
LAS PANDILLAS TRASNACIONALES O "MARAS": 
VIOLENCIA URBANA EN CENTROAMÉRICA 

W I M S A V E N I J E 

I N T R O D U C C I Ó N 

L A S P A N D I L L A S CALLEJERAS, P O P U L A R M E N T E C O N O C I D A S como "maras", se 

han vuel to una p r e o c u p a c i ó n compar t ida en C e n t r o a m é r i c a , M é x i c o e i n 
cluso los Estados Unidos , sin que muchas autoridades posean una vis ión 
acertada sobre esas agrupaciones. En C e n t r o a m é r i c a las pandillas ya no 
consisten en grupos juveniles que def ienden su ba r r io y pelean con los de 
la co lon ia vecina, sino en redes trasnacionales de grupos que se estable
cen c o m o clikas locales, unidas bajo el m i smo n o m b r e y compar t iendo una 
iden t idad social. La referencia al ba r r io como espacio físico local se trans
f o r m ó en una i d e n t i f i c a c i ó n con el ba r r io c o m o una idea que trasciende y 
aglu t ina a los grupos de j ó v e n e s en diferentes colonias, ciudades, departa
mentos e incluso pa í ses . Las pandillas trasnacionales dominantes son M a r á 
Salvatrucha y Bar r io 18 st. Esas agrupaciones se han convert ido en u n fe
n ó m e n o que tiene consecuencias sociales graves en t é r m i n o s de violencia 
y del incuencia; a d e m á s , han provocado respuestas fuertemente represivas 
po r parte de las autoridades en la r e g i ó n . 

M á s al lá de la amenaza con violencia y de l incuencia que representan, 
actualmente se considera a las maras u n p r o b l e m a de seguridad nacional . 
Las po l í t i ca s e iniciativas dir igidas a ellas siguen una lóg i ca de r e p r e s i ó n 
p o r med io de leyes antimaras, fuerzas policiacas reforzadas con mili tares, 
redadas y detenciones. Esa lóg ica recuerda las respuestas a las amenazas a 
la seguridad nacional durante los a ñ o s ochenta: erradicar con toda la fuer
za el "enemigo in t e rno" que amenazaba al Estado nacional . Sin embargo 
las maras no son ^ e m i g o s i d e o l ó g i c o s , n i t i enen el objetivo de derrocar 
al Estado, n i tampoco son intrusos que se puede expulsar del t e r r i to r io 
nacional . Las maras nacen entre la misma gente que m á s sufre po r ellas. 
Su contexto es tá fo rmado p o r condiciones sociales excluyentes (Savenije, 
2006; Kru i j t , 2004; Koonings y Kru i j t , 2004; Moser y Mcl lwa ine , 2004) en las 
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que muchos j ó v e n e s no establecen gran apego n i perspectivas atractivas. L a 
pand i l l a constituye una alternativa para la o b t e n c i ó n de pertenencia, soli
dar idad, ident idad, respeto y recursos e c o n ó m i c o s , d i f í c i l m e n t e accesibles 
en la vida fuera de ella. 

E l presente a r t í c u l o explora el proceso y las consecuencias de la recien
te t r a n s f o r m a c i ó n de pandillas callejeras y a rgumenta la necesidad de una 
nueva c o n c e p t u a c i ó n de las mismas. A u n q u e las pandillas trasnacionales 
t ienen sus o r í g e n e s en los Estados Un idos y los po l í t i co s suelen aducir i n 
fluencias f o r á n e a s , se sostiene que las condiciones excluyentes en la r e g i ó n 
consti tuyen el contexto impresc indib le en el cual promesas de pertenen
cia, sol idar idad y respeto por parte de las pandil las trasnacionales atraen 
a los j ó v e n e s marginados. Se a rgumenta t a m b i é n que, justamente po r sus 
d i n á m i c a s internas, las respuestas p redominan temen te represivas pueden 
generar efectos perversos, es decir, reforzar su c o h e s i ó n y o r g a n i z a c i ó n de
lictiva. 

Los siguientes apartados esbozan el f e n ó m e n o de las maras o pandillas 
callejeras, su or igen en los Estados Unidos y la s i t u a c i ó n en C e n t r o a m é r i c a y 
M é x i c o . A c o n t i n u a c i ó n se cuestiona si este f e n ó m e n o - p o r su nac imiento 
y arraigo en los Estados U n i d o s - rea lmente es ajeno a la r e g i ó n , se indaga 
su impacto cu l tura l entre los j ó v e n e s y se apunta a la soc ia l izac ión de la 
calle como u n factor c r í t i co para su e x p a n s i ó n . D e s p u é s de ref lexionar so
bre el posible desarrollo del f e n ó m e n o de las maras, se plantean las l imi ta 
ciones de las respuestas policiacas represivas p o r parte de las autoridades y 
se s e ñ a l a que la s i t u a c i ó n par t icu lar de Nicaragua puede dar claves para 
una mejor c o m p r e n s i ó n y el desarrol lo de po l í t i ca s sociales y de seguridad 
integradas m á s exitosas para d i s m i n u i r la p r o b l e m á t i c a . 

L A S M A R A S O P A N D I L L A S CALLEJERAS T R A S N A C I O N A L E S 

Para el p r o p ó s i t o de este a r t í c u l o , los conceptos pand i l l a o m a r á se ref ieren 
al mismo f e n ó m e n o : se trata de agrupaciones formadas mayori tar iamente 
po r j ó v e n e s , quienes compar t en una i den t i dad social que se refleja p r i n c i 
pa lmente en su nombre , i n t e r a c t ú a n a m e n u d o entre ellos y se ven i m p l i 
cados c o n cierta frecuencia en actividades ilegales. Expresan su iden t idad 
social compar t ida mediante s í m b o l o s o gestos (tatuajes, graf i t i , señas , etc.) , 
a d e m á s de reclamar con t ro l sobre ciertos asuntos, a m e n u d o terr i tor ios o 
mercados e c o n ó m i c o s (Goldstein y Huf f , 1993; K l e i n , 1995). E n Centro
a m é r i c a , t radic ionalmente , las maras consisten en j ó v e n e s que viven en la 
misma c o m u n i d a d donde crecen j u n t o s , se u n e n y establecen una cuadri
l la para pasar el t i empo, escuchar m ú s i c a , bailar, pelear y defenderse de 
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j ó v e n e s de otros barrios (Levenson, 1998/1988; Smut t y Miranda , 1998; 
E R I C , I D E S O , I D I E S e I U D O P , 2001; ACJ de Honduras y Save the C h i l d r e n U K , 

2002; P N U D , 2003; Savenije y Andrade Eekhoff, 2003; D I R I N P R O , N I T L A P A N 
e I D E S O , 2004). Por ende, el concepto de pand i l l a se r e f e r í a a una sola 
a g r u p a c i ó n j u v e n i l de la c o m u n i d a d o bar r io . Sin embargo, recientemente 
algunas se han trasformado en conjuntos que l levan a cuestionar la concep
c i ó n t radic ional . Esas agrupaciones trascienden los l ími t e s entre lo local , 
lo nac iona l y lo in ternacional : f o r m a n redes trasnacionales de grupos que 
se establecen como clíkas locales, unidas bajo el n o m b r e e iden t idad de la 
M a r á Salvatrucha (MS O M S - 1 3 ) 1 o el Bar r io 18 st. (18) . Las clikas compar ten 
ciertas normas, reglas y relaciones m á s o menos j e r á r q u i c a s y se encuentran 
dispersas en u n espacio trasnacional (Savenije, 2004). Las actividades de 
las pandil las se in ic ian y son sostenidas p o r esas clikas y sus miembros , y n o 
cesan en las fronteras nacionales. En el á m b i t o local , las clikas son semiau-
t ó n o m a s pero mant ienen v í n c u l o s y c o m u n i c a c i ó n entre sí. Sin embargo, a 
nivel in te rnac iona l fo rman parte de una e s t r u c t u r a j e r á r q u i c a cuyos l í d e r e s 
m á s importantes residen en los Estados U n i d o s y pueden enviar ó r d e n e s a 
las agrupaciones locales. 

E n esa t r a n s f o r m a c i ó n / l a idea de l espacio que une a la pandi l la ha 
cambiado d r á s t i c a m e n t e . Ya no es la c o m u n i d a d donde crecieron los j ó 
venes e l t e r r i to r io y referente p r i n c i p a l que une a la pandi l la ; ahora es la 
per tenencia a una u n i ó n m á s extensa. Esa u n i ó n va m á s al lá de las c o m u n i 
dades donde viven los pandi l leros ind iv idua lmen te considerados y sus clikas 
locales, la misma trasciende y aglut ina a los grupos en diferentes barrios, 
ciudades, departamentos, e incluso pa í se s . U n pand i l l e ro h o n d u r e ñ o lo 
expl ica así: "El Bar r io Diec iocho sí es m á s grande que este bar r io , es todos 
los barrios, todos los sectores donde e s t á la Diec iocho , po r eso le decimos 
Bar r io Diec iochof . . . ] , o sea que la Diec iocho es una famil ia , pues entre no
sotros somos una famil ia grande." 2 Sin embargo, la fuerza c e n t r í p e t a de esa 
"famil ia" es tá basada en una sencilla l óg i ca de conf l ic to : "nosotros estamos 
unidos , contra ellos". 

Proteger sus comunidades con t ra las pandil las rivales y otros maleantes 
es la j u s t i f i c a c i ó n p r i n c i p a l dada p o r los miembros para la existencia de su 
pand i l l a o clika. A u n q u e t radic ionalmente las pandillas se enfrentaban entre 
sí pa ra mostrarse m á s fuertes, vengarse de u n in su l to o qu i t a r una novia , 
ahora entre las rivales trasnacionales existe una r e l a c i ó n de a n i q u i l a c i ó n . 
L a i d e n t i d a d social que o torga la pand i l l a trasnacional a sus miembros , 
a d e m á s de ser parte de una u n i ó n que trasciende el ba r r io marg ina l donde 

1 Aveces se habla de la "13" en vez de la MS. 
2 Entrevista del autor en Tegucigalpa (Honduras), 9 de diciembre de 2003. 
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viven, contiene como elemento fundamenta l la enemistad mor t a l con la 
o t ra pandi l la . A pesar de que no conocen a todos los rivales, y menos han 
t en ido experiencias adversas con cada uno , el solo hecho de encontrar a u n 
m i e m b r o de la pandi l la cont rar ia es suficiente r a z ó n para atacarlo, lesionar
lo e incluso matarlo. E l t emor y ofensa m á s grande es que la contrar ia entre 
a su te r r i to r io , borre sus s í m b o l o s y graf i t i , robe a la gente y hiera o asesine 
a u n o de sus miembros (Savenije y Van der B o r g h , 2004; Santacruz G i r a l t y 
Concha Eastman, 2001; Smutt y Miranda , 1998; ACJ de Honduras y Save the 
C h i l d r e n U K , 2002; E R I C , I D E S O , I D I E S y I U D O P , 2001). "Nosotros nos dedica

mos a cuidar todo lo que es el ba r r io para que no l leguen otras pandillas 
que son enemigas de nosotros. Ellas no l legan solamente con la i n t e n c i ó n 
de robar, sino l legan con la i n t e n c i ó n de pa lmar lo a uno . Entonces noso
tros venimos y no nos quedamos a t r á s . Antes de que nos m i r e n les empeza
mos a romper fuego, p u r o p l o m o . " 3 

S e g ú n fuentes policiales, 4 a finales de 2003, h a b í a en Honduras 36 000 
integrantes de pandillas; en E l Salvador, 10 500; en Guatemala, 14 000, y 
en Nicaragua, 4 500. E n los p r imeros la gran m a y o r í a son miembros de las 
pandillas trasnacionales M S y 18. E n Guatemala la presencia de és tas ha 
aumentado r á p i d a m e n t e , mientras las autoridades mexicanas se muestran 
cada vez m á s preocupadas po r la cant idad de mareros. 5 Nicaragua parece 
ser una e x c e p c i ó n , con una existencia impor t an te de pandillas pero sin 
presencia notable de las trasnacionales (Rocha, 2006). 

L A S M A R A S E N C E N T R O A M É R I C A Y M É X I C O 

Los Estados Unidos se han conver t ido en u n p u n t o de referencia para los i n 
tegrantes de la M S y la 18, no solamente porque ambas pandillas nacieron en 
Los Á n g e l e s , sino t a m b i é n porque una impor tan te cant idad de sus integran
tes vive allí, entre ellos sus principales l í de re s . Desde el in ic io del siglo pasa
do muchos mexicanos emigra ron para buscar mejores oportunidades de tra
bajo y de vida al o t ro lado del R í o Bravo (Vig i l , 1988). E n la segunda m i t a d 
del mismo siglo fueron seguidos p o r centroamericanos, quienes in ten ta ron 
escapar de la creciente pobreza, r e p r e s i ó n po l í t i ca y conflictos militares en 

3 Entrevista grupal del autor en San Pedro Sula (Honduras), 2 de septiembre de 2000. 
4 Comisión de Jefes yjefas de Policía de Cent roamér ica y El Caribe, "Informe del Equipo 

Técnico para el Estudio y Evaluación de la Actividad Delictiva de las Pandillas y /o Maras", 
Ciudad de Panamá, 4 de diciembre de 2003. 

5 En abril de 2005, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Se
cretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, dijo que consideraba el crecimiento de la Mara 
Salvatrucha en México un "asunto de seguridad nacional" (La jornada, 21 de abril de 2005). 
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sus pa í ses de or igen (Hayden, 2004; DeCesare, 1998). A u n así, en los lugares 
de destino, muchos de ellos l legaron a vivir en barrios marginados, con po
breza y hacinamiento, a sufrir d i s c r i m i n a c i ó n po r sus o r í g e n e s y a encontrar 
dif íci les condiciones de trabajo, con relativamente pocos ingresos. 

E n las grandes ciudades, los j ó v e n e s inmigrantes desarrollaron una lar
ga t r a d i c i ó n de respuestas a la m a r g i n a c i ó n , como las pandillas. Ent re los 
j ó v e n e s mexicanos destaca el f e n ó m e n o de los "pachuchos" en los a ñ o s 
t re in ta y cuarenta del siglo pasado (Vig i l , 1988, 1998). Su estilo de vestir y 
hablar se m a n i f e s t ó como una e x p r e s i ó n cu l tu ra l creativa frente a la socie
dad estadounidense que los marginaba y frente a la cul tura mexicana de sus 
padres. Su p r e d i l e c c i ó n po r vestirse al estilo zoot suit, verse cooly pasarlo b i en 
se e s t a b l e c i ó como referente para las siguientes generaciones de j ó v e n e s 
de o r i gen mexicano y las pandillas formadas po r ellos (Vig i l , 1988, 1998). 
E n los a ñ o s ochenta, T h e Eigh teen th Street Gang, formada predominan te 
men te p o r j ó v e n e s de o r igen mexicano ( c h í c a n o s ) , pero t a m b i é n abierta a 
j ó v e n e s centroamericanos, l l egó a ser una de las pandillas m á s grandes de 
Los Á n g e l e s (DeCesare, 1998). A l p r i n c i p i o de esa misma d é c a d a , algunos 
j ó v e n e s s a l v a d o r e ñ o s se j u n t a r o n en una a g r u p a c i ó n que m á s adelante se 
iba a l lamar la M a r á Salvatrucha (Hayden, 2004) y que en 2005 se r í a consid
erada como una de las pandillas m á s violentas de C e n t r o a m é r i c a e incluso 
u n a p r e o c u p a c i ó n para el Comando Sur del e j é rc i to de los Estados Unidos 
(Craddock, 2005). E l n o m b r e refiere a u n g rupo de amigos ( m a r á ) de E l 
Salvador (salva) astutos ( t rucha) . En u n in i c io sus integrantes estaban m á s 
interesados en la m ú s i c a heavy metal , y preocupados po r la d i s c r i m i n a c i ó n 
y m a r g i n a c i ó n que su f r í an los s a l v a d o r e ñ o s , que en formar una pandi l la 
de verdad. U n o de ellos recuerda que al g rupo lo d e n o m i n a r o n " m a r á " 
po rque era una palabra c o m ú n en E l Salvador: 'Le pusimos ' M S S ' M a r á 
Salvatrucha Stoner, u s á b a m o s el cabello largo, camisas de heavy metal , I r o n 
M a i d e n , Metal l ica, jeans rotos, zapatos A l l S ta r [ . . . ] entonces é r a m o s como 
u n g rupo de roqueros. A ra íz de que tuvimos que usar la violencia para 
a d q u i r i r respeto y meternos en el t ráf ico [de drogas] para adqu i r i r fondos 
para seguir func ionando y creciendo, c a í m o s en p r i s i ó n . All í optamos por 
el modus operandi pand i l l e r i l . N o fue al i n i c io nuestro proyecto ser una pan
di l la , sino ser u n grupo de j ó v e n e s que peleara [cont ra] la d i s c r i m i n a c i ó n 
de los s a l v a d o r e ñ o s al lá [ en Los Á n g e l e s ] . " 6 A u n q u e las pandillas M S y 18 
se llevaban b ien , al comienzo de los noventa eso c a m b i ó d r á s t i c a m e n t e 
cuando la M S d e c i d i ó enfrentar al pode r establecido de la 18, lo que des
e n c a d e n ó una guerra sangrienta que sigue hasta hoy en d í a . 7 

6 Entrevista del autor en San Salvador (El Salvador), 15 de febrero de 2005. 
7 Véase también Hayden, 2004. 
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Guatemala 

U n o de los pr imeros estudios realizados en C e n t r o a m é r i c a relata que en 
1988 la c iudad de Guatemala ya t e n í a una historia de d é c a d a s de pandillas 
callejeras. A d e m á s , ind ica que en aquel entonces ex i s t í an m á s que 60 en 
la capital , y enumera una impresionante lista de maras como la Á n g e l e s 
Infernales, M a r á Five, M a r á 33, M a r á Los G a r a ñ o n e s , etc. 1 0 N o menc iona 
a ú n a la M S n i a la 18, sin embargo s e ñ a l a que desde 1985 las maras ya 
h a b í a n "adqui r ido mayor impor t anc ia y nuevas posiciones de inf luencia 
y prestigio entre los j ó v e n e s " (Levenson, 1998/1988: x ) . E n Guatemala el 
f e n ó m e n o de las pandillas e v o l u c i o n ó de grupos de j ó v e n e s que se r e u n í a n 
p r inc ipa lmen te para pasarlo b i en a clikas que fo rmaban parte de las tras-
nacionales. U n estudio de la Univers idad L a n d í v a r describe ese desarrollo 
a t ravés de una t i p o l o g í a de pandillas juveniles , "protomaras", "maras" y 
"maras clones"; las s i túa en u n con t inuo en el que los niveles de violencia, 
o r g a n i z a c i ó n y de l incuencia aumentaban. El autor d e n o m i n a a las ú l t i m a s 
"maras clones" p o r ser r é p l i c a s de pandillas extranjeras y "producto de l 
impacto de culturas f o r á n e a s , p r inc ipa lmente la estadounidense" ( M e r i n o , 
2001: 176). 

Ese ú l t i m o estudio no encuentra n inguna r e l a c i ó n entre las pandillas 
juveni les locales y las "maras clones" porque "la a p a r i c i ó n de las 'maras clo
nes' t iene que ver m á s con el f e n ó m e n o subsiguiente a la d e p o r t a c i ó n de 
j ó v e n e s ilegales en los Estados Unidos - j ó v e n e s que estuvieron integrados 
[allí] a grupos similares a nuestras maras de ese p a í s " ( M e r i n o , 2001: 177). 
Sin embargo, es poco probable que la a p a r i c i ó n y d i fus ión de las trasnacio-
nales fuese tan aislada y separada del desarrollo de las locales. Parece m á s 
lóg i co que ambas f o r m a r o n parte de una misma e v o l u c i ó n en la que las 
normas, conductas y o r g a n i z a c i ó n de las agrupaciones juveni les se adap
taban a las nuevas situaciones y desaf íos en su co t id ian idad . Las pandillas 
M S y 18 "se h i c i e r o n no ta r en el transcurso de la d é c a d a de los noventa y 
comenzaron a ganar h e g e m o n í a po r la lucha que estaban ten iendo entre 
ellas. A l p r i n c i p i o estaban localizadas en algunos lugares, pero fue ron cre
ciendo, al p u n t o de que han l legado a lo que han l legado hoy . . . " 1 1 A u n q u e 
en Guatemala las pandillas trasnacionales no han absorbido a las locales en 
la misma m e d i d a que en E l Salvador y Honduras , su a p a r i c i ó n in f luyó pro
fundamente en su m o d o de ser y de actuar. 

1 0 También señala que las pandillas juveniles, como las denominaban antes, fueron re
bautizadas como "maras". 

" Entrevista del autor con la Asociación Grupo Ceiba, Ciudad de Guatemala (Guatema
la), 26 de abril de 2005. 
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Levenson s e ñ a l ó que los integrantes de las pandillas son j ó v e n e s de 
familias "sometidas a grandes presiones e c o n ó m i c a s y emocionales que son 
dif íci les de separar" y que "la m a y o r í a siente que no t iene fu turo" (Leven-
son, 1998/1988:18-19) . Tomando en cuenta la s i t u a c i ó n de m a r g i n a c i ó n en 
que viven, no es de e x t r a ñ a r que j ó v e n e s i n d í g e n a s ent raran a las pandillas 
trasnacionales. Pero no solamente éstas han absorbido a j ó v e n e s ladiniza-
dos que viven en las ciudades, t a m b i é n existen grupos pandil ler i les i n d í g e 
nas den t ro de sus propias comunidades. Es asombroso que la camaril la de 
las trasnacionales haya sido capaz de saltar barreras culturales importantes 
y penetrar en estas comunidades. 

México 

M é x i c o , pa í s dominan te en M e s o a m é r i c a , d e s e m p e ñ a u n papel impor tan te 
en las d i n á m i c a s pandil ler i les trasnacionales po r su p o s i c i ó n geográf ica . En 
u n p r i m e r m o m e n t o , los pandil leros expulsados de los Estados Unidos que 
in t en t a ron regresar a este pa í s cruzaron p o r M é x i c o , tal y como muchos 
otros migrantes indocumentados centroamericanos lo hacen camino a la 
esperanza de una vida mejor. Pero desde el a ñ o 2003, M é x i c o t a m b i é n es tá 
rec ib iendo u n flujo de pandil leros centroamericanos que huyen de la fuer
te r e p r e s i ó n policiaca en El Salvador (Operat ivo M a n o D u r a ) , Honduras 
( O p e r a c i ó n Liber tad) y Guatemala (Plan Escoba). E n busca de refugio y 
camino al nor te , la zona fronteriza con Guatemala se volvió u n paradero de 
los pandi l leros centroamericanos. 

E n esta nueva s i t uac ión , los migrantes indocumentados se convierten 
en u n g rupo vulnerable y casi indefenso para las pandillas trasnacionales, lo 
mismo que para otros actores que los ven como presas fáciles. Extorsiones, 
asaltos y robos realizados p o r los pandi l leros son parte de los infor tunios 
que sufren los migrantes. Las autoridades mexicanas han reaccionado con 
una serie de acciones policiacas contra las amenazas de las pandillas trasna
cionales en la zona fronteriza del sur. 1 2 Sin embargo, u n corolar io no bus
cado es que esos operativos han acelerado la d i fus ión de las mismas hacia 
las ciudades del centro y el nor te de ese p a í s . 1 3 D e s p u é s de u n zafarrancho 
entre la M S y la 18 durante las celebraciones de la R e v o l u c i ó n mexicana en 

1 2 El diario La Jornada del 12 de septiembre de 2005 reporta que "en lo que va del año 
las acciones del gobierno mexicano en la frontera sur permitieron la aprehens ión de 451 
personas vinculadas a la banda Mará Salvatrucha así como a 759 que se dedicaban al tráfico 
de centroamericanos". 

1 3 Entrevista con Hugo Ángeles, investigador de El Colegio de la Frontera Sur, México, 
24 de octubre de 2005. 
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la c iudad de Tapachula (Chiapas) 1 4 y una ola de te r ror unos días d e s p u é s , 
en que los padres re t i ra ron a sus hijos de las escuelas po r miedo a u n ataque 
de las maras, queda claro que en el sur de M é x i c o el m iedo a los mareros 
centroamericanos es tá b ien sembrado. 

La presencia de las pandillas trasnacionales en el t e r r i to r io mexicano 
se debe al anhelo de muchos de sus miembros de i r o regresar a los Estados 
Unidos , a la b ú s q u e d a de refugio ante la r e p r e s i ó n policiaca en Centro-
a m é r i c a o a que no han logrado cruzar la f rontera nor te . Sin embargo, esas 
pandillas se han i n t roduc ido en M é x i c o de una manera m u c h o m á s pro
funda. Diversos grupos ven a las pandillas trasnacionales como uno mode lo 
a seguir o u n estilo a imitar. Sin integrarse necesariamente en las pandillas 
trasnacionales, muchos j ó v e n e s adoptan su manera de vestir, hablar y ac
tuar. Los mexicanos no copian ú n i c a m e n t e a los pandi l leros extranjeros, 
t a m b i é n algunas pandillas i n co r p o r a r o n a integrantes de la M S y la 18, arrai
g á n d o l o s m á s fuertemente en su p rop i a t ierra. U n periodista de la revista 
Vértigo apunta ese proceso de a b s o r c i ó n y arra igamiento: " A q u í la M a r á ha 
pasado de una invas ión de maleantes centroamericanos a la i n c u b a c i ó n de 
su i d e o l o g í a en la j u v e n t u d loca l . " 1 5 

¿Fenómeno foráneo o propio? 

L a presencia de las pandillas trasnacionales en C e n t r o a m é r i c a , M é x i c o y 
los Estados Unidos constituye para los gobiernos de esos pa íses u n pro
b lema fastidioso. En esa lógica , los Estados Unidos culpan a los j ó v e n e s 
centroamericanos y los depor tan . Los pa í ses centroamericanos muestran 
su desagrado con las deportaciones de pandi l leros , que l legan "a generar 
m á s violencia y problemas de maras"; 1 6 y M é x i c o se preocupa por el flujo 
de migrantes indocumentados , entre los cuales se mezclan pandil leros. Sin 
duda, cada una de esas preocupaciones es l e g í t i m a , aunque quedarse só lo 
con ellas es s í n t o m a de m i o p í a po l í t i ca . 

C o m o se ha mostrado an te r iormente , es una e q u i v o c a c i ó n pensar que 
los pandi l leros "formados" en las calles de las grandes ciudades de los Esta
dos U n i d o s l legaron a C e n t r o a m é r i c a a sembrar en t ierra virgen. En todos 
los pa í s e s donde se arraigaron las trasnacionales ya ex i s t í an pandillas loca
les, y encon t r a ron sus nichos entre los j ó v e n e s que vivían en situaciones de 
e x c l u s i ó n social en las que la pobreza, m a r g i n a c i ó n y ausencia de u n fu tu ro 

1 4 El día 20 de noviembre de 2004. 
1 5 Miguel Rodríguez Calderón, "En el país de la Mará", Vértigo, 23 de enero de 2005 
1 6 Presidente de El Salvador Elias Antonio Saca (El Diario de Hoy, I o de abril de 2005, 

p. 16). 
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atrayente dominaban. N o se puede entender el é x i t o de su p r o l i f e r a c i ó n y 
t r a s n a c i o n a l i z a c i ó n sin tomar en cuenta las pandillas ya existentes y la dis
p o s i c i ó n de sus integrantes, y de los j ó v e n e s en general, a asimilar las nue
vas ideas, normas y conductas que v i n i e r o n de l nor te . La fuerte pertenencia 
a u n g rupo que trasciende los l ími te s locales -basada en una competencia 
ext rema y v io lenta- , la iden t idad social que la misma otorga a los par t ic i 
pantes, el respeto que se gana po r ser u n pandi l l e ro violento y valiente, el 
poder y los recursos e c o n ó m i c o s que se ob t ienen po r el uso o la amenaza 
de u t i l izar la violencia, en definit iva, el nuevo estilo pand i l l e r i l resultaba ser 
m u y atractivo para los j ó v e n e s excluidos socialmente. 

L a intensidad de la pertenencia se p rocura p o r la extrema enemistad 
(Coser, 1956) que existe entre las dos grandes pandillas. Viv i r colectivamen
te cada d í a el riesgo de perder la vida, en una c o n f r o n t a c i ó n con u n enemi
go que n o d u d a r á n i u n instante en asaltar y matar, genera una s e n s a c i ó n de 
só l ida hermandad, amistad y c o h e s i ó n grupal entre los pandil leros. C o m o 
lo i lustra u n pandi l le ro veterano: "Para encontrar una solidaridad grande, 
para poder comprender en la real idad donde es tá t u fidelidad, t iene que 
haber u n confl icto. Es lo mismo en la pandi l la : si no hay confl icto, nunca 
vas a comprende r el verdadero a m o r . . P a r a muchos, la pandi l la se vuel
ve la segunda famil ia con la que pasan m á s t i empo que con la b i o l ó g i c a y 
donde se sienten mejor. Pasan el t i empo en la calle plat icando, escuchando 
m ú s i c a , d i v i r t i é n d o s e y t a m b i é n a b u r r i é n d o s e , pero pr inc ipa lmente com
par ten esta idea: "nosotros siempre estamos unidos, siempre, hasta que la 
muer te nos separe [...] nosotros tenemos que cuidarnos uno a o t r o " . 1 8 La 
h e r m a n d a d se vuelve muy impor tan te para los integrantes que en gran me
d ida n o tuvieron relaciones familiares m u y buenas, po r la ausencia de los 
padres (que, por ejemplo, han estado en los Estados Unidos d e s e m p e ñ á n 
dose como obreros migrantes, trabajando largos d ías para ganar d inero , o 
que los han abandonado) o po r ser v í c t imas de mal t ra to famil iar ( S m u t t y 
Mi randa , 1998). 

U n a h ipó tes i s para explicar la ampl ia d i fus ión de las pandillas trasnacio
nales es que esa intensa e m o c i ó n de pertenecer a ellas no p o d í a ser ofrecida 
po r las pandillas locales a los j ó v e n e s . Si b ien t a m b i é n se identificaban como 
g rupo y peleaban con rivales, no t e n í a n una enemistad mor ta l como las tras-
nacionales. Entonces, tampoco t e n í a n una solidaridad tan penetrante n i co
n o c í a n "el verdadero amor" de los homeboys ( c o m p a ñ e r o s pandil leros) . Sea 
como fuere, muchos pandil leros centroamericanos se han apropiado - a su 
mane ra - de la cul tura pand i l l e r i l estadounidense y se sienten parte de algo 

1 7 Entrevista del autor en San Salvador (El Salvador), 10 de marzo de 2005. 
1 B Entrevista grupal del autor en San Salvador (El Salvador), 16 de marzo de 2005. 
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m á s grande e importante . U n pandi l lero h o n d u r e ñ o lo explica así: "No i m 
por ta de d ó n d e vengamos. Puede ser de a q u í , de cualquier departamento, o 
puede ser de El Salvador, de Guatemala, o de Estados Unidos. Siempre y 
cuando sea u n salvatrucha, a q u í es u n m i e m b r o m á s de la famil ia ." 1 9 U n pan
di l le ro guatemalteco se expresa en t é r m i n o s similares: "La pandi l la es exce
sivamente grande, pandilleros hay en El Salvador, Honduras , Nicaragua [...] 
La pandi l la es algo m á s organizado que algunos chavitos pobrecitos que an
dan así en las calles, que se ta tuaron cuando andaban de locos." 2 0 Pertenecer 
a una pandi l la trasnacional es para los j ó v e n e s subordinarse a una u n i ó n 
trascendente, que b r inda hermandad, protege al ind iv iduo , da sentido a la 
vida, establece con claridad la diferencia entre el ellos y el nosotros y que 
a d e m á s otorga a cada u n o el impor tan te papel de mantener esos l inderos y 
aniqui lar al contrario. La as imi lac ión del nuevo estilo pandi l le r i l por parte 
de los j ó v e n e s en la r e g i ó n fo rma parte del proceso globalizador de las sub-
culturas juveniles. 

LOS ASPECTOS SOCIALES Y S U B C U L T U R A L E S Y E L P O D E R 

D E LAS P A N D I L L A S T R A S N A C I O N A L E S 

T o d a v í a hace falta realizar m á s estudios detallados sobre las pandillas tras-
nacionales en las diferentes ciudades y pueblos de C e n t r o a m é r i c a , M é x i c o 
y los Estados Unidos , y sobre las relaciones entre las clikas locales. Cabe 
s e ñ a l a r algunos aspectos sociales y subculturales, a d e m á s de l poder en el 
á m b i t o local que e s t án adqu i r i endo esas pandillas. N o solamente son los 
integrantes de las mismas las que se aprop ian de la iden t idad pand i l l e r i l , 
t a m b i é n muchos adolescentes adoptan estilos or ig ina lmente pandi l ler i les 
sin volverse pandil leros. Esa d i fus ión cu l tu ra l muestra la comple j idad del 
f e n ó m e n o y la d i f icu l tad de enfrentar a las trasnacionales, porque, j ó v e n e s 
que parecen ser pandil leros, no necesariamente lo son. 

A u n q u e se halla diferencias importantes entre las pandillas trasnacio
nales y las clikas en las diferentes localidades, existen algunas ca rac t e r í s t i ca s 
generales que unas y otras compar ten en gran medida y que pueden arrojar 
luz sobre la a t r a c c i ó n que ejercen las primeras. Entre ellas e s t án el intenso 
sent imiento de pertenencia, el estilo pand i l l e r i l , u n á m b i t o social p r o p i o 
con l inderos netamente definidos, reglas claras y u n poder basado en la 
violencia y el temor. 

L o p r i m e r o que las pandillas expresan y comunican a los j ó v e n e s afi-

1 ! l Entrevista del autor en San Pedro Sula (Honduras), 29 de agosto de 2000. 
2" Entrevista del autor en Ciudad de Guatemala (Guatemala), 28 de abril de 2005. 
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nes a ellas es pertenencia, he rmandad y solidaridad. Los pandil leros e s t á n 
unidos, se cuidan entre ellos, se protegen, se defienden y compar ten sus 
pertenencias con los c o m p a ñ e r o s que no t ienen c ó m o satisfacer sus nece
sidades básicas . Si eso es cier to siempre, o hasta q u é grado lo es, es menos 
impor tan te que el que sea demostrado frente a los otros j ó v e n e s . "O sea 
que les gusta c ó m o se lleva u n o con la pandi l la , con los homies [ c o m p a ñ e r o s 
pandi l le ros] ; ven que hay una u n i ó n pues. Así como le dije, si yo tengo y 
m i homie no tiene, yo le doy, y si, digamos, en u n caso que yo no tengo y él 
t iene, él me da a m í [ . . . ] O sea, todos somos unidos pues." 2 1 Por esa r a z ó n , 
otros d i f í c i l m e n t e pueden reclamar algo a u n pandi l lero; y si lo tocan, toda 
la pand i l l a viene a ayudarle. 

Los pandil leros t i enen una apariencia que los distingue claramente 
como tales. Muchos muestran que son especiales 2 2: se visten b ien , con ropa 
estilo tumbado y m u y l i m p i a , a veces t a m b i é n por t an joyas, como cadenas 
de oro , etc. "Por amistad muchos e s t á b a m o s a q u í [...] y a q u é l miraba al ami
go b i e n vestido y con fo rma de pand i l l e ro , entonces ya a él le iba gustando, 
entonces así han crecido las pandi l las ." 2 3 O t r a manera de identificarse es 
p o r med io de tatuajes en diferentes partes del cuerpo, especialmente en 
el torso, los brazos e incluso la cara. Los tatuajes oscilan entre expresiones 
m u y personales, como los que ref ieren a la novia, y los que t ienen signifi
cados compart idos a nivel pand i l l e r i l , como los que hacen referencia a u n 
homeboy. fallecido. Muchos j ó v e n e s de los barrios marginados se impresio
n a n al ver a los pandi l leros mostrarse de tal manera, mientras que a muchos 
adultos les asusta e incluso les aterroriza su apariencia. 

Las pandillas man t i enen su p r o p i o m u n d o cerrado y relativamente se
parado de los d e m á s . Di ferenc ian claramente entre los pandi l leros y la o t ra 
gente, los civiles o "paisas". Ese l i n d e r o se ve reforzado porque hablan su 
p rop i a j e rga y se comunican a t ravés de s eñas , que hacen que otros no en
t i endan f á c i l m e n t e l o que e s t á n t ransmi t iendo. N o cualquiera puede entrar 
en las pandillas. Cuando u n j o v e n es considerado po r la ciña como poten
cial m i e m b r o , debe mostrar su valor y aguantar u n r i to de i n i c i a c i ó n . És te 
consiste p r inc ipa lmente en recibir, sin poder defenderse activamente y po r 
13 o 18 segundos - d e p e n d i e n d o de la pand i l l a - , golpes y patadas de u n 
g rupo de pandil leros. Tal y como la pand i l l a guarda la barrera con los de 
fuera, t a m b i é n la guarda con los que' e s t á n dent ro : "A la m a r á u n o puede 
entrar, pero no puede salir. Si yo me salgo, la m a r á me manda al i n f i e r n o . " 2 4 

2 1 Entrevista grupal del autor en San Salvador (El Salvador), 16 de marzo de 2005. 
2 2 Aunque, por miedo a que la policía los identifique como pandilleros y los detenga, en 

la región centroamericana usan cada vez menos su estilo propio de vestirse. 
2 3 Entrevista del autor en Tegucigalpa (Honduras), 11 de diciembre de 2003. 
2 4 Entrevista del autor en San Pedro Sula (Honduras), 6 de septiembre de 2000. 
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Se es m i e m b r o de una pandi l la trasnacional de po r vida; solamente bajo 
ciertas condiciones u n integrante puede obtener el premiso de "calmarse", 
es decir, separarse de la vida pand i l l e r i l activa sin dejar la pandi l la , o para 
dedicarse a Dios . 2 5 Retirarse sin este permiso puede costarle la vida. 

Las trasnacionales t ienen sus propias reglas y normas, las cuales trasmi
ten forzosamente a los novicios. El objetivo de esa "escuela pand i l l e r i l " es 
que los pr incipiantes en t iendan c ó m o es la pandi l la , su t r a d i c i ó n y su m o d o 
de actuar. Les e n s e ñ a n la estructura interna, c ó m o se tratan los homboys 
entre sí, la obediencia a lo que deciden la pandi l la o sus l í d e r e s , lo que 
aporta cada uno al g rupo y la o b l i g a c i ó n de callarse sobre los asuntos del 
mismo. " A l br incar le a la m a r á se le leen los reglamentos m á s sencillos: tie
ne que respetar las letras [AÍ y s] , respetar a los homies, no robarle a u n homie, 
respetar las familias de los homies, respetar el t e r r i to r io , no negar la M a r á 
siempre Salvatrucha, siempre poner la rifa, no tenerla abajo. Cuando ya 
pertenece a la m a r á , entonces a u n o le leen los reglamentos m á s fuertes 
que só lo son para miembros de la M S . " 2 6 T a m b i é n les e n s e ñ a n lo que pasa 
cuando u n pandi l l e ro no cumple las reglas, los castigos, etc. C o m o cual
quier o r g a n i z a c i ó n social, la pandi l la tiene su estructura y d i n á m i c a s inter
nas, y los pandil leros las aprenden, las siguen y las e n s e ñ a n a los novicios. 

La d i spos ic ión a usar la violencia es muy impor tante para que las pandi
llas trasnacionales mantengan una base de poder y d o m i n i o frente a la pan
di l la contrar ia y los residentes de su te r r i tor io . La enemistad letal exige de los 
pandilleros, como de los soldados en una guerra, la d e t e r m i n a c i ó n de usar 
la violencia en cualquier m o m e n t o que se encuentren con los contrarios. 
Las confrontaciones violentas pueden ser e s p o n t á n e a s , cuando las pandillas 
se encuentran accidentalmente, o planeadas, cuando una de ellas incursio-
na en el te r r i to r io del enemigo para i m p o n é r s e l e y mostrarle el poco con t ro l 
que ejerce o para vengar ofensas y muertes sufridas. T a m b i é n , cuando los 
habitantes de la c o m u n i d a d tomada a c t ú a n en contra de los intereses de la 
pandil la , resisten su con t ro l o colaboran con la pol ic ía , la pandi l la a c t ú a vio
lentamente (Savenije y Van den Borgh , 2004). 

L A S O C I A L I Z A C I Ó N D E L A C A L L E 

La calle muchas veces func iona como lugar de encuentro para los j ó v e n e s y 
la pandi l la . El hac inamien to en las colonias marginadas hace que los pocos 
espacios de recreo existentes no sean aptos para competencias deportivas 

2 5 Aceptan que los integrantes se alejen de la pandilla cuando éstos deciden integrarse 
plenamente en una iglesia (suele ser una iglesia evangélica). 

2 6 Entrevista del autor en San Pedro Sula, 29 de agosto de 2000. 
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e incluso, a veces, e s t á n ocupados por vagos, consumidores de drogas y 
pandil leros (Savenije y Andrade Eekhoff, 2003). N o obstante, a los j ó v e n e s , 
sobre todo a aquellos con relaciones familiares estropeadas, les gusta pasar el 
t i empo fuera de casa con sus pares, quienes les ofrecen u n lugar entre ellos 
y u n ambiente afectuoso. En ese proceso, para muchos , la p a n d i l l a se 
convierte en la segunda famil ia . Pero la soc ia l izac ión de la calle es diferente 
de la que corresponde al mode lo de la "buena familia", pues las actividades 
que allí se aprenden y realizan van de inofensivas (conversar, escuchar m ú 
sica y divertirse) a perjudiciales y delictivas (amenazar, robar o lesionar a 
alguien) (Vig i l , 2002). 

En la calle y den t ro de la pandi l la se ven confrontados con pares que 
responden a u n a j e r a r q u í a local basada en la dureza, donde se gana respeto 
po r la vo lun tad de usar la violencia y mostrarse sin miedo , y po r ser u n buen 
e i n t r é p i d o peleador. El "tener respeto" es el n ú c l e o del " c ó d i g o de la calle" 
(Anderson, 1999); al mostrarse violentos e imponerse a otros, los j ó v e n e s 
r á p i d a m e n t e ganan reconoc imien to como valientes y ven sus cualidades 
valoradas por parte de los pandil leros. Sin embargo, ganar respeto de esa 
manera los lleva a problemas con los adultos y las autoridades. Figurar en 
una dura pelea con los enemigos o ser detenido y encarcelado po r la po
licía, aumenta el estatus y la r e p u t a c i ó n del j o v e n (Vig i l , 2002; V i g i l y Yun, 
1996), pero al mismo t i empo deter iora los v íncu lo s sociales con los adultos 
y las autoridades. 

De esa manera, para los j ó v e n e s que viven en los barrios pobres y margi
nados, la pand i l l a puede ser una fuente impor tan te de per tenencia y de re
conocimiento , que d i f í c i l m e n t e se encuentran de ot ra manera. A d e m á s de 
l lenar necesidades sociales y ps ico lóg icas de sus miembros , los apoya en la 
sa t is facción de sus necesidades e c o n ó m i c a s . Las pocas posibilidades de ob
tener recursos e c o n ó m i c o s po r caminos legales se compensan po r medios 
menos l íci tos e incluso i l íc i tos , po r ejemplo, pedi r d ine ro a los que ent ran 
o salen del bar r io , exigir "impuestos de guerra" a las tiendas y p e q u e ñ o s 
talleres establecidos en su t e r r i to r io , cobrar "renta" a las rutas de autobuses 
que lo crucen y a empresas cercanas, cometer asaltos y robos en p e q u e ñ a 
escala, etc. (Savenije, 2006; Savenije y Van den Borgh , 2004). Sin embargo, 
el d inero ob ten ido no es solamente para el uso personal de los pandil leros, 
és tos t a m b i é n deben hacer aportaciones e c o n ó m i c a s a la pandi l la . Así, la 
pandi l la puede apoyar a los homeboys que cayeron presos. "Hacemos visitas a 
los hermanos que e s t á n presos, les ayudamos con d ine ro , comida, cualquier 
p a n t a l ó n t a m b i é n , camisas, zapatos..." 2 7 A d e m á s , les c o m p r a n tarjetas de 
t e l é f o n o celular e incluso les pagan abogados. E n otras palabras, la pandi l la 

2 5 Entrevista grupal del autor en San Salvador (El Salvador), 16 de marzo de 2005. 
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no solamente ofrece una iden t idad social a sus miembros y u n espacio para 
formar una personal, t a m b i é n dota de una base e c o n ó m i c a a los procesos 
identi tarios de pertenencia, reconocimiento y sol idaridad. 

R E F L E X I O N E S : POSIBLES D E S A R R O L L O S 

1. Pandillas más allá de los jóvenes 

Por el aumento de la r e p r e s i ó n policiaca y las d i n á m i c a s internas, las pan
dillas e s t án dejando de ser só lo u n f e n ó m e n o j u v e n i l . A u n q u e la base social 
de rec lu tamiento siguen siendo los j ó v e n e s , muchos integrantes e s t á n en el 
final de los veinte o ya pasaron los t reinta a ñ o s . Existen varias razones: 

a) Ser m i e m b r o de una trasnacional es de po r vida y salirse de ella sig
nifica u n proceso t r a u m á t i c o para muchos. 

b) La sociedad no acepta f á c i l m e n t e a personas tatuadas, especialmen
te con tatuajes de pandillas. Si la salida de la pandi l la es difícil , la entrada 
en la sociedad lo es m á s a ú n . La d i s c r i m i n a c i ó n y m a r g i n a c i ó n de ex pan
dilleros es m u y fuerte. 

c) Las pandillas trasnacionales e s t án pe rd iendo algo de su atractivo 
entre los m á s j ó v e n e s p o r la r e p r e s i ó n policiaca y po r una cober tura de los 
medios de c o m u n i c a c i ó n d i r ig ida al amari l l ismo. 

Estas condiciones representan u n enorme reto para los esfuerzos de 
r e i n t e g r a c i ó n de los pandil leros. N o se trata solamente de j ó v e n e s que pue
den ser capacitados para tener m á s posibilidades de ganarse la vida. M u 
chos ya t i enen una famil ia e hijos que cuidar al salir de la pandi l la , y para 
dedicarse a una vida nueva necesitan suficientes ingresos para sostenelos. 2 8 

2. Visibilidad del fenómeno 

Los pandi l leros se adaptan a los procesos de r e p r e s i ó n policiaca y margi
n a c i ó n social haciendo su parte para no sufrirlos tanto. L a p o l i c í a muchas 
veces revisa a j ó v e n e s reunidos en la calle para ver si t i enen tatuajes y así 
apresar a los supuestos pandi l leros . Eso ha llevado a que muchos dejen de 
vestirse s e g ú n el estilo pand i l l e r i l para evitar que la p o l i c í a los arreste, y a 
que pandi l leros ya no se t a t ú e n o solamente lo hagan en donde una revis ión 

2 8 Este punto fue subrayado por el padre José María Moratalla sdb., director del Polígono 
Don Bosco en San Salvador, en su presentación en el seminario "Violencia juvenil en Centro-
américa: iniciativas de prevención y rehabili tación desde la sociedad civil", los días 29 y 30 de 
septiembre 2005, en San Salvador, El Salvador. 
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somera no los descubra. La consecuencia puede ser que los pandil leros se 
vuelvan menos visibles, sin que disminuya su n ú m e r o o sus actividades. 

3. Profesionalización 

Con el t i empo, las pandillas y los pandil leros en lo ind iv idua l se profesio
nalizan en cuanto a los delitos que cometen para obtener recursos eco
n ó m i c o s y poder, es decir, se desarrollan y especializan en sus actividades 
delincuenciales (Kessler, 2004). Si u n trabajo decente resulta ser cada vez 
menos una alternativa para ellos - n o solamente porque la pandi l la se encie
rra, sino t a m b i é n porque la sociedad los excluye po r ser pandi l le ros- , una 
carrera de l incuencia l se presenta como la o p c i ó n m á s factible. Eso puede 
llevar a que las pandillas trasnacionales se vuelvan cada vez m á s profesio
nales en sus actividades - e x t o r s i ó n , venta de drogas, sicariato, etc.- y en 
la violencia que ut i l izan, sobre todo en C e n t r o a m é r i c a , donde la po l í t i ca 
social d i r i g ida a la d i s m i n u c i ó n de la e x c l u s i ó n social es tá casi ausente, la 
r e p r e s i ó n policiaca a las pandillas es alta y los ó r g a n o s estatales de seguri
dad son d é b i l e s . U n a moda l idad es que los narconegociantes empleen a 
pandil leros como vendedores o protectores. Por e jemplo, Rodgers (2003) 
describe la t r a n s f o r m a c i ó n de una pandi l la n i c a r a g ü e n s e : "la pandi l la se 
h a b í a vuel to u n elemento esencial de la e c o n o m í a local de las drogas, pues 
cada m i e m b r o de ella se h a b í a convert ido en u n empresario del n a r c o t r á 
fico y la v iolencia del g rupo ahora estaba d i r ig ida a garantizar la c i r c u l a c i ó n 
y el in te rcambio libres de drogas y de clientes den t ro del ba r r io , m á s que a 
proteger a la c o m u n i d a d del mismo" (2003: 17). 

4. Trasformación pandilleril en México 

A h o r a M é x i c o es tá rec ib iendo desde el sur una fuerte in f luenc ia cu l tura l 
po r parte de las pandillas trasnacionales. D e j ó de ser exclusivamente u n 
lugar de t r á n s i t o y reposo para los pandi l leros centroamericanos; j ó v e n e s 
mexicanos copian sus expresiones po r ser algo nuevo e interesante, mien
tras que otros sienten el anhelo de pertenecer a u n g rupo u n i d o que les 
b r i nda p r o t e c c i ó n , respeto y poder. N o s o r p r e n d e r í a que, en u n plazo no 
tan largo, M é x i c o contara con sus propias clikas de pandil las trasnaciona
les formadas p o r j ó v e n e s mexicanos que qu ie ren ser parte de las grandes 
"familias". Cuando empiecen a surgir clikas mexicanas, apoyadas po r los 
pandi l leros extranjeros, la p r e s i ó n sobre las pandil las locales a u m e n t a r á . 
De esa manera puede pasar en M é x i c o lo que p a s ó en gran parte de la re-
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g i ó n centroamericana: una t r a s f o r m a c i ó n de las pandillas s e g ú n el mode lo 
de las trasnacionales. 

5. Pandillas locales en Nicaragua 

La s i t u a c i ó n en Nicaragua es excepcional. A pesar de tener muchas pandi
llas locales, no cuenta con la presencia de las trasnacionales. Tampoco las 
pandillas n i c a r a g ü e n s e s han llegado a los niveles de violencia, de l incuen
cia y o r g a n i z a c i ó n nacional o trasnacional alcanzados en los pa í ses vecinos. 
"Los deli tos cometidos po r las agrupaciones son m í n i m o s en c o m p a r a c i ó n 
con [los de] otros pa í ses de la r e g i ó n como E l Salvador y Honduras . " 2 9 I n 
cluso las relaciones entre las pandillas locales pueden oscilar de rivales a 
aliados: " U n sentido de c o o p e r a c i ó n [.. .] entre pandillas supuestamente 
enemigas, no debe sorprender. Muchas veces, las mismas pandillas que se 
peleaban ayer se j u n t a n hoy para atacar a o t ra pand i l l a y, aunque se trata 
de alianzas e f ímeras , no dejan de ser significativas" (Rodgers, 1997). Sin 
embargo, los procesos de e x c l u s i ó n , pobreza y m a r g i n a c i ó n pueden gene
rar a ú n mayor presencia de pandillas en las ciudades n i c a r a g ü e n s e s , au
mentar su i n m e r s i ó n en el narconegocio e incluso abr i r la puerta a los 
enemigos m á s acerbos de las trasnacionales. 

E N F R E N T A N D O L A P R O B L E M Á T I C A : L I M I T A C I O N E S D E L A R E P R E S I Ó N 

Las pandillas trasnacionales o maras constituyen una nueva etapa en el desa
r ro l lo de las pandillas en C e n t r o a m é r i c a y M é x i c o bajo la inf luencia globali-
zadora de flujos migratorios que vinculan a la r e g i ó n con los Estados Unidos. 
A u n q u e las trasnacionales nacieron en Los Á n g e l e s , a muchos j ó v e n e s en los 
diferentes pa í ses del sur les ha gustado el nuevo estilo pand i l l e r i l y lo han 
adaptado a sus circunstancias y necesidades. E n ese proceso su rg ió el f enó
meno de las pandillas trasnacionales en el que muchos pandilleros locales 
de la r e g i ó n se sienten conectados por una iden t i f i cac ión con una u n i ó n 
trascendente , ya sea la M S o la 18. Por u n lado, la extrema enemistad entre 
las dos aglut ina a los miembros y clikas en redes de iden t i f i cac ión , herman
dad, sol idaridad y p r o t e c c i ó n . Por ot ro lado, el m u n d o pand i l l e r i l ofrece al 
j o v e n una manera de ser alguien, u n á m b i t o social p rop io , respeto y recono
c imiento , acceso a recursos e c o n ó m i c o s y poder. A d e m á s del temor que les 

2 9 Entrevista dei autor con el Subcomisionado de Asuntos juveniles de la Policía Nacional 
en Managua (Nicaragua), 12 de abril de 2005. 
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tiene la gente y las actividades ilícitas a las que se dedican, u n o de los puntos 
que m á s l laman la a t e n c i ó n es la violencia extrema que emplean las pandi
llas trasnacionales contra sus adversarios en una guerra sin cuartel. 

C o m o he indicado anter iormente , para enfrentar esa violencia y de
l incuencia , los pa í ses centroamericanos, especialmente Honduras (2002) y 
El Salvador (2003), lanzaron operativos policiacos represivos (Plan Mano 
Dura y S ú p e r Mano D u r a en El Salvador y O p e r a c i ó n L ibe r t ad en H o n 
duras) y aprobaron "leyes antimaras" en las cuales de f in ie ron a las maras 
como asociaciones ilícitas. Guatemala no p r o m u l g ó una ley de esa í n d o l e , 
pero sí s igu ió la c a m p a ñ a policiaca con el Plan Escoba. Esos operativos se 
caracterizaban sobre todo po r redadas masivas en los barrios marginales 
afectados po r las pandillas trasnacionales, en las que se llevaban a cualquier 
j o v e n que despertara la sospecha de ser pand i l l e ro po r su actuar, manera 
de vestir o tatuajes (Savenije, 2006; R o d r í g u e z y P é r e z , 2005; A n d i n o , 2005; 
F u n d a c i ó n de Estudios para la A p l i c a c i ó n de l Derecho, 2004). Apar te de 
la inef ic iencia de esos operativos y los imped imen tos legales s e ñ a l a d o s po r 
varios estudios (ibid.), las ca rac te r í s t i cas internas de las pandillas s e ñ a l a d a s 
an ter iormente t a m b i é n ind ican algunas l imitaciones de las respuestas pre
dominan temente represivas (Savenije, en prensa). 

E n p r i m e r lugar, la r e p r e s i ó n policiaca no remedia la e x c l u s i ó n social 
n i la falta de perspectivas que fo rman el contex to social de las pandillas. A l 
cont rar io , las redadas masivas y detenciones arbitrarias de j ó v e n e s en las 
comunidades marginales refuerzan la e s t i g m a t i z a c i ó n y m a r g i n a c i ó n , de
j a n d o intacto el anhelo de i n c l u s i ó n y r econoc imien to de muchos j ó v e n e s . 
Segundo, po r su actuar represivo, la p o l i c í a se perf i la c o m o u n adversario 
poderoso. Las redadas policiacas y el riesgo de ser de tenido pueden provo
car el mismo efecto que la amenaza de la pand i l l a contrar ia: reforzar la co
h e s i ó n in terna . A d e m á s , el encarcelamiento masivo hace que dent ro de los 
centros penales se encuent ren muchos homeboys que tal vez no se c o n o c í a n 
antes. E l hac inamiento carcelario -que suele ser la regla en la r e g i ó n - y el 
mayor contacto entre pandil leros procedentes de diferentes partes, j u n t o 
con una c o h e s i ó n in te rna reforzada, engendran el riesgo de u n fortaleci
mien to organizacional pand i l l e r i l : f omen tando la c o m u n i c a c i ó n entre los 
pandi l leros , haciendo m á s vigorosas las reglas y normas grupales y pro
moviendo liderazgos m á s jerarquizados (Sherif, 1999/1956; Sherif, Harvey, 
Whi te , H o o d y Sherif, 1988/1961) . A l mi smo t i empo , la mayor cant idad 
de pandi l leros presos reta a la he rmandad y sol idar idad profesada en la 
pandi l la . Los pandi l leros que siguen en las calles se ven obligados a ayudar 
e c o n ó m i c a y mater ia lmente a sus homeboys presos. Mayores necesidades pu
eden provocar que esos pandi l leros profesional icen su actividad delictiva 
para satisfacer las nuevas demandas. 
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Esa p r e o c u p a c i ó n se ve reforzada po r el hecho de que el aumento de 
pandi l leros presos en El Salvador, de 19.7% de la p o b l a c i ó n in terna en 
2003 a 31.2% en 2006. 3 0 no se tradujo en una d i s m i n u c i ó n de los delitos 
a t r ibuidos a las pandillas. En ese per iodo , el porcentaje de pandil leros ar
restados c r e c i ó de 7.1 a 17.8 del total de los detenidos po r homic id io po r 
a ñ o , y al mismo t iempo de 0 a 14 .1% de los detenidos po r e x t o r s i ó n . 3 1 

D e b i d o a esos riesgos de efectos perversos, e l caso de Nicaragua 
p lantea in ter rogantes a las autor idades de la r e g i ó n para la c o m p r e s i ó n 
de esa p r o b l e m á t i c a y los esfuerzos p o r d i s m i n u i r l a . Sin duda, Nicaragua 
c o m p a r t e muchos de los problemas de l á r e a : n o le fa l tan pandil las , n i 
e x c l u s i ó n , n i j ó v e n e s c o n pocas esperanzas de u n f u t u r o me jo r (Rodgers, 
1997) . S in embargo, parece exist i r u n a resistencia de los j ó v e n e s en gen
eral y de pandi l le ros en pa r t i cu la r a la p e n e t r a c i ó n de l m o d e l o de las 
trasnacionales. A l m i s m o t i e m p o la p o l i c í a e s t á c o m p r o m e t i d a con u n 
m o d e l o prevent ivo de p o l i c í a c o m u n i t a r i a (Corde ro , G u r d i á n y L ó p e z , 
2006) en vez de con operativos de m a n o dura ; a d e m á s mant iene f o r m a l 
m e n t e u n a ac t i tud no d i s c r i m i n a d o r a n i es t igmatizadora frente a las pan
di l las (Rocha, 2006) . E n def in i t iva , u n a i n v e s t i g a c i ó n m á s p r o f u n d a es 
u rgen te . U n a l í n e a investigativa que pueda i l u m i n a r m á s esa s i t u a c i ó n 
pasa p o r e l capi ta l social que poseen los j ó v e n e s ; enfocando, po r ejem
p l o , la naturaleza de las relaciones c o n la f ami l i a , los amigos, la c o m u n i 
dad , p e r o t a m b i é n con la p o l i c í a . Tal vez los pand i l l e ros n i c a r a g ü e n s e s 
l o g r a n m a n t e n e r v í n c u l o s suf ic ientemente buenos c o n su e n t o r n o social; 
las pandi l las n o se enc ie r ran tan to en sí mismas, los l inderos grupales no 
son t an impermeables , y t ampoco establecen sus l í m i t e s p o r enemistades 
extremas con otras. Las pandi l las en Nicaragua se parecen a las locales 
de los p a í s e s vecinos, las cuales iden t i f i caban e l b a r r i o d o n d e vivían c o m o 
su espacio (Rodgers, 1997), y no c o m o u n a u n i ó n trascendente, c o m o lo 
hacen las trasnacionales. U n a c o m p r e s i ó n me jo r de la s i t u a c i ó n en Nica
ragua, de las diferencias c o n las pandi l las de los otros p a í s e s y de la actu
a c i ó n de la P o l i c í a Nac iona l , puede i n d i c a r caminos impor tan tes para 
m i t i g a r la p r o b l e m á t i c a social, tras la presencia de las pandi l las trasnacio
nales en toda la r e g i ó n cen t roamer icana , en M é x i c o e inc luso los Estados 
U n i d o s . 

3 0 Según los datos de la Dirección General de Centros Penales (Ministerio de Seguridad 
Pública y Justicia). 

3 1 Según los datos de la Unidad de Operaciones y Estadísticas de la Policía Nacional 
Civil. 
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