundo candente del

barrio; las ilusiones y esperanzas de los individuos se

crean, verifican o frustran teniendo comoreferente la

memoriay presencia de sus coetaneos; las alegrias y an-

gustias nacen en las travesias, los paraderos,las termina-

les de buses, las cantinas; se revelan en los sonidos y

gritos del pasado el presente. A pesar de las tragedias

que emergieron porla accion de las bandas juveniles,

cada uno de esos lugares magicos y placenteros, son aun

los centros vitales y savia de la historia de los pobladores

de la ciudad. Medellin tiene y siente El Barrio.

Vivir en un barrio determinado; hacer parte ineluc-

tablemente de un escenario de relaciones; estar expuesto

a los vaivenes de la ciudad con sus amalgamadosproble-

mas, carencias y vacios; crecer en medio de acumulados

simbolicos y de una cultura ambivalente, entre los viejos

modelos de creencias, concepciones y convicciones y las

nuevas propuestas en estos sentidos, presentadas de ma-
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nera atomizada, insinuosa, sigilosa, que no abren pregun-

tas, opciones contrapuestas y reproducen estructuras ho-

mogeneizantes; no estar preparadosintelectual, psiquica,
emocionaly fisicamente para abordar un mundoen cons-

truccion, que los retorna, transforma o fosiliza; son pre-

sencias imprecisas, escurridizas, que hay que ir deve-

lando a los ojos de cualquier individuo, asentado abrup-

tamente en montafias y valles para aprehenderlas, reco-

trerlas y tal vez controvertir sus multiples dimensiones.

g) Bandas juveniles y juventud

Después de hablar con varios integrantes de bandas y
de instarlos a opinar sobre los jovenes como actores de
violencia y de paz, encontramosen suspalabrasy gestos,

expresiones que van desdeel escepticismofrente a las
posibilidades de paz, pasando porel deseo vivode soste-
ner las venganzasy agresiones, hasta el cansancio porla

situacion de guerra y enfrentamientos, que han sostenido

especialmente con bandas del mismobarrio o de sectores
vecinos. En su generalidad, manifiestan deseos de paz,

aunque no acepten tajantementela posibilidad de retirar-

se o dejar al grupo.

Algunostestimonios los recogemos aqui:
“la mayoria de losjovenes que son violentos, es por-

que se tragan una “rueda” o que tiran por la droga. Se

tragan por ejemplo una Robinol, una roche y ya se creen

los duefios del mundo. Dicenquepara ellosya no hayley.
Sobre losjovenes que buscanlapaz pienso que muy bue-

no, alo bien, que “cuca” tener paz definitivamente”

“Losjévenes que son violentos, es por voluntadpro-

pia o porque tienen muchos problemasen la casa, tienen
diferentes problemas y no todos piensan lo mismo y en-
tonces los llevan a actuar de diferentes modos, como

unos acttian mal, otros actian bien. Es mejor hablar que
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recurrir a las armas(...) Los que estan haciendo la paz,

esos manes si estan haciendo bien, nosfalta aqui un gru-
po que nosponga mds como una parte de desarrollo, que
nos den un trabajo o algo que hacer, como reunir un

grupo dejévenes para revivir este barrio, hacer activida-
des como sembrar arboles”

Estas son algunas de las Bandas

Juveniles mas grandes de Medellin:

Banda

Altamira
Altamira |
Banda Los Helechos La Paz

Carrusel
Comandode Milicias
Comandosde Resistencia Popular
Combo de David
Oficina de Beto

El Combo de Franklin
El Combo de los Alpes
El Combo de Marta
El Combo de Santa Ana
El Combo del Nené
El Combo del Palomo Usurriaga
La Banda del Buda
La Banda delos Independientes
La Banda de la 33
La Banda dela 91
La Bandade la Arboleda
La Banda del Gringo
La Banda del Hueco
La Banda del Polaco
La Bandadel Puente
La Banda del Raton
La Bandade la Imperial
La Banda de Marina
La Oficina de Santa Cruz
La Bandade la Quebradita
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Localizacién

Barrio Lopez de Mesa
Urbanizacion Altamira, Lopez de Mesa
Barrio El Chispero
Barrio El Jardin
Barrio San Blas
Barrio San José
Sector de Castilla y la 74.
Barrio Niquia
El Picacho

Parque de Bello, Santander,Islitas,
Quebrada La Loca.
Terminal del Picacho Barrio Paris
Barrio Pachelli Bello
Barrio Cafetal, Paris y Nuevo Bello
Barrio Santa Ana de Bello
Alcala y Machado de Bello
BuenosAires
Niquitao

Manrique Oriental
San Javier
Aranjuez
Niquia
Santander, Florencia y Barrio Nuevo
Niguia
Barrio Pérez Bello
Niquia
Castilla
Castilla
Santa Cruz
Manrique Oriental  

Lal
Lat
Lat
Lal
Lal
Lat
Lal
Lal
Lal
Lal
Lal
Lat
Lal
Lal
Lal
Lal
Lat
Lal
Lat
Lat

Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat
Lat

La



La Banda de la Terraza
La Banda de las Casitas
La Banda de los Aguapaneleros
La Bandade los Alamos
La Bandade los Calvos
La Banda de los Carifiositos
La Banda de los Chivos
La Bandade los Cuquitas
La Bandade la Cueva
La Banda de la Curva
La Banda Los de la 9
La Banda de los Escorpiones
La Bandade los Galletos
La BandadelosKilers
La Banda de los Lecheras
La Banda de los Mangos
La Bandade los Maquinitas
La Banda de los Momios
La Banda de los Monjes
La Bandade los Muelones

La Banda de los Nachitos
La Banda de los Nachos
La Banda de los Nevados
La Banda de los Parveros
La Banda de los Pembas
La Bandadelos Pirris
La Bandade los Pollos
La Banda de los Priscos
La Banda los Ramos de San Martin
La Banda delos Tatos
La Banda de los Tesos
La Banda de los Torcidos
La Bandadelos Victorinos
La Banda dela Estrella

La Banda del Trapiche
La Banda de la Diagonal

La Banda delas Llanaditas

Manrique
Barrio Enciso y Boston
Barrio Pérez Bello
Aranjuez
Barrio Antioquia
Barrio Manrique Las Esmeraldas
Barrio Pachelli Bello
Manrique Oriental
Barrio Trinidad
Barrio Trinidad
Barrio Guayabal
Barrio San Blas
Barrio Paris
Barrio El Cairo, La Cumbre Bello
Castilla
Barrio Trinidad

Barrio MachadoBello
Bello
Centro de Medellin, Camino Real,
Parque Bolivar, Parque Berrio

Bello
Barrio El Salvador
Barrio Zamora
Aranjuez
Aranjuez
Aranjuez
Bello

Plaza Minorista

Municipio de la Estrella
Bello
Bello

Barrio Enciso 1. Segun la Fiscalia Regional Medellin, estas han sido las bandas masac-
tivas y con mayorinfluenciaterritorial durante 1995. Enestalista no se
incluyen bandas especializadasen pirateria terrestre, secuestros, robo de
carros, grupos de exmilitantes de izquierda, y otras bandas que son
materia de investigacion.

2. Sia las circunstancias anteriores, le sumamosel hecho de que muchasde
las llamadas bandashistéricas de la ciudad, han sufrido fraccionamien-
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tos con el correr del tiempo (por ejemplo La Banda delos Priscos, que
en los tiempos de] Cartel de Medellin funcionaban como una confedera-
cin que reunia varias bandas), hoy cada una deestastiene vida propia
como La Bandadela V, La Banda del Hueco, La Bandade la Arboleda,

La Banda del Parque, etc., lo que significa que el nimero de bandas

podria cuadruplicarse perfectamente.
3. El unicolistado de bandas que han dado a conocerlos organismos de

seguridad de] Estado en la ciudad, fue en 1991, donde figuraban 118
bandasen el area Metropolitana. Solamente cerca de un 20% deestas
existen actualmente, sin embargo el numero de bandas noha disminui-
do, lo que indica que la delincuencia juvenil sigue siendo un fenomeno
queno decrece.

B. Milicias Populares

Las primeras milicias que existieron en Medellin, se

fundaron en 1987 y se llamaron "6 y 7 de Noviembre", en
recuerdo de los hechos que rodearon la toma del Palacio
de Justicia: Estas milicias fueron formadas por orden de

los mandoscentrales del E.L.N.: las tareas iniciales de
estas milicias, seguin uno de sus fundadores,erala protec-

cion de las marchas campesinas que el E.L.N. promovid

por esta época, tanto en el nororiente colombiano como

en la region antioquefia.
Unafio mastarde, un grupo que se separo del E.L.N.,

fundo las milicias “Del Pueblo y para el pueblo” encabe-

zada por el desaparecido Pablo Garcia. Estas nuevas

milicias tomaron como su objetivo, la lucha contra la
delincuencia comin, que por entonces era el problema

mayor en los barrios populares de la Comuna Nororien-

tal; la filosofia inicial de este grupo la expreso Pablo
Garcia, en una de las entrevistas que concedio:

“Las milicias independientes, se crearon luego de

constatar el poder que estaban adquiriendo las bandas

juveniles en los barrios populares; de evaluarel trabajo
de controly vigilancia que en la zona de Barrancaberme-

ja ejercian guerrilleros del E.L.N. y de hacer una critica
profunda al anonimato, marginalidady desentendimien-
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to social con el que actuaba la guerrilla urbana, este
grupo dejovenes emprendimos la labor de armarnos y
actuardentro de los barrios, en medio de una disposicion

autocritica respecto a la mision revolucionaria, que ha-
cia parte de las convicciones surgidas durante nuestra
militancia enla izquierda, aunque sin pretender estable-

cer nexos con la guerrilla”.

En el afio de 1990 nacenlas milicias del “Valle del

Aburra”, el segundo grupo de milicias mas representati-

vo de Medellin y que nacio bajola tutela del E.L.N., re-

tomando la nueva metodologia que habian iniciado las

milicias independientes. En 1994 este grupo negocio con

el gobierno, en el marco del acuerdo de paz firmado por

la Corriente de Renovacion Socialista.

Lo que termino legitimandolos diferentes grupos de

milicias que actuaban en la ciudad, no fueronlas ideas

politicas, ni ideologicas, que preconizaban los grupos de

izquierdatradicional, sino su lucha abierta contra algunas

expresiones delincuenciales, que florecieron a la sombra

de la corrupcion y la incapacidad de los organismos del

Estado, para garantizar la seguridad ciudadana.

Las milicias se apoyaban igualmente en unalargatra-

dicion de ilegalidad y autodefensa, que habian vivido

algunos barrios de Medellin en el pasado. Comolo ocu-

trido en la zona nororiental en los afios 70’s. “ Ante la

creciente delincuencia en los afios de los 705, los habi-

tantes decidieron organizarse en verdaderos grupos de

autodefensa barrial. Para ello los pobladores se prepa-

raron en los Comandos de Policia o en la Defensa Civil,

donde adquirieron destreza y capacitacién para desem-

peiiarse como Policias Civicos. El grupo estaba confor-

mado por los ciudadanos mas reconocidos y honorables
y en mucho secreto.}

101

 



1. Caracterizacién

a) Objetivos y motivaciones delas Milicias:

En sus inicios, las milicias respondian a tres moti-

vacionesbasicas, que fueron en su conjunto las propul-

soras del movimiento. Luego, en la medida en que crecia

la participacién de la poblacion y de los jovenes, esas

motivaciones no siempre se asociaron conlas voluntades

de los nuevos miembros.

Motivaciones particulares, intereses velados, objeti-

vos débiles, ampliaron el espectro de razones para ingre-

sar, convirtiéndose este hecho en un problema de carac-

ter organico.

Los objetivos que se visualizan en los comienzos de

las milicias son los siguientes:

— Garantizar la seguridad y la proteccién integral de

la vida e integridad fisica de los habitantes de los ba-

trios populares.

— La defensay proteccién dela propiedad y los bienes

individuales y comunitarios.

— La construcci6n de un movimiento popular, politico

y social con los habitantes de las sectores populares.

Las milicias tuvieron que enfrentar un actorcolectivo,

armado, comoeran las bandas juveniles, que se extre-

maronen sus ofensivas contra la poblacion delos ba-

rrios populares de Medellin. Fue una reaccion por la

autoconservacion.

Un miliciano del barrio Villa del Socorro, expreso el

por qué de la decision de armarse anteel hostigamiento

de las bandas en elbarrio:

“Es que nosotros no escogimos este camino por gus-

to, porque nos gustara. Eso fue la realidad la que nos

empujo a hacer cosas tan azarosas. ¢ Pero qué otro ca-

mino quedaba, si nos tenian acorralados, si nos atraca-
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ban, nos mataban, si estaban hasta violando las pela-

das?”

Los jovenes de las bandas, convirtieron a sus vecinos

de siempre, a sus amigosde infancia, en enemigos, obje-

to de su sometimiento, gracias al poder que les otorgaban

las armas y la cohesion de grupo quelosfortalecia.

Homicidios, robos, amenazas, heridos y personas des-

plazadas, se generalizaron y se convirtieron en el pan de

cada dia. Las vacunas o el cobro de impuestos a los ne-

gocios, tiendas,talleres, microempresas, colectivos y

buses, aseguraban a las bandas la compra de armasy la

financiacion de sus necesidades.

Las milicias quisieron entonces, restablecer la seguri-

dad en los barrios y surgir como reaccionlegitima, ya que

las autoridades y organismos de seguridad del Estado se

mostraban indiferentes o incapaces,frente al poder ex-

tendido de las bandas.

Los expendios y vendedores de droga y la droga mis-

ma, fueron objetivos de erradicacién del accionar milicia-

no, ya que consideran este aspecto como una amenaza de

desestabilizacion y violencia social. Se asocia la venta

y consumo de drogas el hecho del delito, la violencia y

las bandas. Es comin escuchar, de parte de milicianos y

hasta de jovenes de bandas, que el consumo de droga, en

muchoscasos,crea las condiciones para la generacién de

violencia, por los trastornos y metamorfosis que se ope-

ran en la psiquis y fisiologia de los individuos que la

consumen.

Pero no siempreesta esla posicion de la milicia: para

algunos milicianos el consumir droga no es problema,

mientras no afecte la tranquilidad comunitaria. Un joven

de una banda opina de esta manera:

“Fui vicioso de la marihuana, el perico. Ya, hoy en
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dia, no. Todo normalcon los sentidos. Muchas veces la
causa dela violencia es la droga, con las pepas, claro
que yo nunca tomé de eso, pero tuve muchos parceros
tomando pepas. Esole da delirio de persecucién a uno,
uno cree que un “man”lo va

a

estar mirandofeo

o

le esta
hablando y mentiras que es imo mismo. Uno a veces ma-
la personas asi”.

Enlos primeros gruposde milicias, estaba la vocacién
de ganar poderterritorial y de organizar politicamente la
comunidad:

“El controldel territorio nos permitiafortalecer una
base social a Ia cual transmitirel discurso politico y de
la cual ganar legitimidad al defender su patrimonio y
cuidar de su seguridad”(entrevista a Pablo Garcia).

Un miliciano del barrio Villa del Socorro justificaba
la presencia miliciana de la siguiente manera:

“Aqui venimos construyendo un derecho prdactico,
desde la misma comunidad, su derecho a ser auténoma,
ese legitimo derecho que no ha tenido nunca esta pobla-
cidn marginada, que no ha tenido derecho al empleo, en
tiltimas, a tener una vida digna; ahora lo viene constru-

yendo la poblacién y nosotros somos parte de este legi-
timo derecho,de ese legitimo poder, asi lo sentimos, por
eso lo muchachosse sientenbien de ser milicianos, por-
que hacen parte de esa poblacién que empieza a hablar.
a hacervaler los derechos, ante una clase que la ha mar-
ginado”

Era puesla labor de recobrar la seguridad en los ba-
trios, el gancho para organizar la poblacién, aunque en
ultimasy para la mayoria de sectores milicianos primélo
ultimo: el objetivo militar: atavismo de unatradicién
autoritaria, observada en practicasinstitucionales, fami-
liares, estatales, educativas, ideolégicas, religiosas; en
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expresiones partidarias de izquierda y derecha, en los

rezagos del colonialismo y de la conquista operando co-

mofardos en las memoriasde los individuos. La opcion

conocida comola mas segura y apropiada, era reproducir

los esquemas aprehendidoshistéricamente enlas relacio-

nes jerarquizadas, verticales y enajenantes de nuestra

cultura.

Para otras milicias no fue tan claro su horizonte poli-
tico. Todas las que operan en Medellin tienen un fin mi-

litar. El objetivo politico y social hace parte de algunos

sectores de milicias, no de todos.

El ingreso descoordinado y no planificado de otros

simpatizantes, conllevo a'la explosion de contradicciones
profundas en las actuaciones de las milicias respecto a

sus sentidosiniciales. A ellas, pues, no se ingreso con un

mismo objetivo, 0 con iguales expectativas. Es dificil

medir cuantos milicianos respondena los horizontestra-

zados porla organizacion.
Son motivaciones de indole fraccionada y heterogé-

neas, las que impulsaron el ingreso de muchosjovenes a

las milicias. Pueden inferirse motivaciones de corte prag-

matico y por conveniencias subjetivas. En muchos casos

no primatanto el bienestar comunitario como horizonte,

importa muchas veces el amor’a las armas, la busqueda

de nuevas experiencias, el interés de ser reconocido, res-

petado o admirado socialmente; el evitar ser desterrado

del barrio (como sucedié con algunos jovenes de bandas

que decidieron vincularse a las milicias para no ser des-

terrados del barrio), o también se puede ingresar por ac-

cidente, o porque se concibe al drogadicto o ladron como
alguien dafiino parael barrio, del que se requiere prescin-

dir, o porque se reconoceen las milicias una expresion

queposibilita la socializacion y la vivencia de la amistad,
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la solidaridad y el compafierismo; por querer un poder
personalizado,no tanto politico sino un poder cercano a
la dominacién que busca protagonismo. Hay quienes por
conveniencia, se esconden tras una mascara de legitimi-
dad para hacer fechorias por fuera del barrio.

Tres milicianos relatan las motivaciones que los im-
pulsaron a ingresar a las milicias:
1. “Cuando depronto aparece dizque la milicia, algo ex-

traho, algo nuevo, algo raro y que esta haciendo algo
bueno y entonces me dio la curiosidad. Yo mds que
todo vi el trabajo social y yo descubri algo, como lo
que yo necesitaba. Porlos problemas que pasé conla
muerte de mi hermano, con las consecuencias que
habiantraido las bandasjuveniles cuandoyo analiza-
ba que le dabanbala al balén o matarona ese mucha-
cho que estaba arreglando las cuerdas de la luz, algo
fan injusto. Entonces yo empecé a ver comoera el tra-
bajo de la organizacion y me gusto yfui entrando,
apoyando....”

2. “Hace dos ajios que ingresé a las milicias porque me
gusta velarporel barrio, no me gustaba que en la es-
quina se mantuvieran los bazuqueros implantando el
desorden, robando y todo”.

3. “Yo no queria admitir ser de las milicias, no queria
colaborar... Yo siempre he tenido recelos para ser
identificado conlos milicianos, para no ser sefialado;
Por varias razones: mifamilia, mi estudio o el traba-
Jo... A mi me gusto el trabajo en las milicias porque
veia que estaba respondiendo a las necesidades de la
comunidadya la inseguridad causadapor las bandas
delincuenciales que estaban expropiandoysaqueando
las casas y graneros del barrio.”
Entre los comandantes, lideres y mandos medioses
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verificable una mayorcualificacién politica y mayor cla-

ridad en sus objetivos individuales y grupales, de quie-

nes, en ultimas, dependela estructuraciénpolitica de los

demas miembros.
A medida que se han ido transformandolas condicio-

nes de seguridad del barrio, se han reconfigurado los
objetivosy fines de las milicias, identificable especial-
mente entre aquellas que han negociadoconel gobierno,

puesto que han redimensionadosu proyecto y lo han con-
notado massocial y politico, disminuyendo (tedricamen-
te) la sustancialidad de lo militar. A su vez, también se

replantean un pocolosfines individuales y objetivos,
puesto que se pasa de un estado de clandestinidad a un

estado de evidencialidad; se trata de pensar masen el
proyecto comunitario, promoverla organizacion barrial y
aprendersobre las formasde relacionamiento social para

el trabajo con la poblacion.

b) Las armas: otro fetiche
La relacién del joven conlas armas, quiza nohasido

tema de interés, pero la facilidad de accesoa ellas, la

existencia de un mercado de armasenla ciudad surtido

por varios sectores armadosy el valor que ha denotado su
caracter mediadordelas relaciones sociales, conducen a

aseverar queel dialogo,las ideas y la palabra han perdido

protagonismo como mediacionespara la resolucion de

conflictos.
Sea pornuestra historia, por la cultura, por lo que es

cada hombre en la compleja psiquis, las armas son motivo
del fervor y la rendicion de muchos hombres. Ellas han
encarnado y simbolizadoel poder,la autoridad,la fuerza,

el éxito y la valentia; por ello se muestran, se acarician,
se admiran, se habla de ellas con asombroy cautivacion.
Losjovenes que accedena ellas, son sugestionados porsu
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magia, hasta el punto de incorporarlas a su vidas, movi-

mientos y proyectos. Algun lider miliciano, sugeria la
necesidad de untratamiento psiquiatrico-psicolégico para
emanciparse de la seguridad que otorgaban las armas, de
la obligacion de poseerlas paraser.

Una ex-guerrillera del M-19 presenta un testimonio
patético sobreel significado del arma para quien depende
de ella:

“Esa relacion del hombre conelarma se convierte en

un problema de identidad. A unoal principio las armas
lo asustan, son unencarte, después se asumen como una

continuidad del cuerpo. La relacién se va haciendo mu-
cho mdsfuerte cuando ya el paso por un retén implica
que vos sin el arma vas a ser victima de una desaparicion
o de una detencidncon tortura. Pero llegamosalfetiche

de las armas. En un mundo que tiene tanto que ver con la
vida y con la muerte, ese instrumento que te garantiza la

supervivencia se convierte en compaiiia irreemplazable.
Si te quitan el arma es comoSi te quitaran una parte del

cuerpo. En este pais el arma se volvio para todo el mun-
do una necesidad, hace parte de nuestra cultura. Un

hombre en este momento vale mas si tiene un arma al

cinto, porque el arma da reconocimiento social, es una

posibilidad de ser alguien y de ejercerpoder sobre otros

(...) Es muy triste que en una poblacionel respeto esté
mediado por la presion de las armas”

c) Las milicias: experiencia de vida
Muchosjovenes, avidos de nuevas experiencias, can-

sados de la quietud impuesta por un mediosin ofertas ni

posibilidadesy sin los elementos para abrirse autonoma-

mente a nuevas practicas o nuevos paradigmas, decidie-
ron vincularsea las milicias como medio paravivir retos,
aventuras, dificultadesy el peligro. La edad juvenil coad-
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yuva a explotar estos deseos. Una miliciana afirmaba:
“Moravia esta bastante pacificada, cada vez hay me-

nos boleo y cuando no hay accién empiezo a aburrirme,

poreso estoypendiente del traslado parair a otro sector

a seguir acabando con los pillos”?
El riesgo, inherente a la actividad miliciana, operd

con argucia en los moviles juveniles.

d) Milicias: escenario para ser
reconocidos y respetados
Aunqueesta motivacion puedeestar articulada a otras

de caracter mas altruista, hemos querido sefialarla en tan-

to que los hombres en su generalidad han encajado en sus
relacionesy aspiraciones, la busqueda del reconocimien-

to. Y si bien esto es comprensible, se hace preocupante

cuando, so pretexto de ser reconocido y respetado, se

enajena el individuoy se le otorga a elementos externos,
la capacidad de generar el reconocimiento e identidad

individual, en este caso, a las armas.

Esto nos conllevaria a pensar en los referentes cultu-
rales, a partir de los cuales los individuos estan fijando sus

orientaciones, busquedasy estilo de vida; pensar ademas

qué tipo de individuo seintenta transmitir a las nuevas

generaciones: si aquel moldeadoy prescrito porlas suti-
lezas del espiritu gregario o aquel que ha de edificarse

bajo los designios de la universidalidad y la autonomia.

El poder sobrela vida de los otros, el control perspi-

caz quesu presencia produce, la vigilancia sobre los mo-

vimientos y actuaciones de los demas, hacensentiral

miliciano un ser con autoridad, si se quiere manipulador

de los sentimientos, decisiones y actuaciones de sus ve-

cinos y cercanos del barrio.

Es marcado y profundo el miramiento y fidelidad
quese tiene para con los milicianos, especialmente para
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con los jefes 0 comandantes, bien sea porgratitud, por
aprecio y afecto, por respeto o por temory hasta por ido-
latria.

e) Las milicias: ultima oportunidad
para “los pillos”
Ha sido frecuente que muchosjavenes de bandas, se

adhieran

a

lamilicias comoultima eleccién ofrecida, para
notener quesalir del barrio o ser asesinado. Esta motiva-
cién no es pues surgida de la voluntad personal, es indu-
cida y por tanto muchas vecesestos jévenes responden a
la organizacion, pero otras veces se desvian delas orien-
taciones plasmadasen el esquemaorganizativo o traicio-
nan a sus miembrosy a las milicias.

Un miliciano nos cuenta que en el barrio Moravia
ocurrié un caso similar:

“Cuando esto se pusofeo, una banda a la que se les
dieron las armas, se torci6, creyeron que por ser milicia-
nos podian extorsionar y vender vicio, al nosotros no
permitirlo se fueron con las armas, nos mataron dos
compafieros y nos robaronla plata, al rededor de un
millon de pesos.”

Algunasmilicias, en su pretension de dialogar y acor-
dar sus exigencias, han invitadoa distintas bandas a aco-
gerse a sus preceptos y a vincularse a su proyecto si lo
desean, ordenandoles no robar, no atracar, no violar, no
asesinar 0 lesionar a los pobladoresdel barrio; si estas no
lo aceptan son enfrentadas y entonces exterminadas 0
desterradas,

Algunas bandas aceptaron las exigencias hechas por
las milicias, se mantuvieronenelterritorio sin incurrir en
los hechos sancionables; otras opusieronresistencia, ini-
ciando una confrontacién armada y otras se fundieron en
las milicias,
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Sucedié algo particular con las bandas denominadas

de “oficina”, que tenian relaciones estrechas con el nar-

cotrafico. Las milicias dialogaron con estas bandas,les

propusieron no molestar la poblacién de las barriadas y

les permitieron mantener sus negocios, que se extendian

por toda la ciudad. Puede explicarse esta situacién qui-

zas, por la capacidad organizativa y militar de las “ban-
das de oficina”, pues los vinculos que sostenian con el

narcotrafico y las mafias, las convertian en contradictores

menos vulnerables. Se guardaron entoncesciertas distan-

cias y se respetaron los acuerdos.
Sin embargo, en algunas zonas de la ciudad esto fue

diferente. Las “bandas de oficina” no permitieron nin-

gun condicionamientoni solicitud por parte de las mili-
cias, lo que ocasioné enfrentamientos de proporciones

mas agudas.
En Aranjuez por ejemplo, zona dondehan proliferado

las “bandas de oficina”, los Priscos tenian el control so-

bre el resto de bandas y sobreelterritorio; hacian respe-

tar la poblacién delos barrios, vigilaban y regulaban de
alguna manerala accién de las demas bandas del sector.

Las milicias no pudieron ingresar a losterritorios veda-

dos porla influencia de los Priscos, a pesar de enfren-
tarlos militarmente. En ultimas, se superponia un conflic-
to porel control de territorios, objetivo tactico militar de

las milicias, quienes buscaban expandirsepor la ciudad.

f) Accidente o simpatia
Para algunos jovenes, la adscripcidn a las milicias no

fue el resultado de algo “preconcebido o premeditado”.

Muchossevieron envueltos en ellas, sin proponérselo o

sin contar con unos objetivos claramente definidos. La
participaci6n y el protagonismo que adquirieron las mili-

cias en los sectores donde hacian presencia, les confirid
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legitimidad, aceptacion y respaldo porparte de la pobla-
cion, a pesar de que en unprincipio sus operaciones sem-
braron el miedo y la conmociénen los barrios. Esta mi-
licias se quisieron vincular a todo programa, organizacion
0 actividad que se desarrollabaen el barrio, como promo-
toras, organizadoraso fiscalizadores. De esta manera y a
través de las obligadas conversaciones y comunicaciones
con los pobladores, la milicias permearonlas relaciones
con la comunidad y diferentes estamentossociales y po-
liticos. Ellas se convirtieron en actor protagénico.

En medio de la movilidad, la ingerencia y operativi-
dad de las milicias en los barrios, muchos jévenes se
mezclaron indirectamente con milicianos y empezaron a
ganar confianza en sus ambitos, colaborandoles con in-
formacion, con la complicidad o con determinadas ope-
Taciones que noimplicaban el uso de las armas. Asi mu-
chos jévenesse encontraron involucrados en las milicias
por simpatia o por accidente:

“Los milicianos le daban confianza a uno, ya no era
ese miedo que uno le tenia a lospillos, sino la confianza
que ellos daban, inspiraban; entonces, yo no pedientrar,
sino que me empecé a mantener mds conlos milicianos
y empecé a ayudarles, a colaborarles, entonces me vie-
ronla voluntad que yo tenia y me empezarona colaborar
y mefueron entrando poco a poco.”

g) “Los dafinos del barrio”
Para algunos milicianosel drogadicto,el atracador,el

expendedorde droga o pandillero, son la imagende seres
indeseables. Son para ellos, enemigos. Yano significa
tanto su condicion deactor para la eventual amenaza y
vulneracién desu integridad y propiedad, o de su proceso
organizativo, es decir no se lee desde la preocupacién
preventiva de tener al otro como potencial delincuente o
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criminal, se le mira como sujeto u “objeto inutil y des-

echable” del que se debe y puede prescindirse. Puede
inferirse que hay una asociacién de droga-violencia, pues

los jovenes de las bandas en su mayoria, acudian al con-

sumode distintas drogas comolas pepas,el alcohol, la

marihuanao el bazuco.
Deotra parte, para algunos milicianos las acciones

desprendidas en sus operativos, apuntaban a “limpiar”la

sociedad, el barrio o la zona de “indeseables”. Hay en

varios de ellos, una aceptacion explicita de ser un grupo

de “limpieza social”: aceptan ser identificadosasi.

Esta afirmacion la encontramos especialmente en mi-

litantes de la base. Dos milicianos contestaron a la pre-

gunta sobre su la afirmacion de que las milicias son 0

eran grupos de “limpiezasocial”:
“Si, claro, es que las milicias son un grupo de limpie-

za. A este barrio antes no podia entrar ningun taxista

porque le robabanel taxi, lo desvalijaban, mataban el

chofer: Antes aqui era un tremendo burdel, por aquilas

peladas que le gustaran a uno de lospillos y no se pres-

taban para sus exigencias, llegaban y la mataban o le

matabanlafamilia. Ya ahora con el grupo de milicias

acd nopasan esas cosas, mucha gente esta de testiga, por

eso es que la gente nos apoya.”

“Se podria decir que las milicias son grupos de lim-

pieza social porque nosotros consideramos a alginla-

dron, algiin bazuquero, a algiin cochino, un sucio.”

Sin embargo,paraotros, en especial los dirigentes

de la milicias, las actividades desplegadaspara prescindir

de drogadictos, atracadores o pandilleros, no pueden en-

marcarseen la légica de la limpiezasocial, pues ladron o

pandillero no le confiere la etiqueta de sentenciado a

muerte. Por ello, las milicias acudian al método del dia-
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logo y la persuasion y si no era posible lograr un cambio
de actitud y motivacion en el sefialado,se le proponia la
salida del barrio o la zona y se le advertia varias veces,
Pero si persistia en su posicién, no quedabaotra salida
sino la de actuar:

“No hayforma de ser un grupo de limpieza social,
porque entonces se tendria que extinguir todo el mundo,
Porque es que todo el mundo tenemos errores. Uno hace
ver las cosas, venimos a cuadrartodo, a organizar las
cosas, nosotros venimos en un plandetrabajo socialy de
Seguridad, pero no como ungrupo de exterminio, en nin-
gin momento”. (Testimonio de un comandante miliciano)

Algunos milicianos no consideran que consumirdro-
ga sea un actitud reprobable; piensan que lo problemati-
co es cuandobajolosefectos de la droga, tratan mal a su
familia y a la gente, o cuando roban para consumir, o deja
de responsabilizarse de las obligaciones concomitantes a
su rol en la familia, o también cuando consumen droga
delante de sus hijos. Un comandante miliciano nos relato
lo siguiente:

“Unoporlo general no mata alvicioso, sino que uno
habla con él. Por ejemplo tal papa se toma los tragos y
viene a violar la hija, entonces uno habla con él, con la
Jamilia, con unpsicdlogo. Eso mismo hacemos con el que
tira vicio. Si uno va a matarpor vicio tendria que matar
a todo el mundo, porque en la policia hay gente viciosa,
en elejército hay gente viciosa, en el gobierno. Las cosas
no sépueden solucionarasi, nosotros no estamosen con-
tra de que setire vicio, pero que no perjudique a la co-
munidad”,

Otros no condenan

a

los ladrones por ladrones. Cen-
Suran sus actuaciones cuando afectan y vulneran directa-
mente la propiedad,la integridad de los habitantes del
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sector en el que operan. Un miliciano expresaba:

“La gente no se puede dejar morir de hambre. Hay

que rebuscarelbillete, pero yo les digo: muchachones, la

plata hay que buscarla donde esta, no aquienel barrio

donde todos somos embalados, vamos dondelos ricos

que son regularmente los que tienen. Por eso la autode-

Jensa no se opone a los negocios, sino a que se “lum-

penicen”contra el pueblo”

Se conocen algunos milicianos dirigentes y militantes

que gustan de la droga, por el derrochede dinero y porel

acercamiento a trabajos de corte delincuencial. Lo ante-

rior manifiesta una contradiccién y ambigiiedad en los

principios y fundamentos de la organizacion miliciana,

de lo que se infiere quelas orientaciones y direccionesal

interior de las Milicias, se disefian en un marcode flexi-

bilidad y laxitud.

2. Estructura

Lasdistintas milicias se asemejan en su estructura or-

ganizativa. Son de corte generalmentevertical, encabeza-

das por un comandante maximo; luego siguen los mandos

medios, luego los milicianos de basey porultimo sectores

de la comunidad que los apoya de diversas formas,

Esta estructura provienede la forma organizativa gue-

rrillera: el Comandante es el referente central de poder,

saber y capacidad decisoria en lo politico y en Jo militar.

Las decisiones son tomadas regularmente entre el coman-

dante y los jefes, lideres o mandos medios. A veces quien

decide en ultima instancia es el Comandanteprincipal.

Los milicianos de base ejecutan las ordenes de los man-

dos medios y de la comandancia. A veces son consulta-

dos en algunas decisiones.
En otra etapa de estos grupos armados, comola vivi-
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da porlas milicias que negociaron con el gobierno, don-

de se atiende con mas énfasis el objetivo organizativo y

la promocién comunitaria, las funciones y responsabili-

dades se difunden o se delegan mas; se democratiza un

poco la toma de decisiones, dandole espacio las inicia-
tivas de los milicianos.

En esta nuevafase,ya no seidentifican comomilicia-

nos sino como “gestores de paz” (Milicias Popularesdel
Valle de Aburra-Barrio Moravia), quienes estan organi-

zados por comités, encargados de canalizar todo eltraba-

Jo comunitario posible. Se distribuyen en comités de ca-

pacitacion y formacién humana, recreacién y deportes,

promocion organizativa y cultural, trabajo conla nifiez y

los ancianos. Actualmente esta en marcha un proceso de

consolidacion del nuevo perfil adquirido porlas milicias

que negociaron.

La concepcionpolitica que atraviesa los discursosy la

racionalidad miliciana, se circunscribe en las esferas del

pensamiento de izquierda. Es frecuente escuchar de sus

voceros y comandantes, las criticas a un Estado ausente,

olvidado de las comunas, represor y policivo y la reac-

cion contra la sociedad burguesa que poseelosprivile-

gios y garantias politicas y econdmicas.

Demandan !a inversion social, el empleo, la educa-
cion, los espacios para la recreacion,el deporte la cul-

tura; el saneamiento ambiental, la remodelacion habita-

cional y alternativas para la poblacion juvenil. En sus

principios, las milicias no hicieron muy publico su pen-
samiento politico. Si acaso se expresaban porunboletin

de circulacion restringida, en los barrios donde desplega-
ban sus actividades, marcados claramente con un matiz

de izquierda radical.

Luego de la negociacionrealizada por algunossecto-
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res, el discurso politico de estas milicias se hizo mas

publico y se presentaron con un tono mas moderado, con

un espiritu mas concertante, de dialogo democratizante y

con unaintencionalidad abierta de enfatizar en el proyec-

to politico.

En las milicias se hallan estudiantes de secundaria,

universitarios, trabajadores formales e informales, obre-

ros, empleados, desempleados, amas de casa, madres,

padres y solteros con o sin hijos, analfabetas, jovenes

retirados de estudiar, simpatizantes de partidos politicos

tradicionales. Las milicias son heterogéneas en su com-

posicion, lo que ha implicado cierto grado de conflic-

tividad interna y dificultades para la cohesion del grupo,

presentandose en ocasiones, contraposicién de intereses
y concepciones.

Ademases unacolectividad quefacilita el juego de la

doble moral. Es quizas esta composicion, un ingrediente
que acelera la relacion autoritaria entre comandantes y

bases.

Otras actividades de las milicias, apuntan fundamen-

talmente a la consecucion de recursos para su financia-

cion, que en principio eran el atraco a bancos,el secues-

tro, el "cobro de impuestos" a productores y comercian-

tes de la zona, el robo a almacenesy los aportes que la co-

munidad ofrecia voluntariamente (esto para las milicias

independientes). Las milicias hijas de las expresiones
guerrilleras, reciben los aportes de grupos como el ELN,

para el caso de las milicias de occidente y las B.R.P. y de

las FARC,en el caso de las milicias bolivarianas.

Actualmente cuatro sectores milicianos se han rein-

sertado. Sus fuentes de ingresos provienen basicamente
de los aportes gubernamentales acordadosen el proceso

de paz y de actividades o colectas comunitarias.
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3. Territorialidad
Este aspecto se ha convertido en un motivo de guerra

entre las milicias. Ha sido también de unagran significa-

cién social y politica para estos grupos, a la vez que se

han entabladolazosidentificatorios.

Laterritorialidad se demarcaba segun el nacimiento

de la milicia o segiin la capacidad expansiva demostrada

porestos grupos. Las milicias se expandieron segun su

capacidad organizativa y militar. Una estrategia era esta-

blecer contactos en los barrios, para luego desplazar un

grupo de milicianos de un barrio a otro e integrarse a los

habitantes organizados.

Los milicianospatrullan, vigilan y controlan las calles

que conforman el barrio. Elterritorio se constituye en su

centro de operaciones, de vida, de relaciones, de proyec-

ciones, hasta de encierro y muerte. De la zona en la que

operen, depende su grado de poder; de la capacidad de

defensa, se deducela fuerza organizativa y militar de las

milicias.

EI territorio es un elemento que connota raigambre;

identifica a sus habitantes. En ocasiones se volvia un

problemaparaellos, puesto que les demarcaban hasta

donde podian caminar, circular, avanzar y cualeseran las

fronteras simbdlicas 0 de lo contrario corrian peligro sus

vidas. Se apreso a la poblacionenloslimites de su barrio;

la ciudad dejé de pertenecerle, se le enajeno de la ciudad,

fue una pérdida del derecho a la ciudad, derechosin im-

portancia en la confrontacién ciega por el poder. Las ar-

mas terminaron hablandosolas; se expropid de lo publi-

co ala poblacién: lo poco que atin poseia, se le subsumi6

a su habitacion y a sus practicas cotidianas atravesadas

porel temor y las precauciones obligadas para favorecer

la vida.
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Alpreguntar a varios integrantes sobre como se sen-

tian en las milicias, respondieron:

“Yo me he sentido bien, uno ayuda a la gente, hace-

mos algunosfestivales, algunos bailes para recogerfon-

dos para ayudarle a los mds necesitados”.

“Lo que pasa es que en.un tiempo era lo prohibido y

lo prohibido es lo mds apetecido, que la ley, que las ban-

das, que mucho enemigo, en ese tiempo estaba con mu-

cha tension, se mantenia uno como sobresaltado. Ahora

me siento como en una familia.”

“En la organizacion yo me he sentido normal o sea

sin problemas. El barrio ya me reconoce comomiliciana,

me respetan y eso me entristece, porque no me toman

como una persona del barrio sino como una persona

superior. Ahora estoy insatisfecha, ya no soy conio era

antes, antes me sentia bien estando en la milicia, me

gustaba, sin mostrar ser parte de ella.”

4. Modus Operandi

Las milicias introdujeron a sus formas de accion, los

métodos, tacticas, estrategias y procedimientos propios

de la tradicién guerrillera.

Las acciones conservaron un grado de planificacion.

La sorpresa fue unatactica de guerra bien aprovechada.

Se hacia investigacién y seguimiento

a

la victima, con el

fin de no fallar o incurrir en un error. Se trabajo constan-

temente para no permitir que el descuido o la distraccién

provocara una pérdida o una derrota; la vigilancia y el

control en todos los niveles, se asumieron como funcio-

nes permanentes;el patrullar de jovenes armadosporlos

barrios, se hizo costumbre; se comprometié a la pobla-

cion en la colaboracién y apoyo de las milicias; se invo-

lucraron nifios, mujeres y ancianos para garantizar su

labor.

119

 



Se hicieron comuneslos juicios populares en las co-
munasy barrios (practica antigua de la guerrilla). Se juz-
gaba y sancionabaa personas, generalmente jOvenes, que
ocasionaban dajios y agravios a la poblacién.

En losbarrios, se aprehendia a un ladrén, se Ilamaba
a la persona afectada, a los presidentes de las acciones
comunales y a los comandantes milicianos, se presenta-
ban los motivos de la acusaciény se le daba otra oportu-
nidad para querectificara su conducta. A los cabecillas
de bandasse les sugeria salir del barrio.
A pesar de la existencia tacita o explicita de ciertos

cédigos que regulabanla actuacién de los milicianos,
muchosdeellos incurrieron.en acciones que desbordaron
sus objetivos, contradiciendolos principios mismos de la
organizacion, generando también intranquilidad y zozo-
bra en las gentes del barrio:

“Hay pelados de la autodefensa que se han vuelto
practicamente sicarios. Habia uno, que ahora estd muer-
to, que decia que necesitaba la cuota semanal de un
muerto. Ese pelado quedo traumatizadoporel dafio que
una banda le hizo a sufamilia. (...) Otros se han torcido.
Como se sienten poderosos con un arma, se emborra-
chan, quieren atropellara la gente y se ponena falto-
niar” Testimonio Miliciano.3

Las milicias poseian armas de fuego, de corto y largo
alcance. Se preparaban parala guerra, programaban talle-
res de entrenamientofisico,atlético y militar, Se capaci-
taban en operaciones de inteligencia. Podian actuar a
cualquier hora del dia, pero especialmente en horas de la
noche.

5. Roles en juego
Se identifican los jefes 0 comandantes, con una aura

de mando,de respeto y admiracién social. El lider, des-
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tacado por su capacidad analitica y propositiva, se le

consideraba igualmente con respeto. E] miliciano, mien-
tras tanto, dentro de su comunidad goza de aceptacion,

gratitud y comprension. Los colaboradores que tienen
distintas funciones, menosde corte militar, hacen opera-

ciones de inteligencia.
La organizacién miliciana para su integrante se le

asemeja a una familia, que lo acoge, lo apoya y le posi-

bilita afecto. Algunos se identifican tanto con el proyecto
miliciano, que asumen su condicién, como unestilo de

vida. Otros consideran su pasoporlas milicias como una

circunstanciatransitoria en su vida.

6. Dinamicas e Inter-relaciones

La dinamica miliciana estuvo mediada en sus comien-
zos porel objetivo militar. Luego de la negociacion de

algunas milicias, se encuentra mas mediadapor unapro-

puesta politica y social.

Es por ello que se genero un cambio de dinamica,
puesprimero,los esfuerzos mentalesy fisicos, se coloca-

’ ban al servicio de la recuperacion dela seguridad barrial

y en la defensa de la propiedad. Ahora, los esfuerzos

apuntan a la organizaciOn comunitaria, al desarrollo so-

cial y politico y al sostenimiento de la seguridad.
En su dinamicaincluyentalleres, reuniones, charlas,

conferencias, ejercicios y paseos de integracion; se jun-

tan en las actividades comunitarias para dialogar y com-

partir. Las relacionesinternas del grupo notienen que ser

estrechas, a pesar del entendimiento entre subgrupos,

pero se caracterizan por el respeto mutuo y la busqueda

de salidas dialogadas a algunos conflictos. Hay cierta

cohesion grupale identidad con los nuevos proyectos.

Las milicias representan para algunos jovenes, un espa-
cio alterno de socializacion, integracion y ludica, opcion
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ademas para ocupar y aprovechar el tiempo.

Las relaciones entre las milicias han cambiado de

sentido, de acuerdo con las nuevas circunstancias y co-

yunturas. Es posible apreciar, que en determinados mo-

mentos se intentaron relaciones de acercamiento y pro-

yeccion unificada, pero para otras ocasiones se verifica

una realidad: persisten las diferencias entre unas y otras,

por los sesgos ideoldégico-politicos, los conflictos de dis-

puta de territorios y las herencias de deudas por homici-

dios y enfrentamientos. Se han intentado algunos acuer-
dos en este orden, pero atin no se conocen.

7. Sentidos y grados de pertenencia

Algunos milicianos se sienten pertenecientes y satis-

fechos conlas milicias. Han vivido su experiencia inten-

samente y la han valorado. Algunos quieren continuar a

pesar dela nostalgia de guerras pasadas. Otros quieren

retirarse porque quieren rehacersu vida individual. Unos

estan cansados, otros quieren seguir luchando.

Hay ademas, un grado de pertenencia a la comunidad
y dentro de las preocupacionescentrales en los milicia-

nos, esta el comotratar la gente y trabajar en conjunto
conella.

Conlas dificultades propias de una organizacion, in-

herentes ademasa la condicién heterogénea y juvenil de

los miembrosde las milicias, estas tienden tenersufi-

cientes bases para poseer un caracter permanente. Pueden

haber decisiones internas quelas fraccionan. Se mantiene

una preguntaporla existencia necesaria de unjefe unico:

gen caso de queéste faltara, qué podria hacerel grupo?

8. Escenarios

Las milicias actian en barrios populares de Medellin.
Notienenpresencia en todos. Basicamente, han incursio-
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nado ensectores popularesde estratos bajos, aunque han

logrado penetrar algunosde clase media. Losbarrios en

donde actian, son sectores reconocidos por su margina-

lidad frente a la politicas de intervencionestatal, donde

pueden estar ubicados asentamientos subnormales.

Sus caracteristicas urbano-espaciales, responden a

procesosde construccién desordenaday sin planificacion

de la ciudad, la cual es en muchas zonas,el producto de

multiples esfuerzos colectivos de los pobladores.

En Medellin, los servicios basicos como acueducto,

alcantarillado y energia, estan en su generalidad satisfe-
chos. Subsisten todavia necesidades comola pavimenta-

cin y mejoramiento de vias; reestructuracion y mejora-
miento habitacional; apertura de espacios de recreaci6n,

deporte y cultura; puestos de salud; centros educativos.

En la zona Noroccidental de Medellin, no les ha sido

posible abarcar su punto mas neuralgico y extenso como

es el sector de Castilla. Alli las bandas no han permitido

su ingreso, pues su capacidad militar ha neutralizado

cualquier intento miliciano e inclusive el de otras bandas

que quieren generar inseguridad.

Las milicias se constituyeron en un poderlocal, con

legitimidad otorgada y avalada porsectores de la pobla-

cion.
Estaesla lista de algunas

organizaciones milicianas de Medellin

“6 y 7 de Noviembre”: fundada en 1987. Fueron las primerasrrilicias de la
ciudad. Ligadasal E.L.N.. Actualmente salo funciona un grupo, independiente de
las organizaciones guerrilleras, en algunas zonas de la ComunaCentro-oriental
comoel Barrio Caicedo.

“Milicias del Pueblo y Para el Pueblo”: fundadas en 1988 como una disi-
dencia del E.L.N.. La ultima division que tuvieron, fue cuando el sector que en-
cabezada Pablo Garcia negocio con el Gobierno Nacional. Actualmente operan en
algunossectores de la Comuna Nor-oriental, comoel Barrio El Jardin, y en zonas
de la Comuna Centro-occidental y Nor-occidental.
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“Comandos Obreros Armados Revolucionarios” (COAR): empezaron
comounadivision delas “Milicias del Pueblo y Para el Pueblo” en 1991. Empe-
zaron a funcionaren los Barrios de invasion del sector del “Limbo” en la Comuna
Nor-oriental. De alli fueron desplazados por los organismos de seguridad del
Estado,la delincuencia y otros grupos milicianos. Actualmente estan asentados
en un pequefio barrio del Municipio de Itagii. Recibe influencia del Maoismo.

“Comandos Obreros” (COB): formaotra division de las Milicias Populares
del Pueblo y para el Pueblo. Funcionan en sectores de la ComunaNoroccidental,
como los barrios de Santandery Paris.

“Milicias Populares del Valle de Aburra” (MPVA): nacieron en 1990 bajo
la orientacion del E.L.N. En 1994 unsectordeestas milicias se separd del E.L.N.
y se unio conla Corriente de Renovacion Socialista en el Barrio Moravia. Ese
mismoafio,otro sector negocid con el Gobierno, en conjunto conlas milicias del
Pueblo y parael Pueblo. Actualmente siguen operando algunos pequefios grupos
bajo esa denominacién, en Barrios como Andalucia y la Colina en Guayabaly el
Barrio “Pablo Escobar”.

“Brigadas de Resistencia Popular” (BRP): Luego de la separacion de las
MPVA, elE.L.N., en 1992, reagrupa una nueva organizaciénbajo esta denomina-
cion. Tienen influencia en gran parte de la ciudad. Actua en algunas ocasiones,
bajo otras denominaciones:en el municipio de Bello como “Pueblo Unido”, en el
municipio de Itagif como “Milicias del Sur”, y en la comuna Centro-Occidental
como “América Libre”.

“Milicias de la Minorista”: nacieron como unadivisién de las MPVA y
operanenla Plaza Minorista de Medellin. Se asemejan masa las practicas delin-
cuenciales que milicianas. También los llaman “Los Torcidos”.

“Milicias de Guadalupe”: operan en el barrio de este mismo nombre, en la
ComunaNor-oriental, y son una disidencia delas Milicias Metropolitanas que ne-
gociaron con el Gobierno en Santa Elena.

“Comandosde Resistencia”: influenciado porlos nucleos proletarios, bajo
la influencia del Maoismo. Operan en el municipio de Itagiif.

“Milicias Bolivarianas”: son el proyecto miliciano de las FARC. Operan en
diversos sectores de la ciudad.

“Comandos Populares”: son disidencias de las Milicias Bolivarianas. Ac-

tan en el barrio “El Picacho”.

C. Coosercom

1. Antecedentes

El acuerdofinal, suscrito el 26 de Mayo de 1994,

entre el Gobierno Nacional y los tres grupos de milicias
que se habian concentrado previamente en una finca del
Corregimiento de Santa Elena, contemplé como punto
central, la reagrupacién de los reinsertados de dichas or-
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ganizaciones, en una cooperativa de seguridad que ope-

rarian en los barrios donde funcionaban estos grupos.

Asi nacié la Cooperativa de Servicios Comunitarios,

Coosercom,que se inicié con 350 vinculados,de los cua-

les hoy sdlo quedan unos 200,debido, en buenaparte, al

sistematico asesinato de sus miembros, como resultado

de guerras internas y el desmantelamiento de algunas de

sus sedes, como la que estaba ubicadaen el barrio El

Picacho de la comuna Nor-occidental.

2. Coosercom y la juventud
La que fuera concebida como una formulapacificado-

ra, generadora de empleo paralosreinsertados de las

milicias, termind convertida en un boomerang, en un ins-

trumento de guerra que se ha vuelto, no solo contra la

comunidad en sus barrios de influencia, sino contra sus

mismosintegrantes, en su mayoria jovenes.

Han muerto mas miembros de Coosercom en unafio

de funcionamiento de este organismo, que en cinco afios

de accionilegal de las milicias que negociaron.

Lo que hace mas dramatico el caso de Coosercom,es

que comoelresto de los sectores armados dela ciudad,

esta conformado por jovenes, que en su mayoria no so-

brepasan los 25 afios y algunos no Ilegan a la mayoria de

edad.
Muchosjovenes que integraron las milicias popula-

res, miraron con una gran expectativa el proceso de nego-

ciacion con le Gobierno, con la aspiracion desalir del

laberinto de la guerra, que solo les ofrece una vida azaro-

sa y sin futuro.
Cuando muchosdeestos jovenes pasaron a conformar

esta cooperativa, vieron como en cuestion de muy poco

tiempo, se desmoronaronsusilusiones, al versen enfren-
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tados a las mismas adversidades del pasado. Una carrera
signada por la hegemonia de las armas.

La poca preparacion politica y académica de sus

miembrosy los bajos salarios, han desatado unaola de
“lumpenizacién” y la destruccién entre sus mismos

miembros.

“Moncho”era un joven que estuvo en el Campamen-
to de Santa Elena, mientras sus dirigentes negociaban los
términos de la desmovilizacién con el Gobierno Nacio-
nal. Durante ese tiempo, el Instituto Popular de Capaci-

tacion —I.P.C.—,realiz6 unaserie de entrevistas, con el

animo de producir un video, que sirviera de memoria
visual de esta negociacién.Alli, “Moncho”, en una exten-

sa entrevista, hablaba de sus proyectos enla vidacivil:
“Salirme de esa mierda que era la guerra. Organizarme
con mi novia. Armar unafamilia. Terminar mi bachille-
rato (del cual solo habia cursado un afio)”, entre otras
expresiones reunian los suefios de “Moncho”.

Monchoentro a hacer parte de la planta dereinserta-
dos que conforma COOSERCOM.Sepusosu uniforme,
y con un armade dotacion ahora amparadaporel Estado,
sintiendo que ahoratenia la proteccién deeste, pero que
en el fondo estaba haciendo las mismas cosas quehacia en
el pasado: aprendera vivir enla calle y tratar de esquivar
los enemigos. A “Moncho”le tocé trabajar en la sede de
Manrique, precisamente donde mas “tropeles” habian,
puesalli actuaba la “Banda de la 30”, una de las que mas
le habia dado “guerra”a las milicias en el pasado.

“Moncho”habia reconocido durante su entrevista,
que su mente y sus afectos habian sido minados por esa
azarosa vida del pasado, siempre corriendo o matando;
reconocia también que la muerte se habia convertido en
una obsesionpara él.
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Unade esas noches, luego de haber terminadosu tur-

no detrabajo, durante el cual habia asesinado a dos su-

puestos miembros de la Banda dela 30, “Moncho”se vio

repitiendo su papel, en esa desgastada telenovela del pa-

sado. Se llevé el revolver de dotacién para su casa, con el

cual mastarde pondria fin a su vida.

3. Reestructurar a Coosercom: una necesidad

Es irénico y contradictorio, que mientras muchos j6-

venes de la ciudad, se estan preparandopara ser construc-

tivos en sus comunidades, conformando grupos juveni-

les, haciendo algarabia para elegir sus candidatos al Con-

sejo Municipal de Juventud, participando en actividades

culturales en su barrio, j4venes como “Moncho”y otros

integrantes de Coosercom, sean victimas y la vez victi-

marios de homicidios, sumados

a

otros delitos contra la

vida y la propiedad.

Las constantes denuncias de la comunidad, por he-

chos cometidos por Coosercom, han provocado quedife-

rentes organismosde control del Estado comola Procu-

raduria, La Oficina de Convivencia para Medellin, las

ONGy la comunidad en general, hayan unido sus voces

para pedir al Gobierno Nacional, la reestructuracién de

esta cooperativa de vigilancia, reubicando a sus integran-

tes en actividades de indole civico y comunitario, queles

permita a muchos jovenessalir de ese circulo vicioso de

la guerra.

Todos estos clamores, hasta ahora no hantenido eco.

Mientras el Gobierno Nacional, se empefia en sacar ade-

lante propuestas guerreristas comolas medidas de conmo-

cion interior decretada recientemente, las cooperativas de

seguridad en la ciudad y en el campo, parecen estar dis-

puestas a sacrificar la vida y la salud mental de toda una

generacion, para cumplir sus propésitos.
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il. A MANERA DE CONCLUSION:
UNA APROXIMACION INTERPRETATIVA
A LA VIOLENCIA JUVENIL EN MEDELLIN

Losintentos de explicacion o interpretacién que se
hagan sobrela violencia en Medellin, no pueden ser uni-

laterales, unidimensionales o absolutas.

A pesar de los esfuerzos por comprenderel fenédme-

no, la situacién de violencia que vive Medellin, sobrepa-
sa los diagnésticos e interpretaciones que sobre ésta se

han formulado.Las tareas désplegadas para intentar men-
guar el peso deesta realidad, no dejan de ser parciales y

poco efectivas. Es necesario, en el plano investigativo,
seguir develandolas intrincadas relacionesy las contra-

dicciones tejidas por los actores agentes de violencia.

La violencia en Medellin ha recorrido momentosdis-

tintos y coyunturas especificas, que la caracterizan como

un entramado de reacciones en cadena, producto de las

dinamicas generadasporla irrupcién de nuevos sujetos

sociales, econdmicosy militares en determinadosperio-
dos de tiempo.

Mas que buscar nuevasexplicaciones sobreeste fend-

meno, es importantepersistir en ciertos territorios comu-
nes, donde, sin pretender instalarnos comodamente, vi-

sualizamos resquicios sugerentes,lineas de busqueda y
de lectura de dicha problematica.

MEDELLIN: CIUDAD DE EXCLUSIONES

Las condiciones de marginalidad y exclusién politica,

social, economica cultural, a las que ha estado someti-
da la mayorparte de la poblacién histéricamente, han ge-

nerado un clima propicio parala irrupcién de fendmenos

de violencia. La desigual distribucién de la riqueza y los

ingresos, mas del 50% de la poblacién en condiciones de

pobreza; uno de los indices de desempleo mas elevado
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del pais, especialmenteel juvenil; el crecimiento dela in-

formalidad laboral; el déficit en la oferta y la deficiente

calidad de la educacion; una infraestructura habitacional

y espacial degradante, que no permite unarelacion armé-

nica y satisfactoria con el entorno en vastossectores de la

ciudad, la carencia de espacios parala recreacion,el de-

porte, la cultura y el esparcimiento, y las bajas oportuni-

dades de participacién real y efectiva de la poblacién en

la determinacion de su futuro, son entre otros, los aspec-

tos problematicos de innegable determinancia eneltipo

de relacionesestablecidas entre la poblacion, su entorno,

los otros y el Estado.

Esta situacion historiea de negaciones y desigualda-

desen todos los ordenessociales, se convierte a su vez en

la mayor violencia y en la violencia mas intensa y exten-

sa. “La violencia no reviste una tinicaforma, sino que es

muiltiple y diversa; de tal manera que todo acto dirigido

a negaral otro en su existencia como ser biopsicosocial

es considerado un acto violento”.‘

“AUTODEFENSA COMUNITARIA”
E INTEGRACION AUTORITARIA
DE LA POBLACION

Muchosdelos barrios de Medellin, se fundaron y

construyeron conel tesén y perseverancia de sus pobla-

dores, que acudieron a diversidad de medios y recursos

locales y externos para organizarse solidariamente y tra-

tar de asegurarse un lugar en la ciudad,unavivienda o un

rancho, un barrio, una comunidad.

Las décadas del 60 y el 70 estuvieron signadas porlos

procesos de poblamientoy estructuracion urbanoespa-

cial. Las familias migrantes Ilegadas a Medellin, se ins-

talaron en las laderas, se abrieron territorio en medio de

las adversidades topograficas y recurrieron a métodos de
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autodefensa, armandose de piedras y palos, para enfren-

tar la fuerza publica y los particulares que reclamaban la
propiedad de los terrenos ocupados, cuando intentaron

por la fuerza desplazarlos de las zonas ocupadas.
Las comunas de Medellin, en especial las que concen-

tran los estratos mediosy bajos, crecieron en medio de un

Estado indiferente a sus necesidades y ajeno de su fun-
cidn social, El Estado se conoce en las comunas, en ge-

neral, por su presencia militar y policiva; fue esta la ima-

gen que qued6 grabada en sus representaciones simboli-

cas. Se traté de integrar a la poblacion primero de manera

militar, comose tejid el territorio nacional, “antes que

alguna formade integracion social, politica, econdmica o

cultural, la integracion territorialfue esencialmente mi-

litar: (...) En los territorios excluidos, rurales o construi-

dos, son otros los poderes, otras las nociones de identi-

dad, otroslos sentidos de pertenencia, en definitiva, es el

pais de los otros, los diferentes, que termina confundién-

dose conel territorio de los delincuentes y de los enemi-

gos internos’”’.*

La incapacidad de la clase dirigente regional para in-

tegrar, desde su poder economico,a la poblacion urbana

recién Ilegada a los procesos de modernizacion politica y

cultural, impidieron la construccion de un proyecto so-

cietal democratico. La clase dirigente estuvo solo atenta
a la mayor productividad y al crecimiento de la econo-

mia; se concibié aislada de un contexto global de ciudad.

Las ideas liberales de apologia al lucro econdémico y
a las relaciones de competenciasocialy las visiones indi-

vidualistas, se cultivaron en las mentalidades de los habi-

tantes de la ciudad.* Mas hoy, no podemosesperar las

iniciativas de la clase dirigente.

La poblacién debe asumir su compromiso histdérico y
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social, debe generar propuestas de sociedad, de comuni-

dad, de Estado. La construccién de la democracia no par-

te solamente de las intencionesde partidospoliticos,ins-

tituciones o gobiernos.

LOS JOVENES EN LA CULTURA
DE LA DIVERSIDAD Y LOS MASS MEDIA

Los jovenes han crecido en mediode la lucha porla

supervivencia y entre una sociedad de consumo queexi-

ge y ofrece estilos de vida, paraisos falaces, lugares alu-

cinados. Las contradicciones suscitadas en este panora-

ma, han prescrito los proyectos e ilusiones de muchos

jovenes, haciéndolospresafacil del fetichismo de la mer-

cancia y colocandolos en funcién de satisfacer las exi-

gencias del consumo.

Lafalta de posibilidades favorablespara el desarrollo

social, econdmicoy cultural de los jovenes de Medellin,

fue un factor que facilité la decision porotro tipo de

opciones, mas seductoras en tanto que respondian a los

esquemasque el medio idealizaba. Algunos accedieron a

practicas delincuenciales o se integraron a bandas juveni-

les o posteriormente alas milicias.

La irrupcion del narcotrafico a mediadosde la década

del 70 y su desarrollo acelerado en la décadade los 80,

creé en los jovenesla ilusién del enriquecimiento rapido

y facil, ademas de producir la extension del consumo de

drogas. El narcotrafico se encontré pues con una pobla-

cidn juvenil dispuesta y con pocas opciones de empleo y

educacione instrumentaliz6 a los jovenes en las empre-

sas del delito, no sdlo en el comercio ilegal de estupefa-

cientes sino también enlos oscuros fondosdel crimenor-

ganizado. Posibilité a su vez el surgimiento de bandas

que se ofrecieron como ejército de reservaal servicio de

sus intereses.
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Si bien los antepasadosy progenitoresde la poblacién

joven de la ciudad, contaban con un modeloculturalrigi-

do, reproducidoy transmitido por generaciones, la condi-

cion urbanade los jovenes de Medellin los instala en otro

momento en otro lugar. Sus referentes simbdlicos,re-

presentacionesy significaciones sociales son mas pro-

ducto de los sentidos, imagenes, mensajes y contenidos

transmitidos y puestos en circulacién por los medios ma-

sivos de comunicacion los procesossociales de secula-

rizacion, fragmentacion y diferenciacién cultural. 7

Los jovenes se enfrentan a unarealidad amplia, de

horizontes confusosy sentidos amalgamados, en medio de

rupturas bioldgicas, sociales y psiquicas, legos en los ha-

beresy discursos dela politica; atravesadosporreligiones

e ideologias quelos alienan, los hacen serviles a concep-

ciones estrechas y conservadoras dela vida y los instauran
en las anacronicas murallas que dividen al hombre ma-

niqueamente, para allanar los caminos dela discrimina-
ciones reciprocas entre lo que se es y lo que se quiereser.

Ante unasociedad que estanca o limita las opciones y

un hombre que teme “subir montafias”, dedicado a sobre-

vivir y a consumir bienes, mercancias, servicios y audio-

visuales, la capacidad creadora y la imaginacionseatro-

fian. En esa lucha asfixiante por acomodarse a exigen-

cias, solicitudes y obligacionesartificiales, donde el fin

justifica los medios, el joven delega su ser y sucumbe a

la enajenacion.
EI espiritu de rebafio transmitido por la familia, la

escuela, la religion y el Estado, se fortifica con las logi-

cas del mercado; lo humanopierdeterreno, sentido y

valor. El dinero se constituye en termometro social, que

midela validez y calidad de las relaciones interhumanas.

La ciudad esta cruzada portradiciones, arraigos re-
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gionales, sentimientos locales, pero a su vez es receptora

de orientaciones exégenas sobre pautas, valores, actitu-

des y modosde ser; es carente de un proyecto societal

propio, que procure la democratizacion de todas las ins-

tancias sociales, reivindique la solidaridad como norma

de relacionamiento y reconozcalas posibilidades al indi-

viduo de construir su mundo autonomamentey ejerza

poder sobre si mismoy para si mismo.

RELACIONES SOCIALES ENTRE
EL CONFLICTO SALUDABLE Y ENDEMICO

La violencia en Medellin, no sdlo responde a factores
estructurales de largo aliento. En la corta duracion, se han

cultivado odios y venganzas, creciendo comounabola de

nieve en movimiento. Los conflictos sociales estan cerca-

nos, habitan nuestra cotidianidad, viajan imperceptible-
mente por vasos comunicantespara infiltrarse en los la-

berinticos escenarios de las mentalidades.

Las relaciones entre los pobladores de los barrios de

Medellin, se mueven entre la solidaridad y la indiferen-

cia, entre el engafio y la transparencia.

Noes desear un mundo 0 unasociedadsin contradic-

cionesy conflictos. Los conflictos y tensiones entre los

individuos de cualquier sociedad son condicion inma-

nente a su existir, pero es un hecho de connotaciones es-

peciales, el que las relaciones entre los habitantes de un

barrio permanentemente estén en conflicto, activados por

diversas circunstancias, vinculados masa los trayectos de

la vecindad,la familia, la historia de los sujetos, las for-

mas de actuar y de sentir individuales. Son comuneslas

discordias e intolerancias reciprocas entre vecinos, las

tensiones conyugales y familiares, los desacuerdos mu-

tuos. El caracter permanente de estos conflictos, nos hace
pensar ya no solo en la riqueza y dinamicidad delos pro-
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cesos microsociales, sino en su estado de conflictividad

cronica.

Los habitantes de los barrios populares establecen
vinculos contradictorios, que oscilan entre la solidaridad

comunitaria y los conflictos internos, por multiplicidad
de causas que estan en el plano delas relaciones interper-
sonales y vecinales.

Profundizar en los entramados microsociales de los

barrios y desentrafiar la particularidad de intereses y con-
cepciones de quienes los habitan, es una labor pendiente

que seguramente arrojara nuevas hipotesis de lectura de
la violencia en Medellin.

El caracter complejo de la violencia juvenil y su arti-

culacion a fendmenosy procesos de orden macro y mi-
crosocial, no puede enmarcar las propuestasparala ju-
ventud en matices y trazos unicos. Las propuestas han de

ser de largo alcance, a corto plazo, multidireccionales,

individuales, colectivas, estatales y organizativas, etc.

PARA MENGUAR LA VIOLENCIA

Paralelo a un proyecto de gestién democratica de la

ciudad, de dinamizaciéndela participaci6npolitica, so-

cial, econdémica y cultural de la poblacién juvenil, ha de

trabajarse por la aprehensién de la ciudad como espacio

vital, donde establecemos vinculos y relaciones con los
otros, la naturaleza la historia.

Las tendencias a una extrafiacion colectiva, respecto

del entorno urbano, a una indiferenciacion social cronica

frente a los problemasdelotro, y la ausencia de una apro-

piacion consciente y afectiva del espacio urbanoporpar-

te de los jvenes, son obstaculos, no sdlo salvables con
las propuestas de democratizacién de las relaciones, sino

que es necesario también, generar sentidos de pertenen-
cia critica y vinculos solidarios y afectivos con la ciudad.
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