
•

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLACSQ-Sede Ec~ador

ENTRE EL SPRAY Y LA PARED_

GRAFFITI: LIMINALIDAD EN EL ESPACIO URBANO .

Tesis para optar al grado
de Magister en Ciencias
Sociales, con mención en
Antropología Andina.

Profesor Tutor
Dr. Fernando Santos

Marco A. Ensignia
Quito, Agosto de 1993



:ENTRE EL SPRAY Y LA PARED_

GRAFFITI: LIMINALIDAD EN EL ESPACIO URBANO.



INDICE

O. INTRODUCCION 1

l. UN TEMA URBANO 6

-La construcción de un objeto a partir de imágenes 6
dialécticas, o de cómo las obsciones guían la investigación.
-Graffiti y ciudad, o de cómo lo obsceno se apropia de las 15
paredes.

11. EL HECHO GRAFFITERO 21

-El acercamiento al objeto.
-La muestra.
-Las entrevistas.
-Las condiciones de producción y reproducción.

El drama.
El éxito.

21
27
33
41
41
44

III. LIMINALIDAD Y FRONTERAS EN EL ESPACIO URBANO 53

-Pandilleros sin pandilla. El relato de los graffiteros. 53
-"La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser". La 71
liminalidad en el hecho graffitero.
-Seres liminales construyen fronteras estructurales. 77

IV. CONCLUSIONES 86

BIBLIOGRAFIA 92

ANEXO 97



21

l J . EL HECHO GRAFFI TERO.

El acercamiento al objeto.
E .l hecho g r·a f fi t .e ,-o c o mie nza a e v i de nc iarse e n una c c ua ntas

c a l les y a ve n i das , e xpue s tas notori amente a la mir ad a d e los

t; r a ns e úntes , e n u n sec t o r de Qu í t ;o d oride 1 él .. p] a n i f i c ae i ó n

u rba na " ins taló d e sde 1o s .. - s e t e nta el nu evo c e ntr o

adrn i nj~;;t rél.ti vo " . Est.e se d í te r c nc ia de] e rnp La z a mi e nt. o o r i g i na]

de 1 "u u í to ca 1o n i al" t a nt.o e n s u a rq u i t e ctura c o mo e n ] o:::;

:::;e ctcw e s s o c ía Le e q ue se a prop ia n de l o s Luq a re s a l e cla fioss y a l o s

q ue a t: i e nde. Aqu í se c o nce nt r a n y me z c 1a,n ) o s se rv i.e í o ~:;

f :i.na nc i e r-os, c ome r c í aJes , r e ¿ r e a t ivos y t u r í stico s -esto e s,

ha t ICO S , t i f'! nd a :::; d e a.rt.e sa I1í a ~:. e xc 1 us i vas, b a r e s, re e.t.aur a nt.es y

hote 1 e s -: , co n o r"9 a n I smo ~;; no g ub e r' narne nta 1es, e mbaj a das , 1 ;;s.s dos

s e d e s uni ver s itari as rT¡ ,3 S i mpor t antes del paí s, y bo Lssone ss

res ide nc LaL e s d e c las e me d ia. y a lta , y donde pr iman ]O ~3 ed jfic i o s

de altura y una par ti cular o r na me nt ac i ó n d e las c a l l es .

Co mie nz a a eví d e ri c i ar- s e pa ra a J g u nos c l aro e s t á - l os q ue c i r c u l a n

poro, y "ti enen los ojos e n, e s a s calles-, e l pr ím e r seme str-e de

1,991 ; unos t ex t o s comenzaba n a inundar tiGi a mente l a s pare d e s,

pero s in e mb a r g o t enían el impacto de] a p rimi cia y la novedad :

"a s no tiacto q ue e res un cerdo t.a d o "; "1 B lo' s t.or i B me at ieo I verá (f)

f:....rwi n Rl..o,·mírez"1 2. La novedad y la primicia r-ad í c an en el

d isc u r s o , e n e l tipo d e mensaj e , y e n la esté t i ca d e é s te , c o n

una letra c urs i va , int enci onalmente domésti ca como para refor2ar

una comu n i c ació n hor-i zontal, pe reo na -ra-rpe r s o na , t.ornando di s tancia

a la vez de moldes p r eestabl e cidos (pintas político-partidarias)

12 Para todos los efectos de contextualización de los graffiti citados en el pre5ente trabajo es
necesario recurrir a la Muestra Graffiti. En ella se consignan junto a otras especificaciones lás adelante
detalladas. las situaciones y los sujetos a los que hacen referencia algunas pintas. Por ser el primero, que
así lo incita, y por tratarse de fútbol, cabe mencionar que hace referencia evidente al panfleto de Fidel
Castro, y la pésila actuaci6n del arquera de la selección ecuatoriana en la Copa Alérica.

',._. ' ,::" - " . ~ .: : : - - .
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y formatos de regulación de la vida citadina (se~alizaciones de

t.r áns í t.o , simbología de s.e r-v í c í oe ) e nt.r e o t r as muchas for-mas de

comunicación presentes en las calles d6 la ciudad. Parecian

o rí.q i nal ru e nt e i ng(:~niosos, di ve rt.í doe ; por- e sa fecha en los gr~upos

en los que interactuaba , se como nt.aba el "último f),-affiti".

El dibujo d e un r at. ón que encerraba un t.ex t.o contr-a el ~Job :i.el"no

a nt .e r í o r al de ese momento, de autoría de izquierda c onocida, y

las pintas de un s uj e t o que en las par-cejes d e) s ector r .o l o n i a l d e

quito exigía del Estadog,:d'as ópticas V habitación, s o n lo:::;

B'1tecedente s refe re nc i a les de est e tipo pa rticula r d e gratfiti

que o r a Lme nt.e pude ,-ecoger , una recreación del di scurso y la

grafjca ~artidi sta y una manifestación dramática individual.

A los p r irne r o ss graffjti sigue e n e l COI'to pl azo una a v a la nc ha d e

dec l a r'ac i o nes , que hace n rTl ¿~ S uo t o r í a una c arac t.eri s t í ce, la :;;.

r irmae que s e a djudi.can l a ins cripción. Cada una d e las firma :::,

p ar e o i a. bus car s u p ropi a identidad en el lenguaje y d is.curso que

empl eaba, a urique gr-os50 modo c ompa rtían una tendencia de po L í t i c a

e x ist.e nc i a l .

Ha ci a fin e s del afio 91 y com i e nz o s del sigui e rrt e s e p rers e nc i a una

verdadera ~JlJ.erra graffiti" que di sputa los muros y por ende

e xpande el radi.o de apropiación y de diversificación textual;

per-o la mi s ma no s e e xpre s a como una del írn í tación t.err í t o ria L,

si no má s bi en como una abarcación e s pa c i a l . Corno lo s e ña La

Andrade (en prensa), en e l caso de la.s batallas i rrte r pn nd í lleras

de Guayaquil . . . un mer o acto simbólico <oorno tachar' el (]raffiti

de unos y s upe r p o ne r el de los otros- supone el establecimiento

de un complejo sistema de al~anzas, que depende tanto del

prestigio como del alcance d emográfico de las agrupaciones

i nvol uc r a das , para la resolución violenta a t.rav és de

conf r orrta c í ones rituales; el mismo trata.miento merece la
-,

circulación por territorios -ehemigos .... A diferencia justamente

de este tipo de conflicto. donde la noción de territorialidad
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aquí parece haber una

s ue r t e de pandill eros s i n p andill a ; se e sc r i b e má s que otors y se

responde a los otros individuos o grupos, centrando e l hecho y el

eventual conflicto no en la t erri torialidad sino e n e l texto.

Du ra nt. e un t.í e mp o r'ecogi > 01" 3.1 , vi sual y un poco al e a t o r i a ru e nt.e

.1 o s n r a f f i ti. Lo que s.e ha cia o v ide nt;e en los p r i me r-os rnom e nt.o ss

era s u carácter má s impetuoso y abarcador que las pintas

p a r-t. i d i s t.as. , Tarnb íé n su amplitud él. muy d i v e rs. ass s(:~ ns ib U jda. des ;

no pal c c i a haber un tampoco la p roposi ci6n d e

o p c i o nes I'e ::;;pecto de las c rít ices e x p l f.c í t.es e i mp]jc itéif; q ue

esg r~ i mía > 5 1 1'1 0 la de s cripci ón d e múlti ples s i t uac i o nes desde

v arias ó p ti c a s , e s t.o incl us o e n co ns ide rac ió n a l a e~ 1 6 c t i ca

r-e p r o duoc i ó n de f r s s ess ya p re v i arne n t. e co ns t r u í das y d e f r anme nto e.

de poerua r-i o c d e s c ontex tual i z ados y re í nt e rp r-e t .ados . [. 1 he cho s e

o r e s e nt.aba e n e ~; e nc i a d i námi c o y ~'C ha cía ne c e s ario l e vantar" una

H1Ue~.tTa q ue permit i era. ss i t .uar Lo ,

En o ctub r e d e 1992 r e cor r o l a c i udad para const ruir" una mue s tra

cuyos da tos s e r elaci onaran co n a lg u nR v a r i abl e s o c i a l c onc. re t.a ,

J nt.e r-e e ab a p r í ma r i amente 1a j e ra r qu i z a c í ón de a d j u d ica c i o ne c por'

v ia de la c ua nt i f i c ac i ó n de 1irmas . l a c onsi gna ción de fe cha s de

r' ec o~:j i mi e nto q ue p e rm i t:.ierí:ln e ve nt ua lme rrte co nt ro la r" la

p e r i o d io i d a d, fugac i da d y/o e nve jec i mip nt o d e las ins cri pci one s,

la vi suali z aci.ón d e los sectores s oc ioec o nó n¡ico s q ue p rivilegia

la p rocluc ció n g '''af' f ite r''a , )05 L uqa re s c~;pec i f ic:os e scogido s par a

l a ins cr-i pción de l mensaje, y una cl a sificación t emáti ca que

p e r m'í t. ie r- a r eco noc er 10.8 t endenc ias d el conjunto. En un p r inc í p í o

p ensaba en la p osibilidad de lll a peaT la ciudad s i g uie ndo las

huell a s que s us hab i t.ent.es d ejar'¡ e n e lLa , a partir de l s up uest o

de que distintos sectores sociales representaban el espacio y s e

repre sentaban e n él con marcas que involucraban la pared.

"

No s up o n i a ingenuarnente que todos los habitantes desarrollaran la

actividad graffitera, ni absurdamente que existiese un mi smo
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d í s curso , c ino que el papel de pr í mer o r de n que juegan la

tecnologia y la estructura económico-social a la hora de

establecer la configuración y el significado del espacio venia

invariablemente determinado por el proceso social a través del

cual los hombres se apropian y representan el cspacio, y el

tiempo, lo cual incluye las definiciones que se levantan desde

estas micro-escenas.

En c i neo días de r-ecor-r-ido por la ciudad t.raté de barr-e r La ] o más

exhsus t í vame rrte pos ib le , mas obv i ame nt.e no en forma total. [s de

suponer que muchas y/o distintas marcas, a las que no estaba

atento, me pasaron desapercibidas. El graffiti, la declaración,

no (}~:;t:[lbél p r e s e nt.e si no en un s ect.o r , desde el ae ropuerto hasta.

los bor-des del centr-o colonial, desde la quebr-ada de Guápulo

hastél las faldas del Pichincha. Hacia el norte y hacia el sur de

esta zona las pintas partidistas se mostraban envejecidas y con

mano militante como ajenas al espacio, sin sorpresa, esperando la

próxima elección o huelga que obligara a tacharlas. El hecho

nl~affitel"o exp res.aba c larame nt;e los Lírn i t.ea de un sector- socio-

e co nom í C01 3 •

13 Se buscó originalmente poder caracterizar el sector ~ediante la utilización de los indicadores
socio-económicos y de calidad de vida, que a su vez dan cuenta de las diferenciaciones espaciales de Quito en
la posibilidad de subrayarlos comparativamente: nivel de escolaridad, estructura etarea, niveles de ingreso,
tipos de habitación, servicios e infraestructura, etc. Sin embargo, estos datos existen en términos
estadísticos muy generales y para divisiones administrativas de la ciudad que no coinciden con las fronteras
del graffiti, siendo estas últimas contundentemente expresivas de algunas variables sociales, pero más
restringidas espacialmente que un cantón o una parroquia. En persecución de otros elementos constitutivos del
sector, que alumbraran la visualización de tensiones sociales en su existencia y relación, no se llegó más
lejos. Cabría agregar algunas mínimas observaciones en torno a la historia de la apropiación, donde destaca la
expansión de Quito en los años '30, lo que obliga a quebrar definitivamente la trama urbana colonial,
haciéndose desde entonces visibles espacialmente las diferenciaciones socio-económicas: •... el Sur pasó a
constituirse en el lugar de residencia de los sectores populares y, el Norte la Alameda, la Mariscal, La Co16n,
La Carolina, se erigió como un lugar reservado para la oligarquía, la burguesía y la pequeña burguesía ... Es
también en esta época, cuando el centro deja de ser lugar exclusivo de residencia de los sectores dominantes,
iniciándose con ello un proceso de tugurización. En efecto, las clases acomodadas comienzan a salir de él, ya
que se les presenta como poco funcional frente a las nuevas prácticas de la vida urbana. Se deja de lado la
antigua mansión colonial para dar paso a una arquitectura de estilo francés o norteamericano, que se expresa en
la denominada "ciudad jardín·, aspecto que va adq~!riendo la parte norte de la ciudad" (Bravo:19BO:55-56).
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sector son

preponderantemente blancas, las gentes también mar-can su

territorio con colores que los identifican. y son esas paredes

blancas, las de casas particulares de residencia -que

constituyen y actúan como fronteras de la privacidad-, las

p r-epo nde rarrterne rrt.e suscept.ibles e ínc i t.adoras de ap rop iac ió n por

parte de los grJttiteros. En contraste no se rayan con frecuencia

sj~Jlüficativa las pat'f'(:k~~'; de edificios p úb Li r.oe , t.a] e~,; C( .rno

hospitales u oficinas de correos, y esto claro está no tiene que

ve r necesél. r i ame nt.e ca n J a eventual presenCIa agresiva -la

posibilidad de ejercer la coerción es también violencia- de

~Ju8.rC!:i.éJ.::'; p úb Lioors o p r íve.doe ; de hecho la deb iLidad e s t.at.a I en

Quito es evidente respecto de la presencia de policjas en Ja

calle" aunque e s t.a observación puede estar 1ast. i moe arne nt.e

í nr or-mada por- las "deformaciones", mentales y ma t e rLa Lee , que

indefect.iblemente produce el haber vivido, en lo personal, 17

a ñors bajo estados de e xcepc i ón consti t.uc i o naL, La r az ó n de la

mayor apropiación de los muros de casas particulares viene

entonces Lnfo r-mada tanto por su comparativa ma.yo r visibilidad"

corno también de su más lenta, Lnte nc i o nal o no, c.apac í ded de

censur-a.

Es obvio que los graffiteros buscan espacios donde los textos no

sean borrados inmediatamente, y donde la concurrencia permita ltna

Lrrte racc íon más eficaz. Como parece r ac i o na I también, por- lo

menos desde la per-epec t i ve del "dueño" del muro, en un or í nc i p í o

los graffiti eran borrados casi inmediatamente, sufrían la rápida

censura propietaria que de un brochazo devolvia el blanco a la

pared, per-o ante la "eat.urac í on " gn3.ff i ter-a pa r ec i e ra haber- una

espera, un "si vuelvo a bor r ar , volverán a pintar". Incluso

durante la anual "minga de la quiteiUdad" de noviembre de 1992,

cuyo objetivo es la limpieza de la ciudad, pude observar un claro

desinterés de parte de los moradores por blanquear sus paredes, a

di f er-e nc í a
.,

de 1 año arrte r í or-, En una conversación informal los

vecinos de la cuadra donde vívo manifestabé¡ln que "el gobierno
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debiera dar la pintura". pues además de los costos involucrados

le c ab í a una "reeponsab í Li dad ? , que no fue en e s t.a ocasión

claramente definida.

En cuant.o a al gunas de las gentes que hab i t.an el s e ot.or en

cuestión cabe mencionar un conflicto que se desarrolla hacia

fines del ano 91, e nt.r e los vecinos y los "riuevors habitantes", y

que tiene una expresión y una publicación en las paredes. Lo que

'f ue ro n casi'.lS de desca.nso de la burguesía qu i t.e ria que hab i t.aba en

el casco colonial, rrlás tarde un barr-io r-e s i de nc ia l y cé nt.rí co ,

e s t.á hoy co l o n iz.aclo pOI" el comercio, una rama o t:ipo c~,;pccial de

comercio que es la que predomina. Especialmente de noche,

p ros.ti t.ut.as , hornossexua Less y t.r-aves t í s , ni ño s de .1 a calle.

bor rac hoe y t.urís t ac , son loe, "nuevos actores que intervienen

para conflictuar este escenario. Los vecinos. ocupantes Icales y

antiguos -es de suponer emigrados en busca de mayor exclusividad-

í:l-:JI upados en la "aeoc Lac í ón de amigos de La . ) "Mar" l~>Cí:3.. , en una

suerte de nostalgia de una sociedad patriarcal que se va

perdiendo. inician 11 na. campaña que involucr-a la pared: "t ucr«

putBE; y msrioonee de LB t1'c1riscnl" es la p í nt.a que mejor' "~Jrafica"

esta situación. Una ideología retardataria, agresiva contra las

libertades sexuales, que se camufla tras la campa~a por el orden,

la limpieza del 'barrio, la moral y la seguridad de antaAo. Algo

como la aparición de fantasmas, colectivos, que en un ambiente

s.oc io-vpo I 1. t.ico p r op íc io pueden pasar de las par-edes ,

progresivamente, a niveles de mayor violencia (Silva:1988). como

de hecho ocurre en este caso con el hostiga.miento po l í c ía I a los

burde l ee en el minuto "peak" del conflicto, y el linchamiento de

una p r-os t itut.a pOI' par t;e de los "veci nos .

La Muestra.
A pesar de las limitaciones expuestas, que tienen directa

relación con la construcción del objeto y el dinamismo del hecho,

la muestra que recogi parae~te estudio (que abarca un total de

252 graffiti) tiene un alto grado de representatividad de lo~~
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morue nt.oc del hecho qra ff i t.e r-o , aunque no da cuenta d e aquello que

só l o puede r e tí n í z a rse , del c ambio f aci al q ue s u f r e n

co ns ta nteme nte los rnur-os , Si bi en l a muestr-a ti ene un t i e mp o de

c o nco rrt r -a o ión definido en e l t r abajo e t no g r á f ico , o ctubre-

nov i e mb r-e d e J _ 9 9;~, s e han inc or-po r-a do algu nos otr o s ~:¡ r- a. f f i t :i. q ue

d u r-a n t e e l p r o c.e so de re fl ex i ó n r e s al t aron p o r s u co nte n i do

(véas e a ne x o ) . El graffiti es ins e p arable d e la im agan y e sto no

ha p odido s e r r e s ca t a do . S i n r ep r o ducir l a plas t i ci d ad de l a s

l e t.r a e y l a s f' iq ur-a.s , e l Leva ntam ie nt;o b usc ó rua rr t e ne r l a rn ayo r

La t e má ti c a g r a f f itada , en un le ng ua j e exc luye nte o cuya a c c ió n

c.o muní cat. í v a t i e ne Lirn it.c e c o nc reto s , HIJrlq lJe s ue ne

ca rr t r ad i c t o r-i o, e s e nc i a 1me n t :e exi stencial~ e moc i o nes ~I

~:;e nsa_c i o n es, í n d i v i.d ua l e s y p r j v a d a s , gu í an 1él mano d e l q u e s e

apropi a d el mur-o , c o ns e r-v a nd o e l tono incluso cuando ha c e

r e f el--e ncia a a s pectos no fundad o s e n la expe r ie nc i a i nmed ia t a de

l a ex iste nc i a p ropia.

E l eff me r o ~] I"{:d: fi t i bus c a r-omper l a t. rarna d ensa de La s pa redes

blanc a s, 1 ibe r a r- un e s p a c i o dentr-o del d i s c urs o domi nant.e , [l e

for-m a puede entenderse su ape lac ió n cont u nde nte y

p r c po rtde r arr t e a se nt i mie ntos e l e me nta l e s y univer s al es ; e l

r-omanc e y la se ns ua l idad s e e scapan a t.odo , el E :~:; tado y ot:r os

a g en t e s s o c i a l- f o r ma l e s no pueden cont rolarlos pues s o n asne ctos

e s e ncia l me rr t .e se ns i b l e ::-~ d e la vi da soci al. Pone d e man ifiesst .o

a spe ctos s ub jet i v o s e intersubj etivos d e la vida e nt r e l o s

Ilornb r e s , co nt r i b uye ndo d e alguna mane ra, a la toma d e c o nc ie nci a

respecto de la falta de los canales comunicacionales c a p a c e s de

a bso r b e r estas dimensiones. Lo caracteristico de la soci edad

contemporánea no es tanto el control de los medios de producción~

como de los medios de información: la posibilidad de producir

discursos y hacer de los discursos elementos de poder. Aunque

aquí haya fragmentos, hay t.arnb í é n un gr~upo humano que encuentr-a

lJn media de expresión e identificación en los graffiti.
->: I

http:1indt.cs
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una c l a s i f ica c i ó n que para nada

pretende se r ri gurosa ni exhaust iva , p e r o q ue d a b ue na c ue nta ,

casi en forma natural, del ti po de mens aje que en e ste momento e n

(~uito busca. s u vi sual i z ación y ex posi c ió n .

P ue de a sí o bse r v a r'se un conj unto d e d e norn í n a c í O Il('~ S que a o l u t í nan

a. g r up os de gr a ffiti, c í a s í t í c a c í ón que ap u nta a ] s o nt i do , a ]FiS

s it ua c io nes o na r- b o Ladas y a los r-e fe r-e nt.e s a l o s c ua les re mit.e n ;

A 1a ex i s t.e nc i él, a l a vida , a 1 a ru ue rt.c ( 1:: : 2 8 \ e n e ]

mue s t r a l ) ; "vol v crr a a ma necer e i n ser p.~'rt:Cc} de l a 111.2 ' ' , 0- '."

..la vi as ) .1 , j .i . t e besB e n I rs b oca " . "con Jos p ic-e e n 1/1 t.i r-rra,

Las: ma noe ( :'O l a viae , y la cat.e.ra en las ea tre I l ec '',

aomi enra c uando Jos h i jos s e \/ii'!'l y C] perro D e mucre" , " vi 1/ .11110 ,'.;

d . J ' t - "l a reeaca e una orai e B B que no l'iSJ S : .1nI0 .s •

La ret e r-enc í a a l a mor, i nc l uv e nd o e l "t. e i:J.íIl O qL! ~:: a l ~ l u na vez t .I !VO

a l árbo I c o rn o s oste n (A:1 6 ~~ ) : p ero /illIíC h' t.e

l adrare ,

" ta unq ue: ce noa e B t odos mori rBS v i r g en e i n mi " "..,'un r e 8 ,n.i I D ,nor

t us p o r os " ,

o t.roe ".

.. t l tee él .)B ,:el n c er-ca d e ti q ue 1:C 1'/9 0 t ri o ce-r-ca d e j O{.~

La cr-í t i c a s oc í.a I ( CS:15~,): "c reci con c.·l boom.. huy S O ] O oiqo

cenieae ",

a bs urdo ",

La exp li c ita intención de hao e rrre ir, e l I IU ITIO'" ( H: J 2% ) : "¿seris

iTBW2 S t;j o me e q ui v o q ué de b lliio?", "Tob i es ma ricon (1) t.our,
"Dios te e me , p ero no s e l e pE/r a • "me-nos: mB1 q ue' J o s ecol oai e tae

s o n b iodeqredabI e e " .. lin o todo 10 que bril I e e s c B1vB".
"



Cuando la fuente e s la políti ca contingente (PC:l0%):
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11 • I

C¿;111.1nR 11/

vienen si n BrlllBs,/ airi eren encontrernoe ", "p i eneo, luego no es

S.i,)<,'to". "500 Bi70S fl!,9S no Jos aguc1nt.'i nacii e ", "Nebo t : 1 indo CreBI""

mi scr.íB para 1ucqo abrBzar mcndi90sIO. "este p",is

vent.a •. )lB lo ve naicron oo.

no e stA

Cuando remite más a 1as 0J Lí tí C·FJ]-.(.>· :Co:" ) ".1 (Jeas po ) .:1 c as

menoe o o I .i ciB 10 . "hac e 1'a1 t:« ris r»: een ti i do del humor ....

má s e ncuc o t:BS si )la p e rdimos (f) .~ Jos e l c-ct.oree '', "pobr e

pe i e . .. hae t:« I o e comuni c t.e s. e.o n d e d er e cha oo. .. 1 r- Ie -cu ta-:o r

p o r 10s ma I o e gobiernos .. . d e: lOE: E,'.~ t:8d()[:...; Uni doc '' .

El t ema de la a ctividad, el

f ' f • t: ° t:e "9 /'R ' . J '1 can i e • "grBffiti te amo"; "pre ti e r o cB1 }Br. por ('::: 0

pi 1)1:0 " , "t:é~/'I (?nIOS la fll C'j or: j morent:« I I~. 11] El

pint.ando oo.

c i ud¡::¡(/ S é: d e-rr umba y )10

y e s p e c 5f i c ament e l a pare d CP : 3 %):

c agBron" . "ue teci sil'be que pue d e cont.s r conm i ao (f).~

"a rit:e c omo n o \lOY' i.í' p e g /:,'rlJle un cti c.c trre.o ",

"s equi r e gastando pereaee ",

pared 10.

I:::.J. e s c e na.r i o d e l a. e x pe r í e nc í a , l a c i ud a d (CLJ1 : Y¡,; ) :

aé.ja n o s: e n p s:,,'z! '', "üu i to , pBt:rimonjo de la e o I eaad ",

"ci uaaa B quién qui eres domest:icar c o n t:nnt:B

"oui t o , una c i uaad B 2 850 metros sobre el njvel del 1718.1 "

La. comunicación, los medios y s us agentes (C:2%): "no aue-remoe

medios de comunicación. sino enteros .... oo.. "p eri odi e t.a : qui t.e l e el

condón B tu p I /1mB ~ di1B verdad! IO~ IOhe aqoi el trBbBjo deI

a eriodi StB.~ no tener ideas)l exoreearlas '1 ibrement.e '',

une ,na red cede ..•..y
"

nuevos i moreeoe 11 egBn B 1 B ori 11B del
lO

fllnr o'·
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"no hBY comuni CBCj ón ",

Cuando la r-ef e re nc i a es eminentemente sexual " tBCOS "Brmc

con él e i, p ero nl1dB de j nt.imi dedes: '', "VjVB el orqaemo '', "La

vi rg(::~1I (:'St.9 de moda coi 1I(/,'i'S , no -'.<:¡ v i rai nid/ld ", "no picrdas: 1.:11

v i r-ai n i aea. . . libe rs l e ! ",

Cada un o de'

c a.tes;o r í as c o ns.t ru ídas., y e n esta u o t r a s t.axo nornía s , pues las

v ariadas t emática s. que comparten un tono, una forma de d e cir,

s o n mayo r i t.a ri ame rrt e arnb i quas y r e f Le j an , aunque se colectivicen

:;:;cm;a.cione s , rma per' c epc:ión individual de la e xpe r ie nc ia .

Los guarismos de hecho no son gratuitos. El a/llor y lo existencial

~jraffiti, a lo que debe s uma r-se una critica social que se e SSJrime

desde la éltflbi~lÜedad personal y no desde r efer entes i d e nt.í t.ar íos

e xc l us í vo -i e xc Luye nt.es y/o n í t i dam e nt;e perc(~pt:ibles.

La í nspi rac i ó n en la po l í 't í oa c o nt i ngente que hace re f e r e nc i a a

individuos y situaciones públicas, acusa ev idencias estructurales

y r e t a z oe i rnagi nar í os o r e a l e s d e ref erentes identi tario-

idC'ológicos. En algunos casos es evidente la confluencia del

original y cualificadas

(recuerdese la categorización que al respecto de las valencias

hace Si lva). Pero incluso en e ste punto la mixtura de los

fragmentos discursivos hace imposible catalogar la inscripción

como una sentencia e xc l usi vamente pa r t i da ri a. Furidame nt.a Lme rrte en

los primeros momentos, el graffiti aprovecha y se alimenta de la

contingencia, para ironizarla, para reflexionar sobre otros

aspectoe de la cotidianidad y de la "historia " a partir" de ella"

o s ubrayando el hecho de otra forma. Se escribe de y desde - la

conti ngenci a, parat"r-aseando · .e I presente par-a hacer sentido, aquí

I
I
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si c la rame nte co lect i v o de nt ro de nlárgc nes s oc ia les def in i d o s , a

una dec l ar-ac i ón ; "500 ¡'¡/'jos d e da r: . .. de dar: d e l e e r 81 lIJ undo",

"Levent.ami ent.o e indígen"s/ q ue se han crei d o I ", Y l o mi sm o puede

a rq ument.ara e en t.o r no a las i dea ~. polí1.icas; s i e llas r-esu ltan d e

r-e te r-e nt.es, e s t r uc t.ura l e s concr e t.os , és t o s apa recen e n e l graff it.i

como j ir-one s , c o mo fl a s hes en la apr o p ia c i ó n de la e x p e r i e nc í a ,

Por- c i e r-t.o no f:' C e s t. á p ost u lando q ue la e xpe r í o nc ía ind i v idual

:::.ea e xc 1 us i v arno nt: e arnb i 9,ua y p I~ r a me nt.e a nt i C ~, t r uc t .u ra 1. • N () ~:;

d e ::.pl az amo s co nt i n u.nne rrt e p ntre éJ llIba,s e s fe r-as r · e pr~ e ~.; enti1 d a. s e n l o

a mb i ~J I.IO " ·C O ' l e re t o , en l o í nd i v i dua Lr-c o l ecti.v o , e n ]0 e s Lruct.ura I >-

a nti e::; t r" uc "Ltw a l, a sí c i e r t ss p(' r-f() r~mances reve len rné:is d t:.· lo lino

q ue de ) o ot r o ; y c s t.ass opoeí c i o ne e , que no :::. 0 p ropo ne n c o rn o

di co t.om i.as absolutas, deben s er- v i r fu ndarnc n t a I me nt; e

p ar a l a s m úl t i p l.cs te ns i o nes y

rlcgociacione s q ue ee pres entan y llevan a c a b o en la vida

oo t i d i ana ck l a ci udad .

9 ó ne l 'o q ue s e de riva n d e l a di fe r e nc iac i ó n sex ua l no s o n n itidae ..

el g r"af f it i La s s upe r a , no hay e n él UI, (J d if e r e rrc i ac i o n exp Lí c í t.a

y/o i n t e nc i o na l ; s ó l o c ua ndo l a r ef e r enci a e s s u x ua l p ued re

advcrt i I ~ se c l a r arne nt;e u n erni ~;or y/o un desti na t. a r í o dcfi n i do en

e stos t érminos de g éner-o . No p ue d e o 1v i di1 r ' S f~ que 1a s r e 1ac i o ne ss

d e gónero :::;e c o ne t. r uye n adiar í o s o b re un d iec u rso d e poder- que

ace ntúa ]0. d ífc r e nc i a , y e s r e leva nte que en l a s marca s graff iti.

tal diferenci a no só l o se di luya si no que e n s u mayoria no esté

p r cce rrt.e ,

f:\J f ina l d e l a rn ayo r í a de l a s í ri e c r í p c í o nes es posi ble obs er-var

un d ibujo que r epresenta la a u t o r i a . Esta función es asumida

d e sde u na poss i e i (>n p r e t;e nd i dame nte e s tét i ca, más que el mi smo

tex t o que de t o d a s fo rmas se acer ca a lo a r t í s t f co , E nco n t r- a lllo ~:;

...
entonces en la muest r a, un t r í áng u l o (T:

1: .

c o n un 29% d e



apa.ri c i ó n j ; un reloj que marca ]a hora de la realización de la

pinta. (R:l_Ü%); una letra b imprenta encerrada en un circulo

(BC:6%); una nube que topa tangencialmente a un sol brillante~

efecto que se logra sin colores. tambión podria ser una gaviota

que topa en perspectiva al sol ( 1, ' <" • 4S<- ) •"1.....) 0.- • t> , un ojo abierto y una

lágrima que se desprende de él (OL:2%); un diablito. cuerpo sin

'-O::..;tTO. con alas y cachos. que aparece en d í ve rsas posiciones y El.

dos colores (0:2%); un tr-ébol de una ruarc a

muy cue l t a, como una prueba de cOJor spray (SP:l~;.); u n,'l. l e tra í:'f.

i mpre nt.a c nce rrade en un circulo como el distintivo de los ~]rupo::;.

anárquicos (A:l%); una bicicleta (81:1%); una letra x y una letra

e que significarian. de acuerdo a lo indagado. POI cultura

(XC:J%); unas gafas de alambre. del tipo antiguo (G:O.4~.); dos

letras k en dirección opuesta como la imagen real y la que

devuelve el e spe i o (f<I:O.4~':); el dibujo de una ca r ita ecnrIe rrt;e

una araAa (AR:O.4%). Consigné como otras (0:4%)

aquellas registradas sólo una vez: una luna. un par de iniciales,

un norub r e concreto. etc. El que en la muestra al ~luna.~~ firmas

aparezcan sólo una vez no significa que no se haya visualizado su

mayor d i f uc í ón . También aparecen en la muestra sentencias cuyas

firmas no tue r on r-egistradas (Nf~:36S.~:). esto es, que la sentencia

:,;;0 reooq i Ó (WiJ 1mente y no 1a f j rma o que ésta estaba bo r rada EJ.l

rnoruent.o de) Leva nt.am i e nt;o rnues t.r-a l , o que cor r es.pcndcn El.

a not.ac i ones en un rnornerrto en que esta mar-ca no Lnt.e r esaba

sobremanera. o que simplemente nunca tuvieron firma. estas

últimas sentencias con una aparición apl~oximada. en los p rLrne ross

momentos, de un 15% del total consignado como NR.

Puede constatarse la aparición reciente (los primeros meses de

1993) de varias firmas que siguen las pautas originales. además

de la significativa exp l os í.ón de "r-ayados evangelistas".

reproducción de ci tas b í.b l ieas que en f o rma muy agresiva

interpelan a los eventuales lectores y que son firmadas con el

símbolo (ictus) d~ los cri~tianos de las catacumbas. Pero a

diferencia de estos últimos. donde es dable suponer una agencia



las Llamadass por- e l discur-so he qe mó n i c o "sectas "P r o tes t.a nt.es "'"

el graffiti es de autoría ambigua. El anonimato se relativiza con

las firmas que enfatizan la comunicación, y que parecen querer

buscar la colectivización de idearios personales e incluso

intimos o la representación y la identificación como un colectivo

de ideas.

Las Entrevistas.
f~ cornienzos de 1992 me fue pr-cpor-c í onada una entrevi~c,t,él radia] ,.

que incluía la drarna t í z ao i ón de la acción ~lr':lffiteri:l. por el

comunicador socIal qrre l a realizó; y ~.lracia~:; él la re l acío n

cercana que él mantenía con un gr-upo de jóvenes pude so:~;tcner uria

conver-sación í nto rma l , que no excedió la hora. con uno de c Ll os.

de aproximadamente 20 a ños , quien j unto a o t.ros estudiantes de

periodismo de la Universidad Central participaban de la actividad

graffitera. De ambas fuentes destacan varios aspectos ideológicos

y ope ra t i voss de la. a.ctividad. Cuat.ro perS(lnaS jóvene:';:;, horub ress ,

definen las pintas en un rí t.ua I oreoarator í o claramente de t in í do ,

si n que borre una importante car9a e:::.pontanei da.d e

impredecibilidad. t,lo hay temáticas preest.abl e o i das para cada

noche y la conversación s)ira. en t.o rno él. :ideas que SE~ van ati nando

y puliendo de acuerdo a proposiciones personales: la contingencia

politlco-social de la semana. los graffiti de otras firmas~

experiencias individuales expresables desde una frase o un poema.

No hay dirección precisa que seguir en el aut.omóvil, se recorren

las ca Ll e s buscando un mur o , "que es el que sabe" afirman en la,

dramat.ización y en la pared, o hay veces que se ,'ecuerda haber

visto "un mur-o exce Le nt;e ",

La agrupación era de nacimien~o reciente (abril de 1992) y

responde, según manifestó el graffitero, a intereses comunes. Ya

antes de reunirse para la actividad, pintaban ideas propias o

reproducían frases recogidas de otras partes, en las paredes de

las aulas. los pabios o los,ba"os de la universidad. Al momento

de la entrevista no militaban en ningún partido politico, pero se



defin i an como personas de i zquierda.
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lo que en sus palabras

:::. :ig nif i c a :

e sper-anza" •

no co nf o r mar-s e c o n lo e s t a b l eo í do" •

que t o d os coman un poco mejor.

"bu~,c ¡:l.r una

que, la ~:lent;e

r'ctl e xione s obre su vida": una co nce pc ió n má s que nada é t i c a, y

no p r o p i ame nt;e p o l í t.íc a de s u a dsc r- i p c i ó n ide o l ógi c a. E n el p o r'

qu é de e ~:;i:a ac t i vi dad s e s.ub ra va fundarrre nt.a l rn e nte una ne cesi d ad

d e exprec i.ón compart i d a , n ece ::~id i.ld y e x p r-esi ó n en l a q ue "Lodoss

I . . d " (:::'. 0 n .> 1 e nve n i oos él u nq ue

" Jog i ::;,t icas", como el

(l e"'-j <<.J' (~ ,... ) •",' , (. . '~ '" J" ~ . l a

i d e a e s carnb ia r l e l a apar í e nc í a a u na

" ) "a,9 t·e~:1iJ. r .e voz .

" C ) udad a s f i x í a n te" "

E:::;te p ri mer' Dcc' r camie nt.o (J, la d i ná mica, nul.1 i i te r'a no tuv o

conti.nuidad . t-l o pude vo l ve r a c o mu n í ca r- me c on e l glaf fite r'o c o n

e l q ue co nversé,

mani f e s t ado , c uando l e P I-op use l a pos i bi l idad de una,

.inve ssti qaci o n y alq u nas de mi s r efl e x i one s I ru ci al ee , su

e x i s te nc i a l d ista nc ia (J(. , l o s "int el e c tual e s ", a q 1I j . e nc :::;

En un :;:; e s.lu nd o mome nt o , hab i e ndo ya J evanta do la mue s tr a , t ornó

co ntac t.o c o n o Lroe haoe d o ress de ~lI- a.ff í t :i. E n octub r e de 1 <79 2 ::;e

r e al i z ó un p a.ne l :; ob r e e I t e rn a e n la Universidad Ca t ó lica

t .i t ul í:J,do" Gra f f i t; i : él.l ~~jo m ás q ue ací re na Lina "; L ar'~lo ra í;o ante s

d e l in i ci o del a. cto el a ud i t.o r i.urn se e nco nt. r aba rep le to . Uno s

t rpsc ie ntos j ó vene s , e n s u ma yo ri a un i ve r -a i t.a rLos , oc upaba n las

butaca s. las e s c a Le r a s. y los r í nco ne s d e l a sala. par a p r'cse nc i a r'

la p r o yec.c i ó n d i a porámi.oa d e gr aff iti co n un fondo de mús i c a "rr ew

a q e "; r í s a e y c o me nt.a r í os acornpa ña b a r, cada imagcn p r-oy e c t ada , 108

t extos e r-a n l eídos y/o rec o no c í.dos en un n.urmu Ll o excitado. El

a c to c o ntemp l a b a t a mb i é n la l ectura del he c ho g/ -aff í tero por doss

" i a l . "e s peC l a , ls t a s • un sociólogo urbano y un arquitecto e steta y

crí t í co de arte, más la "esperada" ve rs i ón de dos gr'af fiteros que

firman las pintas con un triángulo. que en la muestra aparece
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como la tirma rn ás prolí.tica y c o ns t a nt e con un 2 9 % del t.o t .a l..

{Hite un a ud í t.o r í urn expect.a nue , los ~~ r' a f f ite r-os ni c íe r -on una

lec tura de vida, de s us vi.da s, recalcando <lue las

i nt.e r p r-e t.ao i o nes a cad érn i cas no daba n c ue nta d e qui e nes e sst aba n

d e t r á s de todo e sto : "z.qu í e re n e nt e nde r el g r- a f f i t i ? , o o no z o an aI

n omb r-e , . ,. . l e ~~ v oy a co nta r' q u i o n e s e l homb r e . . . mi s a n l i~l o~; me

ha n tildado d e s o c i aLdom óc r-at.a, p a sando por a político hasta

cO llsc r"vado r' y lrauca me nt; e h :ij o d e p uta ... (r-e f iri é ndo ss e s o b r e t odo

El a nt i ~JlIOS c o ron o' 1 i gi o na r i O f", d el partido c o rn u n í ~:; t a ) " . Es la.

d e cJ a.r"a c :i ón d e uno d e los ~,waf f i te l-os , Rubén , que a nunc í a s u

r eti ro de la activid~d, c o mo u n hombre públi co que d ebe tal

exp l i c ac i ó n a l a c o mu n i dad; el o t .ro gl"í:d fit er o, l. uc.a ss , ha c e

hincapié p n la o casión , d e s u a ut.ode f i n i c ió n COIIIO de:~;adap t.ado .,

como niAo mal c r i a do q ue bus c a v é rtigo , e mOC I o no que S I e mp r e

q uiso e scrib irle algo a la mujer querida en la p ared. Finali zada

l as expo s ic i o nes, aplausos y p r e guntas. El ano n i.ruat.o hab í a ~:; j do

r-oto. (.~ la s a l ida, fotograf í a s y autóg rafos . "He r oes c u l t.ura l e s "

c.o na t.r-u idoss y a se ntados e n una per' sp c:~ c t iva ~Jencl '- a cioni1) o c t. ;;: r·c a .

En e s t e ambi ente me acer-co a e l l os y r e c i bo d e arnb o s todo tipo d o

f a cilidades e inter é s. Una c el e b r ao í ó n c o n los "rná s ce l canoss " )<'l

mí s.ma noche del panel e s e l ma rco d e c o nv e r s a c í o ne s q ue r o c uc r dan

V r elatan l os momentos rn áss s í n n i f í ca t í voe de l a act i v i da d

desar ro Llada ha s t.a e se minuto. Ya. han s i d o e rrt re v i.a tados en un a

rev i s t a , c uest ión que p r'ovocó t. r iz a dur-as e nt re l o s a~J r l..! pado~. ¡)ajo

la f í rma , y a uno de e llos l e in t e r e sa s .ob r c ma ne ra la posibil idad

de e s c r íb i r s o b r e e l t ema : "qui én má s que y o . que s o y e l que hac e

los ~J raft i ti p ued e esc r i b i r' s o b r e e l t erna". Un arub í e nt.e y un a e :

r e a cc í o ne s que i nf o r- maran d e sde /e se momento la i nves ti ~.l a c i ó n , y

que me obligan a reflexiona ~ s o b r e la situación etnográfica :

¿se l-á aca so que los i nf o rma nt .e e b us c an t ambi én a los et.nógl"af os?

Uno e s coge a los informantes y los informantes lo esc o g e n a uno;

hay
"

unos que s e ofrecen, ' otros r-e.chazan la posibilidad de

interactuar a este nivel. La visión y la constitución del otro
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son temas que descarnan a la antropologia, y por ello es honesto

y di e c íp I i nari.amerrt.e r-elevante, p r-equnt.a r-ee por- el 1ugar- en que

deben co Loc ars e y que r-eal mente ocupan las empa t í ae , t.e n í e ndo en

cuenta que los flujos de estereotlpos van de un lado a otro, de

informante a etnógrafo y viceversa. y que hay expectativas por

parte de cada uno de ellos. Esto hace parte de ]a investigación,

así no quede exore s ado en s u r-edacción final. ¿CUé-íl es el t.r a t.o

Cjue el i nforma.nte debe é t í came nt.o I~eci b i 1-- de) e t.nóo ra f o y hasta

dónde l)C'~¡a.n las I--esponsabiljdades de éste? L.a relación. así no

.i nvo Luo re el p rob l erna de la diferencia i a l .'SOC1¿-1. .• aSl

con los í nto rmant.es un e s ce nario donde se i nsc r i be la p r ácti c a

ettlo~JI~áficéI.. s i que e s t.ando marceda por el pocíe r, y las

s ub j etí v ídadess que jnfo¡-man en definitiva las necesariag

di s t.anc i s s "; Conf i eso aquí una se nsac i ó n final, Lo s, i nf o r-rnant.es

esperél.ban mucha lliás amistad de la que yo estaba dispuesto a dar.

Durante las entrevistas no hubo cuestionario rígido, sino que se

intentó establecer una conversación fluida, que daba mejor cuenta

de Los aspeci:os que más inter-esaban1 4 , a s abe r , Los orí ce ne s de

)a actividad y del grupo, las motivaciones individuales. la

r ac iona Lidad y los obj e t i vo's del acto, la dinámica de] hecho.

esto es, la construcción del texto graffiti, los

su preferencia, las hOI'iJS de ejecución. la

periodicidad, los eventuales conflictos tanto con los agenteg

torrnaLee de represión cuanto con otros graffiteros. las

14 Se llevaron a cabo 2 sesiones programadas de entrevistas con cada uno de los graffiteros. Sin
embargo, tanto por intereses ~utuos, como por las condiciones de relación que impone el espacio cultural de
este trabajo y ~i "condición" en él de extranjero-turista y etnógrafo, los encuentros con Lucas y Rubén fueron
durante algún tiempo relativamente frecuentes; de' estos encuentros también he rescatado aspectos de interés
para la reflexión. o dicho de otra forma, en los momentos azarosos socializados de múltiples formas también
estaba presente mi "sensibilidad etnográfica", Con Rubén una de las sesiones se extendió por Más de 8 horas,
con Lucas la primera no excedió las 2 horas, y las variadas interacciones fueron también variadas en términos
temporales. Parte del resultado de esta relación etnográfica aparece entre comillas, sólo cuando corresponde a
testimonios recogidos en los momentos "cara a cara", ya sea mediante la grabadora o la libreta de notas. En la
edición de los testimonios se'~uscó mantener ~l máximo la fidelidad d& las tonalidades e intenciones
involucradas. Para los otros momentos, aquellos donde las anotaciones sufren junto a otros el filtro de la
lelloria. he recurrido en su reconstrucción y en la de los telas que interesan a la prosa personal.
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di t c r e nc i a e y c o mp l Lc í dades e nt.r-e ellos. Las hi storias de vida d e

los n r-a f f i t e r' os e s t .aban en el centro de las entrevi sta s. Al fin y

al c abo toda etnografía s i ernp r e e s t á basada "d i c has

hi s t.orias " , aunque los s uje t os- o b jet os de investigación no

a p a re z ca n r-e flei a d o ss bajo e~.:;t:a. fo r ma en el texto, e stando también

p r e s.e nt .« el i nves t iqador,

i nves t i ~1i:ic i ó n .

cuya propi a experienci a influye la

t. o c nombr e s ut.í.Lí z a d oc en e s t.e relato ss o n fj ctj (;jo ~:;; f uo r o n

esc09 i do ~.:; por' Lors prop ios 9r "a.ffiter'os , ou íene e man ifes t.a r o n l a.

nece ~:'>:i dad de t. a l c o nd ic ió n . E:::. pe rt i ne nt.e a no ta r' que 1El ss it.uac i ó rt

ti e ne irnpli c ancias e n dos ámb Lt.os irrte r r e lac í o na d o s, , Rc ::-;pond e a,

y r efl eja La , r elativa i nlp o rta. nc i a c ult.ura I que en c o ne t.ruc t. oss

s ocial e s e~,pec í f icos e hi stó ri camente det.e rm i uad o s s e le d a ;.1

1..11'108. s e nt i d os d e lo públ i c o y d e 10 privado _ A eu v e z , e. i t. ua una.

p r ob Lem át í o a r e a I e n la p ra c t í c a c i:. no g rá f i c a c omo es la q ue debe

enfr entarse e n la re cíaoc í.ó n d e la

c o nside r ac ió n e n e l l a d e las cor.c t r-uc c í o ne c d e p r ívac i.clad que

hac en los Lnt ormant. e s , que van m "ü~ a l lá d e e:~;c:o nde l " ] u i d e rrti clad ,

po r~ ue la individualidad es tamb i~ n el objeto d e es t udI O; e l

r e s pect o s o n di versos, y s o n d efini dos d isc i p l i na r i a me nte otra

vez e n t. e r minos c u l t.ur-a l e s (Live s:19Bl). A la "negociación" co n

los informant.ess s e e uma n fína l.m e nt;e los muchos "recorte s" que

im pone la a ctividad editora d el a rr t r op ól oqo , d efini d a inc Lus.o e n

relación a l o s eventuales lectores d e la í nv e c tíca c i ó n ,

Rubén tiene 25 a ~os al momento d e las e nt r e v i s tas , es egr e sado

r e o í e n t e de s o c i o l o g í a y comi enza a t.r ab a j a r - como profesor' d(~

filosofía en la e d ucac i ó n secundária. Esta última actividad le ha

permitido reconocer s e g ú n dice , las múltiples represiones de una

soc ied a d y e specificamente de una ciudad donde ha habitado toda

su v ida. También fue hasta hace poco militante de un partido
.,

politico y tal s i t uac i ó n le sirve constantemente de referente

experiencial para delimitar los tiempos en los que gira la
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co nve r-e a c í ó n c "Bueno he tenido b úsq u c d a s v it.a Le s , Tal v c z e e a la

mejor' r e spuesta p a r-a e s to [el r ornp i rn í e nt.o c o n la. políti ca

militante] .. _ y o un dí a d e s c ub rí que en t.a nt.o te n i a mi identidad

de mi J j t a rrt .e d el Par' tido Comu n ista, des c onocía abs.o l ut.arne nt.e mi

indivi dualidad. Toda od vida e staba regida por los va Lo r ess

par t .:i d a ri o ss••• pe r o nunca me hab i a ru e t i do a i rld í:l ~v(r e n mi y o . Fue

una. é p oca de cr ís í s p e r sso nal , se fue al c aí r o rn i ro l ac ió n de

p a.r(:' j a q ue t.e n i a , s ( ·~ "f ue e :;.~ a IJluj er- y e se hi j o p o r' un lodo , E~:; a.

b r onc a me alej o del par ti c¡'o~ me e n s í m í s.mo po r p r i.me r' a

vez . ,. . p o r que (: ua ndo ado 1e:~;cc n t. e e r a t. arnb i é n un j. nt r ove 1"1. í d o ... que

d e j a r d e c re e r e n u ioe , e n t.o nc.e ss te ni a a Dét rv,l .i n con s.u ca.e h i t. o eJe

d iab lo po r- e s t e l a d o y a J e c,ús co n e u a ur e o J a p or e ste ot. r o ,

p U~:1 na. nd o do ntr o d e mi . Por-o esto o tro , que e s dond e e mp iezo a

a l e j a r rn e d e l a mili t anc i a . . . una b úe q ued a p o r r>r'ilTlcl-a v e z de mi

indivi. d uali d a d . pr e gunt.a. s

ex i s t.e n c i a Le s que se t e vi enen a los 2 0 , 22 a ño s ,

p a p e J. jue g o (,! n 1a v ida. me í.e rm e un I) O CO a la .¡ í 1o e o f í a . (t ] rile no s

p ¡-'o c e so .. .. () rn i me to rturó mucho la búsqueda d e la

i o::J cn t ida.d ... me tor..t. u raba n mis co nt rad i cc i o nes i rrt e rna s , o s e a no

me e x p l i c a b a que d ura n te 4 me ses yo queri a se r escr itor. y

· 1 . · 1 .'esc r i »i a , e s c r i o i íJ. y e s crib ía y un d ia me dab a c ue n t a que estaba

e s c r i b i e nd o huevadas y y a no que r ía se r e scritor _ Y quería ser

:::',OC:l o 1 Ó9 0 , que r ia s e r un ~J I "í:l n t. eorL co • .. . y d e spués d e unos ol(:':.:.'. e ::;

exp l ica nd o t odo lo del mundo desde la. c ie nc í a , e x o l í cando los

C 1a.s c::~ s .... .. 11 ..

mi s arn i 90S d e sde 1a 1 uc ha. d e

Rub én ti ene sin duda p rete ns iones li terarias y las r el.a ciona con

los comienzos d e la actividad ~raffitera, " e stamos e s c r i b i e nd o

unél. novela, nuestr-as vida s en la. pared". Es locuaz y frente a

cada. observación o pregunta s e extiende y deriva, en un lenguaje

cuidado e intencional. Sentencia y se refiere a las situaciones

de la existencia ~umana con un tono que busca autoridad. Las

cont radicciones de su relato parecen también provenir de una

http:lnpe7.�Jt


u rqe nt. e nE:' ce ~.idad de o r d ona r J o s hechos d e l a v ida de una lTIa nE.TíJ

o o he r-e n t.e , e n r el ación él re f e r e n t. e ss o o nc r-e t. o e que ju~. tif iquen e l

he cho q r'a f f i t e r o y r e ssa lt.e n s u í mpo r ta n c í a ,

I. uca s e s mé ~~... e r .o ue t o , tll.:ü :. t.'im i do e n e u maner a d e re La c í o r.ar e. e , y

s u Le nqua j e s e a ce r-ca más a lo p oéti c o q ue a lo a na l i t. i c o , Li e n o

,,:~ :.:' í:l has y a J i gual que I:":ubén s.e d ef ine s o c í a Lmo nt:e corno " c ) a ~:'. f:'

me d i a p e q ue ño b u r ~l lJ(,~~:; a , y q u ít .e ña . ... d e una u o t.ra fo rrn a d e

rzqu ie r -da '" , Es e su- e:-:;ado d e soc i o l o ~J ia y no d esarro l La u n t.r a b u .i o

to r rn a L ; ... . vivo c o n mi s Pí\p.:i :::. • • • , hA.go a l q uno ss t. rab a j o r . d e v o z

e n c u ancl o , p ero f~OY un h i j o ej e pap EJ. e n e l ::::; e nt i d o d e que t .ox.la v ia

d ependo de e l l o s , s o y de una. t a ru i 1 j él ITiUY c o rnpre ns i V iL h i p a d ro

t ambi én muy ded i c a da a l a vi d a. c u ltura L, int.e Le c t.ua L , U I I t i p o

v i nc ulado a l a i zq u i e rda , re v o r uc i o nar í o . .. . Nu ri c a e s t u v e militando

e n u n pa r tido p o l ít i c o . Pc r"o e i e rnp r -o e n mi habí a e r.e algo med i o

re vo t uc io na r i o . Cua nd o e ra n i ño r-e c ue r-do que t.e n i a u n ~. I , (? ¡--i o

fue r t.e , s e r g ue t r' i l l e r'o o al g o a s í , d e a v a nz a r él la rno nt.a fia , iJ.

I D S t .r') nc h e ra ss , Per o tue pa ~;a ndo e l t i e mp o, él. los 1 7 a ho::.'> un p O C D

s e d i l uYó )a cos a y e l ni fío guerTiJl e ro :::;e c o nv i rtí o e n e) Ii );-io

tLes.t. e.r o , e n e l ni ño p a t. án , e J man q ue e mpe z ó a. j uga r te n is o

a nd a r' jodi end o p or a h í co n Lo e ami gos . Y a l v e r t. arnb i é n q ue ) El.

:::; o c ieda.d mi s ma no d aba u n e ~,; pa cio " no ha b í a un intcr ::;ticio p ar a.

que t. ú a p I I q ues tod os e s o s i d e al e s, lo q u e me a le j ó s i mp l e rn e n t e

d e t.ocío ti po d e dinám i c a p o L í t í.c a , 5 0 b r-e t o d o e n e l ú J L i ruo

t icmpo .. . Apal· e c ió Alf aro Vive Ca r a j o l S , una e xpr es ió n u n p o co

des e sperada de jóv e nes con l a s mi sm a s c aracte rí sticas mí a s, p e ro

p ue de s e r con más valentía , no s é, . .. conozco a muchos d e e 11 o s ,

p ero yo lo v e í a demae i a d o s u i c i d a y no que r i a ha c er e s o .... '".

1 s El movimiento ·Alfaro Vive Carajo" (AVC) fue una organización insurgente que participó
políticamente en forma violenta en la década de los '60 . Fue fundado por radicales ecuatorianos y alentado y
apoyado por el tovi~iento M-19 colombiano. Si bien fue muy activo nunca logró representar consistente~ente

ningún ,ctor social. Durante el gobierno de Febre~ Corde ro (1964-1966), luego de una "pequeña guerra sucia" fue
prácticamente exterMinado en térJinos milita res" los sobrevivientes lograron un acuerdo de anmistía en el
gobierno de Rodrigo Borja . Véase Villanizar, D: "insurgencia y delocrácia", El Conejo Ed., Quito, 1989.

http:t.rabu.io
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De J o e x p ues t o por Rub én y t.u c a s s o b r e ellos rn ísmo s y s o b r e o t .ross

q raf f i te r os , má s otras fuentes ya e e ñaLadass aqu i --ya lag que s e

s urua n l a s varí a da s c o n ve r -sac í o ne s i nfo r ma l e s que c o n va r iadae

p e r s o nas he s o s t e n i do , y que d an luc e s s ob r e e l t.erna -: , se p uede

r e c onocer una "vestimenta c u l t u ra l " e n los gr affi t eros . No hay

~:.Ó Jo u na a cti v ida d , no hay un o xc l ussivo fin, per-o los gt-ai' fi1:. er-o s

comparte n e s pac i os d e lo s o c i a l , ár e as y momento s d e e s.t ud i os,

ini 1 i t.anc i as o e x-rni 1 í t.a nc í as , pos ic io nes s c c i o ·,(:' co n órn i cas. ,

a mi st.a de s y v í.n c u los , inc l uc o c r í s i s p pr- ~~ otw.l e s t.:ale :::;

como l a s r up t. ur a s. de pa re ja. . [ ::.-.1:.e co no c i me nt. o p c r s o na I e rr t r e los

SF íl f t i ter o s , mó s l a s bús q ue d a s ide rrt i t .a ríae indivi dual e s q ue :::; e

e l -::¡r-a ffi t i , a l i me nta n y q u í i1 n l a act iv idad

n r,.:d L¡ te r"i1 ha ci a) o t.ex t ua I , ha ci a e l d i c c ur e o , c o rno e n u n juc~Jo :,

como e n una compe t e nc ia d e c rea t i v idades; n ót.e c e , pue s 110 e s

grat u i to, q ue e n e l momento d e r e c ol ecci ón muc str·al ce rca del 50%

d e r e p r ee.e nt.a c i ó n COl' r e spo nd e a ¿f f i r ma c _ e l éU- O está que C' 1 hor.ho

graffjtcr o se extic nd~ re l a t i va me nte y q ue s us ca rac t e r íst ica s

sso n t. rane.torma da s , c arnb í aclas y/o negoci a do r a p r o p i a da c por- otr o s

~~ ujctos )' p or- ot r-os momentos. El gr'élffi t i v a y v i.e ne , no c.óI o e n

G'l..d to,. corno fl a. :::~hes d e u n o o nt L ic t o y d e una c r ís i s de t .e r- rn i nado u

que pr- o d uc e un mome nt .o d e ] í mi na I i dad, qu e a su v e z pe rm i te l a

pe r fo r'manee gr a f f ite t"a , una e x p res i ó n de la ap rop iac ió n ú l t irna e n

l a e xpe rie nc i a ind ividual de l a c rí s í s .

PE::r ci bo a l o s ~; u je tos ·· ob j e tos d e inves tiga ción c o mo ::; e r~ E:~ S que

n c o e s j ta n · s e r escucha dos , r e conc í dos c o mo perso nas y c orno

l egit i mas o tros: se res que nece sitan , y que logran, que s u v o z

te nga s e nt i d o social, en este c aso e xpresado en r e c o no c i mie nt .o

i nd i v i dua l . El t ono d e s us r e spectivos rela t o s c o mpa r te Ja

e x a Lt.a c i ón d e la propia. pe r s oue Lí'ctad , y esto a ratos genera desde

nl í parte poca s e g ur i d a d o espe r a nz a en la relación e t no grá f ica ;

p e ro no hablo por encima d e los info rmantes, al fin y al c a b o

reco no z co y corupa r t;o el impacto expe r-i enc La I de muchas de las
.,

s i t ua c i o ne s que Lucas y Rubén d e scriben. E l trabajo de c ampo está

s i t ua d o entre la biografia y la etnografia, como e spacio



fronterizo. Allí nos ubicamos. No es sólo observacióh,

4.1.

no e~:;

rie ut.ral , ~,;jempn" requiere de una confrontación, esst.a basado en

ella de lo que resulta la visualización del drama social que la

i nf orma , siendo el a nt.r-opo Loqo un o r-ot.aqon i ss t a en dicho drama ,

Las condiciones de producción y reproducción del graffiti.

El drama.
Para interpretar el drama SOR- pertinentes, sin duda. las

motivaciones psicológicas del graffiti, es decJr. los deseos y

Los I mpu Lcoe individuales y co.lectivos que des.e ncade nan la

apr op iac í ó n del muro. Silva (1988:39-45) sostiene que la.

apropi del ón de el e rt.os espac í.oe corno los b afios o 1as paredes

p ub l ic.as r eeoonde a una ecuación simból ica de e qu í va Le nc i ass ; en

01 p rime r espacio de p r i vac i dad y evacuación se p r i v i Le q i an la~;

inconformídades y los deseos reprimidos que adquieren

nener'alrnente un vocab u La r i o b l as femo o vu l oar en lii~; par'cdes;

públicas Los mensajes son de mayor alcance, producto de tal

condición püblica que sostiene la enunciación política en

t.erm í nos amp l íos. lJna vez transgredida la. censura re:::;pondiendo a

un deseo. deviene el goce, y en estos t.ér mí nos pa r a Si 1va el

<';:Waf f i ti es un impulso corrt r a una c í t.uac i ó n establecida, ) a cua I

comunica a su vez un deseo.

Las causas psicológicas pueden pensarse también haciendo

r efe r-e nc La o r e l ac ionadas di rectamente con unos "es t.adoss de

á n Lmo" socio-cul turales, léase el "compromiso" ,. la "pe r t.e ne nc i a "

entre algunas otras construcciones Lde ntí t.arí as , que vienen

t.amb i é n de r-e Lac iones h í s t.ór í.cas de gr'an alcance y magnitud.

¿Cómo es interpretada, internalizada y expresada por algunos
;

individuos la "caída de los mur-os "; de las

i deo Loq í as :", el "nuevo orden mundial", el "f i n de las ut.op i a s " y

otras ironias políticas del tiempo que le5(nos) toca vivir? Al

fin y al cabo l~s medios de comunicación masivos como la

televisión -sistema de comunicación omnipresente, que no era una



ca nsp i r a c ió n del capitali smo s i no el s ubproduc t.o d e l a

c omun i c a c i ó n mili tar que algunos Estados han comerciali zado y

utilizado pa ra s u propaganda-o mues t ran a dia rio. y d entro d e los

1 i rn i tes que i mponen los d i sc u r s o e d orni na nt.e s , 1 él f r'agrnen t ar'i edad

del pr e sente donde una expre sión d ramáti ca es , ent r e o t ra s

ro uc ha e , 1él bru t al e xaoe r-bac i ó n d e a lg u no s :'.; e n t i do~:; d e l a

idc nt idild e n Bo :",.n ia- He r zeg o vi na .

La f r a ~Jmerl1: i1r' i edad del morne nt.o 1'1 ~, tó r i co p r esse nt .e e n g f' nc r-a )l 6 "

y l a d e rr o t.a po Lít í ca de l a s " Lz qu í e r-oa s " e n pa rtic u l ar, p ar e c o

se r e l c o n f l i c t o que inf o rma la c r is is , l f mi na l . d e un o s

i nd i vi d uoss que se r e p r ese nt an e n e I d r -ama ck~ 1a vi cia ::;;o ci <:l. )

IflE:'d ia nte i nz c r i pc i. o ue s e n l o s muros , F n la c r i c ie l as no r rna a no

f u nci o na n y 1a g e rrt; e d ebe .. i nv e rrt are.e ..

o x p r e s íó n , como e j e rn p lo e l twa i f i t .L ; 1él t.r a rna huma.na. ma s ~;e n~s· j b J e

af lo ra y se exp r esa e n la e x perie nc ia d e l a c ri si s y e n l o s

t .e x t.ors g r"td:f it i . E l drama s oc ía Lt ? que vive e l ~l r a ff jter o e::;' , l a

1 6 En el presente no han desaparecido los grandes dilemas , ni ~ucho menos las "grandes o pequeñas
injusticias", pero ya nadie puede enfrentarlas como hace apenas unas décadas. Lo cultural nunca fue un "orden"
y hoy esto es más que evidente , toda vez que los andamios paradigmáticos se caracterizan por su debilidad.
Ahora bien, con Scott (1992) reconozco la necesidad de problematizar este prese nte social, y de la disciplina
antropológica, más allá de su reconocimiento como fragmentaria en una situación postmoderna. El autor se
pregunta, discutiendo la perspectiva de Geertz de que el mundo se parece mucho más hoya un bazar kuwaiti que a
un club inglés, ¿para quién es real esta descripción, para un ~ercader kuwaití o para quien ve el mundo desde
donde lo ve Geertz? Caracterizar al presente como posmodernidad es enfatizar aspectos particulares de un
proceso unitario a nivel del sisterna ·global, plantea en el mismo sentido Friedman (1992). Hablo aquí entonces
de fragmentariedad afectando de particular forma a algunos individuos de la experiencia en el espacio cultural ,
y no de una situación definida afectando a unos sujetos generales .

17 Turner (1974:23-40) sostiene que el conflicto (que coloca en un primer plano aspectos importantes
de la sociedad que se encuentran disfrazados o encubiertos por hábitos y costumbres) se manifiesta en epísodios
públicos de irrupción tensional que deno¡ina "dramas sociales·. Estos dramas sociales poseen cuatro fases de
acción pública, a saber: 1) una quiebra en las relaciones sociales regulares y gobernadas por nor~as entre
personas o grupos al interior de un miS IO sistema de reÍaciones; siendo la ·señal· que ind ica esta quiebra una
deliberada y pública falta de cumpli miento de alguna ·norma escencial, un símbolo de disidencia que sin llegar a
ser un crimen se expresa como un disparador silbólico de confrontación o encuentro, que puede ser causada por
un individuo, pero que act úa o cree hacerlo en nombre de otros; 2) luego sobreviene una fase de crisis
creciente, donde existe una tendencia 'a que la quiebra se extienda hasta llegar a ser coextensiva con alguna
hendidura dominante en el conjunto mayor de relaciones sociales relevantes al que pertenecen las clases del...
conflicto; un punto decisivo o momento de peligro en el que se revela el verdadero estado de las cosas,
constituyéndose en un ulbral entre dos fases lás o lenos estables del proceso social que elerge COlO un foro
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pérdida de referentes y de espacios donde actuar, pequeRos

papeles tal vez que, sin embargo, se tornan relevantes en la

medida de su individualidad y de su capacidad, si es que el

~JI'atf í t í la tiene, de preparar gradualrllen1:e la escena para

encuent/·os más grandes.

r-~ubén soe t.í.e ne r "Ve r áss , tal vez al principio yo de a l quria rnane r a ,

yo no sabia en concreto qué perseguia, pero tenia severas

inttdciones. Yo creo que había en mi ... en ese p r í rne r filamento yo

te digo que el graffiti era muy político. El discurso de nuestros

graftiti era muy politico. Yo creo que estaba viviendo la crisis

de militante de izquierda que se queda sin pa r t i do , sin

identidad, pero que no puede quedarse sin la política y que dice:

bueno, por último hijo de puta, yo tengo mi voz política y busco

un n.ed i o como s aoar-Ls. Esa. es la. respuef',t.a más concr-eta que te

puedo dar de la primera época. En adelante es super más jodido~

porque te digo, inmediatamente luego viene la ruptura con eso. Yo

en lo pe r aona L, yeso ha sido fuente de muchos conflictos no sólo

con el Lucas sino con un poco más de gente, me he negado a~ mis

graffiti han dejado de ser graffiti políticos. Me he negado ha

hacer graffiti politicos, he estado en otras ondas, en ondas

filosóficas, en ondas poéticas, especialmente filosóficas en la

última temporada. Buscando si quieres, ya influido directamente

por Nietzche y hacer del discurso de la palabra la posibilidad de

establecer nuevos valores, de criticar los valores establecidos y

de establecer nuevos valores. Sé que es mi intención personal, no

confesada inclusive, ya que me obligas a pensarlo, creo que es

desafiante y no como un limen sacro, que no puede ser ignorado y que no se desvanece porque no se le preste
atención; 3) la tercera fase, o acción de desagravio, aparece para limitar la extensión de la crisis; se ponen
en operaci6n ciertos mecanismos de ajuste y reparaci6n 'que dependen de la profundidad y significación social
compartida de la quiebra, de la extensión social de la crisis y de la naturaleza del grupo social donde tuvo
lugar la quiebra; 4) la fase final consiste, ya sea en una reintegraci6n del grupo social perturbado o en el
reconocimiento social y la legitimaci6n de un cisma irreparable entre las partes en disputa. Turner plantea que
aún cuando estas fases varían lucho a través del tiempo y de las culturas, existen en todas partes ciertas
afinidades genéricas entre los discursos y lenguajes de las fases de crisis, compensaci6n y restauración.,
[ibid:56).



e sa , una c r í t i c a de los v a l o r-es estab lec i d os y d e alguna maner a

u na búsqueda pers o na l" .

F r cI, t e a l mi erno c ue e t í o nam í e nt;o que inf orma el r e La t .o de r';:ubén ,

es t o es , ¿ q ué p er-s e guía c o n la ap r-op i a c i ó n de l mur o , p o r q ué la

acti v i da d g r' a i f itcra? L uc.ac a r qurne nt a ; .. . . . los c a p a r. i o e que te

d a ] a soo i e d ad pa ra d ive r t. i rte o p a r-a bus car' t. u a p a re rrt e

c r ezrtí v í.dad no b a s t.a n , Hab i a que bus c ar coeas p O I' 0 1:T O S l a.d o s .

Esto un p o c o me pare c í a un e lemen to [ el gra i' t i t i ] as í medio que

me perm it í a cs.o , q ue me d ab a e :::;a Li b e r t ad , q ue yo un pO C O

aL e qa ba , a u nq ue sea p or' un ins t ante . Ent .o nces no sé s i s e r a e:.'.o .,

Lr be rL a d , adre nal i na , d e e p u és de v e r I)int .ar- e s o V a nd a r pO I' l a

c i uda d y v e r' mi s ~lI' af f ít í hab ía u na t.; a t .is i a c c i ó n muy <;.lt'a nde .,

P uedes c o ns i de ra rLo de p r o nt.o (~ g oma.nía , p e r-o pue de haber niu c ho de

ego t a mb ié n, p or -que s i lo hay , v a nidad tamb ié n . Cu and o c o nv e reaba

co n la. ~:le nte si n q ue s c-:: pa n qu i é n s o y y me ha b I aba n de) os

g r a f fiti , y me deci a n que l e s habi a g us t a d o un g ra i' f jt i que ha b ía

p int.ado y o me s e nt í a muy bi en, osea ha y esa s a ti c taccí ón ? ,

El éxito.
La ir r upc i ó n ~JI' i3. f f i te r- a de la que s e ha cí a menc ión a l oomi e nz o de

este c a p í t.u l o , ha p r ovocado el r econoc i.nu e nt;o y e l e nt.us i ae rno de

rep ro d uce e n e l d e c ano period í sti c o d e la c a pital ; se publ i ca url

" d o o ume nt .o " q ue j n t. e rr t .a r-e cop iLa r- " e s t .a fiel e x p reu í. ón d e l a

c o mu n ica.c i ó n p o p ula r- "18 ; los gl ' a ff i t e ros, que no r e v e l a n ~.; U

ide nti d ad a nte e stos me dios y ha c e n h incapi ó en l a nece si d a d del

ano n i ma t o, s o n e nt r e v is t a dos e n peri ódi cos, revi stas, rad i o y

te lev i s ió n (ha sta e l di a d e hoy ; junio de 1993, se r eproduc0

d i ar -iamente un graffiti por tel evi sión). Podría d ecirse que l a.

. 16 Confrontar con ralconi (1992). En el mismo tenor, aunque más acertadamente, el encabezado de una
entrevista a un graffitero, sostiene: ·Co~piten con dignidad [los graffiti] y triunfan sobre la propaganda
electoral calcada por profesionales asalariados de ca~paÑas tan mentirosas como mi1lonarias .. .Lo que dicen las
paredes parece un indicio de todo 10 que no se animan a sugerir los dia rios , la televisión y la radio.'. Véase
Revista CHASQUI.No. 42, Quito-Ecuador, 1992.



l e c t u r a que ha c en t o d o s estos me dios d e comu ni c ac i ó n es

e s(-~ nc j a Irne n t; e r o rná nt. i c a , I a ca l i f i cación es e n d e finit.iva

pos i ti v a : u n a c t o co rn u n i c a e io na Irne rrt e ne o e s a r i o . un a c t o

r efl e x ivo, que í nv i t, a a s u v e z a l a refL ex i. ón- v ,

En e s í;e c ua.d r o de " é x í t;o " y l e ~J i tilTl a. ci ón -- r e f l e j a d o e n. y

re troa l ime nt.ado d e sde. la cober tu ra ~eri od i s ti ca -,

o t.r a s s i t. uac í o nes , Una papel h íq i é n ico utí) i za.

r¡r o t.e s.c euue nte e n :::; u p ub ) i e i dad- él na 1O ~J i a s c a 1 i g "á t i cas ~I q ue

gra f f it.i . S u p ub lic idad.

seme s t r e d e 1 9 9 2 , b usca l a i d entifi c a ci ón co n e l g rRf 1' iti d e sd0

u n c o n i u nt.o d e t.ex t.oe ,. e s.p e c i e d e l e c ci ó n rn o r al e n 'f unc i ón de l a

Lí b re e rn p res a cap ita l ista : "s i (,1111 erec e er má :3 que I o c dcmae , hn :

bBr CB L: no s on con et.roicise p a r « eso ", Los muros a p r -o p ía doc e n e s. t ('~

c aso ( e n o í. ra pared d e Ouito un fJ r- ¿d i it i se nt e nc i a.

ttru: bFU"C8 (f) Cal aer án de 18 mierda ") . ) ega 1 y no anón imamen t e"

int en t an e v í t .ar la o c up a ci ón- apropiaci ón p or pa r..t e d e l o s

i nd i 9 cnt:e ::; y d e o tTOS rn a r q i na doe del s ís t.ema. • y que p are oe n no

pr-o v o ca r- la c e nsu r a y la nece sidad d e li mpie za d e otT OS mu r o s .

[ n e ste mi sm o co ntex t o d e l e g i tifTl a ci ón d e l v eh i cul o ~J r"iJ.f f i ti

la p ropi a po l i ci a l a q ue r ay a las p a redes. Agente s for ma les de

e nce rcadoe de co rrt r o Lat c oe rc i ti vam e n t; e IR no

c o l ec t i v izac i ó n d e los mur-oc c ita d ínos , esc r i be n ma n í f i estos

r eferidos po r u n l a do a su a ct i v i dad Y. p o r otro, d e s t í nado-s a

19 Reflexivo con un discurso de poder, que invita a la reflexión desde una posición de poder. Como
hasta aquí es claro, los graffiteros no son trabajadores agrícolas ni burócratas estatales; están insertos en
espacios sociales que privilegian y permiten la actividad académica y el desarrollo de sus redes de
interacción. l'as redes interpersonales reemplazan, sustituyen o determinan de algu na forma ciertos espacios de
lo urbano, donde las relaciones de parentesco se atenúan -término que mej~r describe la realidad y posición de
estas relaciones en Quito-, y entonces es posible pensar en la acogida de .los medios de comunicación vinculada.,
a estas redes, que contribuyen en la creación de autoridad y en la explicación de una parcela importante del
hecho social .
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descalificar la imagen de un ex-compafiero de institución. quien

con sus declaraciones comprometió él altos mandos y funcionarios

de la institución policial en el secuestl~o y desapar ec í mí c nt;o de

dos jóvenes. hecho que oo nc i t.ó la p r-e oc upao i ó n de la opini6n

pública por estas y otras violaciones a los derechos humanos: '~B

poIi el ó' CE; cxoree i án de l n eoci Cd8d oo. '~at}sfnccj6n pol1clal:

CUllIpJ imi erst:o de su deber " •. mcnt:1 roso. e i doso •.

coLombiano ": en Jil pr i rue ra e i.t.uací.ó n e:c, clara liJ irrt.enc i c na l i(:¡jd

de los c re a tí voe pub Li c í t.ar i.oo "·(:~n lo que a 1<1. ap r op iao ió n del

qraflit.i ~~e rcdiere. f o rrna y particu)élT lccjura de un oo nt.e n i do

qlobal. rnas en el ::,e9urldo Cil~:·.O no me at r e vo iJ. su¡)oncr' una

utiLizao ió n co ns.p i r ati va "inteli9cncia" policial.

co rres.po nd ie ndo nl.3s bien. de: ac ue r-do a ) ;1. esca~>í:l col o n i zao ió n de

rn.::::;qos xe nó foboss , él. i n í c í at i vas per'sonales de mi etnb r os, de la

íns.tr i t.uc i ón y/o farn i Liar-e s de los mi ernoe,

Ca.be a~ll~eqar ademé s 1 él uti J ízac íó n y apropiación de) O~; rnuross

p ar a de nunciar los ma l t.rat.os, que él su conv í.v í e nt;c hae.e un ~.;u:í(to

conocido en los círculos de los orqa n isrnoss /)0 gU!>Qrnamentale:;;;

qujt:(-:río::~, JI la pr"opélf,wnda a. una p ub l Lcac i ó n de un ~JrL!pO de

artistas que recorre con el spray amplios sectores de la ciudad.

l.a ciudad es imao inada en, y desde un sector. a t.ravce de

inscripciones en los muros, las cuales aparecen como la

rnat.c r i él.1 i ZEl.C i ó n ~Jraff:iti de dersoos r ov ue 1t.os que )10 ~-;e

conf or-maron con la intimidad y bus.can , en una p r-ofarta c i ó n

cercmonia1 2 0 , apropiarse del espacio ajeno (¿o de todos?) para

20 El concepto desarrollado por Goffman (1970) dice relación con las transgresiones a algunos de
los sentidos en que se asigna a la persona, •... en nuestro mundo secular urbano, una especie de carácter
sagrado que los actos simbólicos exhiben y confirman". Aquí se propone la posibilidad de extender el ámbito de
las situaciones que describe la profanación ceremonial hacia interacciones que no se dan cara a cara, que en
este caso tiene como vehículo a un acto y hecho social que privilegia la masividad y la clandestinidad, y que
transporta mensajes en los muros. Existe una prohibición concreta de rayar los luros o pegar carteles en ellos;•
el graffiti nace dentro de ese contexto y conciencia de prohibición abusando de reglas sustantivas con fines
ceremoniales, •... pues cada ceremonia religiosa [la sacralización de la propiedad, la conducta SOMetida a
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ha c e r' u na d e c í ar-ac í ón , Ex p r essá ndosse s i n ros t r-o -- e l a no n i ma t o

L i r rnaclo p r oporc i o na l a má s c ar a para el c a r nav a l t .e x t ua l en e l

algunos i nd iv i d uo s re n ue v a n c o us t a n t e me n t. e l a desc r i p c ión

ruur a I de e i t. uac i.one ss , a sc- ntctdo ::::. e n u n éx i t o ~:~oc i a l que p ." ,-cc iC'ra

pr ovenir justame nte de l a ca lida d pe r s ona l d el acto y d el t.ext.o,

o I cua l s e r c ve r a como a ut. énti c o a nte l o s o jos d e l l e c t ,o r .

En C'st:a última. c o nd i c i ó n d e a u t.c rrt i c í d a d se i:1 pO~/al1 t.arnb i é n 1iJ:::;

a,pro pi.:t c i o ne ~~ d o l fl ra."' fí.t i

I ~ e p r f" s (:' n t él c i ó n _ Dur an t e l a c .Jrr lpa f ia p r e s i.d e nc. í a l d e s a l l u l l nela

d (~ 1 p nr-ti d o d r: gob i er-no p.:u'a J l e na r' l a s p ar -edes <J o l a, ciudad cc·n

s us i n:? c /-ipc i one s . El resu l tildo rnác no t.a b l e e s Ji! p i nta

"No/ EDt ií' r i ¿-¡/ Bi en/ Otro / Ti ra n o '', q ue te n iendo e l t. r i .) n~:l u ] o p o r -

f irma, a t a c a b a e spec i 1 i came li t e a uno d e l o s ca r« l i da t o s.

p r e s ido nc i a b l o s. . F ::::.e ha bí a e ido ("-1 " t .r a t;o " c o n j o c enca r gado:? de

pr'opaqa ndil. cí e c t.o r-aI de l p ar t :ido pol ít i co que Lo e i i na nc i aba ,.

filan) f j e s t. a n l o s ~:jI' a t f i t e r os~ no pi nt .a r iJ, i a v o r d e l a

"s.o oi a l d emo cra c i a " s i no e n c orrt ra d e qui e n r ep r- e s.e nt.a b a a J a.

d e la cua l e l pa i s t e n i a u n a e x p e r ic nc l B

~J ube r ~ narne n t. a J c e rca na , "e e rio r: Netro t ', nue e t.rs: men/o r ie e e fr á g i 1 "

n o ee túpicis ". L a pi rrt a e n f orma d o ac r óss t i co c o n IC!l upe] 1. i d o

Nebo t se co nv i r t i ó e n si mbol o d e la campa ~a, y o t ras ma no -s

t. amb ié n , ac lemé s d e 1as de los ~jI' a t f i te r-os , e.e c nc a r 'g a r o n d e

r e producir l a e n v a r i a s c i udades . E l t r i ángu lo ya e r a fam oso, s e

habi a g ana d o un esp a c i o , 1. a gente e s t a b a e n te rada de s u

exi s tenc i a y muc hos 10 admiraban, d ice Rubén ; p o r eso a nte el

" hon.b r-e d e l a p l a t a" no se prop us o una pinta e n e s pec ia l. se

reglas de urbanidad y por tanto esencialmente com unicacionall, crea la posibilidad de una ~isa negra·. El
graffiti transgrede a nivel individual y social, al individuo aludido, interpelado , o agredido por lensajes sin
rostro, sean o no en ·su· pared, y a la comunicación urba nitas -Iodelos ·perlitidos· de dirigirse a los otros y

anunciar- tanto en la forma como en el contenido mis mo de los mensajes que no son susceptibles de someti miento
al circuito oficial. En un sentíao aún más amplio, se trata de un ri tual urbano que tra nsg rede proceder y
defe rencia urbana.



48

confiaba el) la creatividad de los hacedores más constantes.

Pa ra Fwbén e::::ta relación con el poder- polit:.ico cons t í t.u í a , en su~;

pa l abr í.1S. una po:~~ í b i 1 j dad de so 1ve nta r los 911stos de la

existencia. además de seguir pintando sus propios gra1titi. En un

rnoruerrt.o de e xc it.ac i ó n de la actividad grattitera cualquier

recurs.o mo ne t.arío ~;e df:~;tinaba a la. compr-a de la p i nt.ur-a ('11

aerosol; ahora, financiados. se organizaba la "o ro í a or'í:l1 f i t.e ra "

y "quedaba para ir viviendo", P!'l.ra tucas est.a r-c l aci ón S)gUló

siendo un jljf'~]O'j una d i ve r o ío n , y La posibilidad de aportar ti. un

nuevo tipo de cEUllpaha. prc::ddcncial" y de esta forrna "ma rrt.cne r ('1

t:r')¿lllflUlo a la va nquar d ia' ~Jrafi'itcra. De la. IlIi~::míJ. ffla.IIC/íl

jl.!c;ti'fica. el apoyo que le b r-índan él una o r qa n i z aci ó n ind íqe na , la.

c.ua I t.amb í é n buscó o r omoc i.o nar- una rnov i J í.zac i ón de su::'; bl:J~;e::; a

p a rt.i r de un rec urco comunicativo rile/lOS o rt.odoxo , Lle ná ndoe.e las

calles de Quito en una gran extensión con propaganda en violeta y

re 1él.to que 11O.ce n l o:::;

~Jla.'Ífit.er·os queda claro que el contacto oo n las o rqa n i z ac i o ne s

mencionadas se vió favor ecído , S;i"10 d i r-ec t.arne nt;e permitido V

CCH'I~;i:.r u i do, por- las r e des pers;onales de i nt.er-aoc i ó n , aí i a nzadas y

r c f o r z adae por las s i mpa t í ac i cíeo Lócricas que informan el p roduc t.o

~jlaffiti final.

~~)e ha. hecho h í noap i é hasta. aquí. en que el hecho S1I'iJ.ft itero ::;c

desa.rTolla en un s ec t or- e spec í f ico y reduc ído de la o iuda.d de

Quito. Se ha s ubrayado ademá s Las caracter'isticas de los sujetos

involucrados en la actividad y se ha intentado representar en el

r e La t.o general a a lqunass de lélS gent,es que hab í tan el sector

graffitado. Todo para reconoce~, primariamente, las r e lac íones

entre la producción y la apropiación graffitera, y en este

sentido ayuda también la legitimación, marginal, que acabo de

relatar; viene a permitir la posibilidad de develar algunas de

las bases sobre la~ que se asienta esta suerte de tecnologia de

http:lat:.a.r
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la identidad urbana, y a reconocer las funciones que cumple en

cuanto a las relaciones de la gente con su espacio especifico.

material y simbólico, y con la ciudad construida como globalidad

y normatividad tanto por los discursos oficiales. cuanto por los

d íe t ínt.os sectol~es que la hab í t an ,

Los textos glaffiti y la activi.dad graffitera devuelven a un

s i s t.ema d(~ pe r-cepc io ness , loc lugar-es utiliza.dos en la ac tiv i dad ,

físicos y e oc í a Les , no e.o n ell e ee-nc ia a zarosios , La~'. fo rrnars y los

contenidos p e rmit.e n comun icao í o ne.s d irec.c i o nal e s sin tener' que:

e xp l íc ít.or Las , y pe rmit.e n r-econocer- ademá-s la:"; c¿l.te~,l()r izao i o ness ,

clasificaciones e identificaciones que la gente hace respecto de,

y en una ciudad que habi t.a en un rnome nt.o deierlllj lindo.

LE!. comunicación no es un s i mp le traspaso de códis.¡()::,; e nt.re un

erlllSO'" y un recep t.o r o destinat.ar-io, y el text.o es sólo una

e upe rf i c ie de man ífes t ac í ones linguísticas y sociales, cuyo

contenido es e Labo redo a t.ravé s de los meoe na í mos de cooperación

interpretativa del

t~rminos generales

a.ut.enticidad la

en

en

reproduccJón

la condición

rnenc i o naclo

1 él.

han

de

ent.r aduoe

de

(Eco:1910) ..lector'

al ~Juna.s

lo que a

t.e xt.o que

en

del

~waftitera

personal

,"1. prop í ación , yen un f 1 u j o i nve ,~s o , la. condición et ár-ea de

los haee do res der'cpresentac)on que c;ost.iene

construidos como voces de un

a

gt-Upo humano, tamb í érl

gr-affiti

social e

ideologicamente específico. Per-o e e menester' reconocer t.amb í é n

los marcos que permiten y sitúan estas lecturas.

los conceptos derivados del análisis que hace Bourdieu de los

intercambios lingüisticos parecen; pertinentes para intentar una

interpretación del hecho comunicativo en quito. El intercambio

lingUistico es algo más que una operación de codificación y

decodificación de mensajes gramaticales. La competencia práctica

está ligada a la ~distribución de capital simbólico. el cual

podria ser entendido como una reformulación del concepto de
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patrimonio cuLt.uraI (raar-c í a Canclini:198B). Esto es, la eficacia

dal mensaje está determinada por la autoridad del hablante, el

"misterio del ministerio", y por los p,.-ocesos a t.ravé s de los

cuales una institución o grupo delega en el hablante la autoridad

par-a 1J e var él cabo el ac t.o que se p r e t e ncíe ejecutar' po r' una

pr-onunc í ación de t.e rrn i nada.

y el a ná Li s i e no puede :::;e r aislado de las condiciones

es t r' uct u ra 1es r-ep roduo í dass po t- e??,as i nte r aoc iones cornun i oatí vas"

para . .. 1 xcthacer JustICIa a. carac.er social de la comunicación. Para

entender' las r-eLac í o nes e rrt.r e lenguaje y pocíe r, es menester-

c onse-oue nt.eme nt.e , v inc ula r ) as car acterí ctí cas de los product.os

lingüísticos con las condiciones s.oc i a Lers e h i.et.ó ri.cae de su

p roclucoLó n y r ep r-oduco ión , as i corno co rrs i der ar- las E,::::;t,ruct,ura:;.; y

p r op ieclades de los mer-cados ] í ncü íeti coc en Los que se mueven l oss

agentes. Para hacerlo, Bourdieu apela a su teoría de los campos

simbólicos, definidos como espacios en los que se realiza la

media.ción entre estructura y superestructura. Estos campos

simbólicos, si bien son autónomos ( C E'~, , r-igen por- ]eye~~; propias ,.

bás ícame nt;e sus propias r"c9las de le9itimación), scn hornó Loqos

respecto de la totalidad de la estructura social. Ln esos canlpos,

y de acuerdo a esas reglas int.ernas, los capItales culturales o

ecollómicos son traducidos a capital simbólico. Precisamente es la

diet.rí buc í.ón de ese cap i.t.al -rLa es.t.ruc t ura misma del oarupo- lo

que esta en juego en la lucha Lnt.e rna, Esa lucha es des c r i t.a por-

Bourdicu corno un ciclo doxa-heterodoxia-ortodoxia.

En el rnaroo teór-ico s us c í n t ame nt;e presentado, la tarea e ss

establecer" í as re Lac í o uee entre un s ís t.crua e s tr uc t ur-ado de

difer-encias Linoü i s t í cas , sociológicamente pertinentes, con los

sistemas igualmente estructurados de diferencias sociales. En

otras palabras, a partir de la consideración de la posición

social "objetiva" del hablante, evaluar-. el monto de capital

1 i ngüístico de que" dispone par-a establecer lo que Bourdieu Llarna

el beneficio de distinción. Esa consideración permite definir el
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habitus lingüistico de cada uno de los individuos o grupos en

interacción. Esos habitus son estructuras él la vez

estructuradas -producto de las estructuras objetivas

oonstt tut.í vas de l ac condiciones de cx í s te nc ia del individuo (por'

ejemplo, de clase)- y estructurantes, es decir, capaces de

nenCI"'J.r prácticas y per-ccpc í ones , (..¡ par t.ir- de e se hab í t.us , los

iJ~Jentes cuentan con un s errt i do práctico que les permite produc í 1"

y pe rc: i b i r p r á c t: i e as adec uaclae , y a 1a vez i mp I eme nt.ar 1as como

estrategias, en la medida que pePffiite una cierta anticipacióll de

los r e:::;ul t.adoe ,

~',)i co nsi de 1-¡HilOS eI e~:~pac10 U r' ha no como un e::::',paci o S, i rnbó 1 i co

e st.r uct.urado , donde sectores con cap i tal sí mbó l í co del i ni do

ut i lIza n como esU'at.egia el gr'affiti, este podrí a constituir una

forma que les pc:'r'lldtiria hablar s i n que nadie les de I e qa r a el

poder'. Y e s t o tiene relación con 10::-; pr'oceso~, h i s t.ó ricos que

nuclean las relaciones sociales; el capital simbólico de unos

espEc~cj'f'icos hab í t.a nt.es del :;.;.;ector ~Jra.tfitado i ntor maría de e:ó;',c

derrurnbe de la~:: instituciones del que se ya se habló y que

leq) t.Lmaba n su d íscur-e.o , Los fTllWOS son rayados con part.icuJ ¡HE'S

la "caída el gra11'iti

constituiria una estrategia heterodoxa con apropiaciones de otros

campos simbólicos discursivos y formales: de la poesía, de la

reflexión personal, de la contingencia que aiecta en forma

individual. Todo supone que hay un capital simbólico y un campo

simbólico constituido donde los habitus buscan la heterodoxia,

trente a una crisis doxica. para producir un cambio en las leyes

del j ue qo del campo simból íco , porque hay cambios en el e ampo

social. los cuales en un sentido tienen como expresión la

fragmetariedad de las identidades.

y si esto último puede ser aún discutible en el ámbito discursivo

de los graffiti. que hacen gala de un Particular castellano,

separado de los " actores que invocan: "bienvenidos ouebI oe



i ndi oc ",0 "prol e t ari oe de] mundo uni oe ... IÍ} timo Il amaao ". queda.

claro que es la existencia de habitus diferenciales en la ciudad.

lo que define y significa la preferencia del espacio social

apropiado. Se realiza una aCCión aprovechando las anlbigüedades

de 1 1 u~Ja I~ e 1e~J i do, la pa r-ed , y basándose en una suerte de rn i cro

consenso eoo ia L, o n el hecho r-ea l de re un irse y estar de acue r do .

Habitus y consenso soc i 0"11 o uede n VE-rse corno procesos

ac.o í ó n v í e ne ínformada por el corie.e nso social, y la pos i b Ll i dad

e!E" é.st.e. p or una e xpe ri e no i a y p rác t ioa rnut.ua o CCHIlÚll. por ] a

existencia de un habitus compartido entre los graftiteros y las

apropjaciotlE.'S de su actí v i dad y t.e xt:o por- algunos de )0:3

hab i tantas en un s,ectot~ especí f i co de la ei udad ,

Lnve r sa , considerarnos que la c i uda.d no e s t.a

co ns t í tuida como un campo simbólico -dollde ex i.sti r i a una

competencia, una f l u i.de z , varias doxss , lo que dice estrecha

r e I ación con una definición de Quito

) O~~ gr'aft í.t.eros socialment.e

como espaClO rural

definidos, con un

habitus definido, e l abo ra r La n la estrategia del ravacío no par-a.

apr-op í.aree de un campo si no par-a cons t.r ui r un campo. Corno e ea, E' J

graffiti en Quito le imprime una voz más fresa a la ciudad e

:i. rnpe Le a o t roe ap r op i ador-es del rnuro a adecuar' su di s.cur-eo él. ) él.~,:

características del mensaje graffiti.

"
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