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Licenciado Castro Monroy: 

Como asesor del trabajo de tesis del bachiller RICARDO SAMUEL LOPEZ CHUN 
intitulado: INICIATIVA DE LEY ANTIMARAS Y SUS REPERCUSIONES EN LA 
POLITICA CRIMINAL DEL ESTADO, cumpliendo con mi labor de asesorfa manifiesto 10 
siguiente: 

a) 	 La investigaci6n realizada presenta un analisis doctrinario y legal de la polftica 
criminal que pretende realizar el Estado, ante la actividad criminal que realizan las 
maras. En el desarrollo de la misma se hace un anal isis de las repercusiones, que a 
criterio propio, son de extenso estudio, de la iniciativa de la Ley Antimaras, cuyo 
objetivo principal es el combate frontal de las agrupaciones 0 asociaciones 
delincuenciales denominadas maras, as! como la implementacion de medidas 
coercitivas, complementarias 0 alternativas, velando por la reinsercion social de los 
individuos integrantes de los grupos antes descritos. La investigaci6n establece 
datos precisos de la delincuencia juvenil, orfgenes, antecedentes, causas y efectos 
de la misma. Presentando en el ultimo capftulo el analisis de la iniciativa de ley 
antes mencionada. 

b) 	 Asimismo, el trabajo de investigaci6n fue elaborado utilizando los metodos analftico 
y sintetico, analizando conjuntamente y separadamente todo 10 referente a la 
poHtica criminal del Estado en respuesta a la delincuencia juvenil realizada por las 
maras, asf tambien tecnicas bibliograficas para recopilar doctrinas especializadas 
acerca de la delincuencia juvenil 

c) 	 Un aporte cientffico a la ciencia jurfdica pues desde eJ planteamiento de la 
hip6tesis del proyecto de investigaci6n, de forma acertada se manifestaba el 
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planteamiento de propuestas de polftica criminal para disminuir la 
criminalidad de las maras. 

d) 	 Se cambia el nombre de Ley Antimaras y sus repercusiones en la polftica criminal 
del Estado, a Iniciativa de Ley Antimaras y sus repercusiones en la polftica criminal 
del Estado, en virtud que es un proyecto de ley, y no una ley de observancia 
general. 

Hago constar que he guiado personalmente al sustentante durante todas las etapas del 
proceso de investigaci6n cientffica, aplicando los metod os y tecnicas apropiadas para 
resolver la problematica esbozada; con la cual comprueba la hip6tesis planteada 
conforme a la proyecci6n cientffica de la investigaci6n. 

En virtud, que el trabajo de tesis en cuesti6n, reune los requisitos legales establecidos, 
raz6n por la cual, emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de que eJ mismo pueda 
continuar con el tramite correspondiente, para una posterior evaluaci6n por el Tribunal 
Examinador en el Examen Publico de Tesis, previo a optar al grado academico de 
Licenciado en Ciencias Jurfdicas y Sociales. En la ciudad de Guatemala a los diecisiete 
de febrero de dos mil once. 

Sin otro particular, me despido atentamente: 
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ABOGADA Y NOTARIA 
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Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): RICARDO ALBERTO ALBANES 
DIAZ, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: RICARDO 
SAMUEL LOPEZ CHUN, Intitulado: "INICIATIVA DE LEY ANTIMARAS Y 
SUS REPERCUSIONES EN LA POLiTICA CRIMINAL DEL ESTADO". 

Me perm ito hacer de su conOClmlento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, hanul constat· en los dictamenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, la redaccion, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion 
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si apmeban 0 

desapmeban el tmbajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes --. 
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Licenciado Castro Monroy: 

Me honra informarle que en cumplimiento de la resolucion de esa Unidad por medio de 
la cual se me nombro como REVISOR del trabajo de tesis del bach iller RICARDO 
SAMUEL L6pEZ CHUN, intitulado: "INICIATIVA DE LEY ANTIMARAS Y SUS 
REPERCUSIONES EN LA POLiTICA CRIMINAL DEL ESTADO", para 10 cual expongo 
10 siguiente: 

1.- Respecto al contenido cientlfico y tecnico de la tesis, la misma cum pie con los 

requerimientos que exige el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de T esis 

de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sodales y del Examen General Publico, en 

virtud que se analiza la problematica por la que esta pasando Guatemala en 
relaci6n a las denominadas maras, y tambien se hace un estudio de los motivos por 

los que las personas se unen a estos grupos. 

2.- Los metodos utilizados en la elaboracion de la tesis fueron el analitico, deductiv~, 

sintetico e inductiv~, que permitieron el analisis general de los origenes de la 

formaci6n de la maras y su evoluci6n delictiva a traves de la historia; el deductivo 
puesto que se estableci6 que las maras se han incrementado debido a confJictos en 

la familia, la falta de trabajo y la falta de oportunidad para estudiar; el sintetico y el 
inductiv~, a traves de los cuales se elaboraron resumenes de contenido y el informe 

final; siendo la tecnica utilizada en la investigacion la bibliografica documental. 



3.- Respecto a las conclusiones el bachiller plantea problemas reales par los 
que atraviesa la poblacion; y en las recomendaciones propone algunas medidas que 
debe tomar el Estado de Guatemala para erradicar el problema de las maras y 
principal mente recomienda que se apruebe la Ley Antimaras de urgencia nacional. 

4.- La bibliografla consultada expone puntos de vista de autores nacionales y 

extranjeros que se relacionan a la familia y los problemas sociates que enfrenta 
actuafmente. 

5.- La redaccion del informe es de facil comprension puesto que el estudiante aplic6 
tecnicas de redaccion, ortografia y gramatica adecuadas. Aclarando que acepto las 
sugerencias y observaciones que Ie hice, defendiendo con fundamento sus aportes 
e ideas. 

6.- En mi opinion el tema en Sl es de gran importancia juridica e historica, y una gran 
contribucion cientifica para la legislacion guatemalteca, en virtud de que trata el 
tema desde el punto de vista social y legal; y se advierte la necesidad de la 
aprobacion de una Ley Antimaras, la cual vendria a solucionar los problemas de 
delincuencia que vive el pais. 

Finalmente y en virtud de haberse cumplido con los requisitos exigidos para elaborar la 
tesis, en los lerminos antes expuestos e individualizados, apruebo el trabajo y emito 
DICTAMEN FAVORABLE, considerando que el mismo debe continuar el tramite 
administrativ~ que corresponde. 
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INTRODUCCfON 

EI siguiente trabajo investigativo contiene un minucioso analisis sociol6gico y jurfdico de . 

la normativa aplicada a los intregantes de las pandillas sindicados de delitos; que por la 

forma y las circunstancias en que fueron cometidos, evidencian un trastorno de la 

personalidad, producto de una realidad social y una perdida de principios y valores 

morales, asi como por el debilitamiento de la estructura basica de la sociedad: la 

familia. 

EI problema actual que vive la sociedad guatemalteca en clJanto a la delincuencia 

cometida por grupos de j6venes, deviene porque el Estado no ha hecho nada al 

respecto, siendo necesario tomar medidas y aplicar leyes de acuerdo a la realidad, tal 

es el caso de la iniciativa de Ley Antimaras, que tipifica una serie de delitos 0 faltas que 

pudieran cometer estos j6venes, sin excluir las que se enclJentran ya contempladas en 

otros cuerpos normativos. 

En el primer capitulo se conceptualizan generalidades de la delincuencia juvenil, sus 

antecedes y origenes, una reselia hist6rica de las maras en Guatemala, asi como el 

ingreso femenino a las mismas; en el segundo capitulo se aborda el tema de las maras, 

los factores que inciden en la juventud a formar e integrar una pandiJIa; las 

caracteristicas y rituales entre sus integrantes y la comunicaci6n que se tiene entre 

estos; as! como la conducta criminal de las maras, en el tercer capitulo se estudia la 

territorialidad de las maras y su relaci6n violencia y delincuencia juvenil en la sociedad 

guatemalteca y la centroamericana; en el capitulo cuarto se analizan las politicas 

(i) 



.....', 
.If\

.;'" .~,. 
,. 't.Xl

<-'«\ ,.".'
publicas del Estado, la situaci6n de la niliez, la adolescencia y la juventud~ ., "f.o/!I{~I~~t
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respuesta a la violencia juvenil; por ultimo en el capitulo cinco se hace un a~it;;i~-d~~'~r 
'-'. -',. "'," 

iniciativa de Ley Antimaras desde el punto de vista del derecho constitucional y el 

derecho internacional, y sus repercusiones en la politica criminal del Estado. 

Con este informe 10 que se pretende es que las autoridades de gobierno den una pronta 

aplicaci6n a las leyes penales y por 10 tanto se apruebe de urgencia nacional la Ley 

Antimaras; puesto que la misma esta redactada de acuerdo a los problemas actuales 

relacionados en las denominadas maras; asimismo se persigue que ademas de castigar 

los delitos cometidos, las leyes sean aplicadas en prevenci6n, de modo que se evite el 

surgimiento de nuevos grupos as! como evitar el ingreso de otros integrantes y la 

readaptaci6n de los ya existentes a la sociedad. 

La metodologia para elaborar la tesis fue el analisis de la doctrina y legislaci6n actual 

sobre la delincuencia y las pandillas; la sintesis para la elaboraci6n de resumenes de 

contenido y el inductivo que permiti6 paso a paso la redacci6n del informe final; 

habiendose utilizado la tecnica bibliografica en la recolecci6n de material y documentos 

para su anal isis. 

Esperando que este tema sirva de material de consulta para estudiantes y profesionales 

del derecho, interesados en mejorar la vida social de Guatemala. 

(ii) 



CAPITULO I 


1. La delincuencia juvenil 

Sin lugar a dudas la delincuencia juvenil ha sido un fenomeno muy representativo y 

caotico desde los inicios de los alios ochenta; ya que es uno de los problemas 

criminologicos que crece cada dia mas, no solo en Guatemala sino tambiem en el 

mundo entero; es un flagelo que se agudiza dia a dia en la sociedad en general; siendo 

una de las acciones socialmente negativas contrarias a 10 que esta regulado por la ley y 

las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. 

La delincuencia juvenil es un fenomeno social que pone en riesgo la seguridad publica 

y ciudadana de toda nacion a nivel mundial, asi como su economia, trabajo, las buenas 

costumbres, el decoro, las relaciones familiares, las futuras generaciones, y la 

recreacion de la sociedad ya establecida, aunque esta tenga su estructura bien 

armonizada con la legislacion propia.1 

Tambien es un fenomeno de ambito mundial, pues se extiende desde los rincones mas 

alejados de las ciudades industrializadas hasta los suburbios de las grandes ciudades, 

desde las familias ricas 0 acomodadas hasta las mas pobres, de las familias con 

buenos principios hasta aquellas donde no los hay. Es un problema que atafie a todas 

las capas sociales, economicas y territoriales de la sociedad. Siendo lamentable ver el 

1 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario enciclopedico de derecho usual. pag. ~58. 

1 



crecimiento de este grupo cada vez mas organizado para lIevar a 

actividades y muchas veces con ayuda de autoridades publicas. 

1.1. Antecedentes 

EI desarrollo de toda sociedad depende estrictamente del funcionamiento de la familia 

como ente formativo; considerado como la institucion prima ria p~r excelencia que tiene 

responsabilidad de conducir, desarrollar y orientar a sus miembros para una mejor 

formacion de las futuras generaciones y al individuo que la conforma y la compone. 

La palabra familia proviene de la raiz latina famulos que significa sirviente 0 esclavo 

domestico. En un principio, la familia agrupaba a un conjunto de esclavos yesclavas; y 

estos eran criados como propiedad de un solo hombre (EI amo). En la estructura 

original romana, la familia era regida p~r el pater, quien ejercia todos los poderes y 

derechos, incluidos el de la vida y la muerte; no solo sobre sus esclavos sino tambien 

sobre los hijos de estos.2 

Conforme a los diferentes enfoques cientificos, han ido surgiendo diferentes 

definiciones de familia, como las que a continuacion se exponen: 

a) Sociologicamente: Familia civil es un grupo de personas unidas por lazos de 

matrimonio, de sangre, 0 de adopcion; que viven en una misma casa 0 en un 

mismo recinto, que interactUan entre si, mediante sus respectivos papeles familiares 

2 Iglesias, Juan. "Derecho Romano", pag. 65 

2 
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y sociales, ya sea como marido y mujer, hijos 0 hijas; hermanos 0 h1ta~~i:', j~; 

• ~+-.:. "'~ ~J. 
quienes en conjunto escogen, crean y mantienen una cultura comun; con ~~~e,,(!.;l' 

muy particulares, que hacen efectiva y tolerante la convivencia familiar. Sin olvidar 

la personalidad individual de cada uno de sus integrantes, para sobresalir como 

grupo familiar.3 

b) 	 Segun la Organizacion Mundial para la Salud (OMS): Familia es un grupo de 

individuos unidos por lazos consangufneos, de a'finidad 0 de matrimonio, que 

interactUan y conviven en forma mas 0 menos permanente y que en general 

comparten factores biologicos, psicologicos y sociales que pueden afectar su salud 

individual y familiar. 4 

c) 	 Para Minuchin: "La familia es el grupo en el cual el individuo desarrolla sus 

sentimientos de identidad y de independencia." 5 

d) 	 Familia en su definicion mas extensa, hace referencia al conjunto de ascendientes, 

descend ientes , colaterales y afines de un nucleo familiar.6 

e) 	 Familia monoparental: Es la que tiene solamente a uno de los miembros, madre, 

padre, sean estos biologicos 0 adoptivos.7 

3 http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenil/delincuencia-juvenil (Guatemala diez de 

abril de 2011) 

4 http://www.who.intles/ Pagina oficial consultada el27 de agosto de 2011. 

5 Minuchin, Salvador. Terapia familiar. pag. 22. 

60ssorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Juridicas, politicas y Sociales. Pag 50 

7 Caban elias de Torres, Guillermo. Diccionario enciclopedico de derecho usual. Pag 86 
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Segun el enfoque estructural funcionalista, todas las familias, no impo1!i",,§I~~ 
) "'': .~, ~J, 

social que sean, raza, religion, color, etc., deben cumplir con diferente~f.f~nc~F,J~' 
. \.'~+~"~.,{""" .". 

sociales, a fin de que sus hijos adquieran una personalidad sana e integra; entre estas 

funciones estan: 

a) Funcion procreadora 

b) Funcion socializadora 

c) Funcion protectora 

d) Funcion economica 

e) Funcion moral yespiritual 

Todas estas funciones son muy importantes, ya que es la familia en si la que prepara al 

nino 0 nina, al adolescente y joven para la participacion en el mundo de los adultos, 

orientandoles y ensenandoles las normas sociales de conducta, decoro, morales, 

espirituales. A traves de este proceso, la familia puede infiuir positiva 0 negativamente 

en el cornportarniento de los nin~s. 8 

Las familias bien establecidas, ordenadas y con buen funcionamiento, seran la fuente 

de bienestar, grandeza y prosperidad social; pero sin dejar de lade a la sociedad. La 

condicion social y economica determina directamente las condiciones de una familia. 

La motivacion radical de la familia en todas las formas y que esta presente en la 

historia consiste en la necesidad de cuidar, alimentar y educar a las futuras 

generaciones. 

8 WINSTON, Bogard W. Violencia juvenil. Pag.36 
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recursos basicos necesarios tales como: salud, educacion, empleo, vivien'(ftt;i'!Ertc~/~J 

ofreciendo una estabilidad social y economica a la familia para el desarrollo pleno de 

cada uno de sus miembros, asi como tambiem espiritual y moral, para complementar y 

fortalecer a la familia. 9 

Es caracteristico del ser humano, el hecho de lIegar a ser capaz de valerse p~r si 

mismo, en 10 que atafie al aprendizaje de donde y como obtener alimento y satisfacer 

sus necesidades perentorias, habitacion, vestuario, etc; y que tambiem en el desarrollo 

social y economico que Ie permite desernpefiarse y desarrollarse plenamente, 

satisfaciendo sus necesidades basicas y la obtencion de estas no solo determina el 

nivel de desarrollo de la sociedad y de las familias sino la estabilidad familiar. 

EI desarrollo economico y social de Guatemala determina la estabilidad familiar en 

todos sus aspectos, asi como la estructura familiar que ha side condicionada p~r los 

cambios que se dan en la sociedad, afectando directamente a la familia, que como 

consecuencia determina el nivel educativ~ de los miembros. Un refJejo de esta situacion 

es que un 56.3% de la poblacion de Guatemala se ubica en condicion de pobreza; el 

42.5% desempleada, un 34% sus viviendas no estan en optimas condiCiones, no 

tienen acceso a servicios basicos y su infraestructura no es la adecuada, un 19% es 

analfabeta, y el crecimiento de la economia solamente favorece en su mayoria al 20% 

91nstituto Nacional de Estadistica (lNE), 2001. La pobreza en Guatemala: principales resultados. 
Encuesta nacional sobre condiciones de vida 2000 2001. Psg. 25 
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de la poblacion mas rica. 

Durante muchos anos se han realizado innumerables estudios sobre la familia, los 

cuales han tratado sobre diversos temas y problematicas que ha enfrentado, tales 

como: desintegracion familiar, la violencia intrafamiliar, crisis economica, desempleo, el 

rompimiento de las relaciones familiares, jovenes con problemas de drogas, embarazos 

prematuros y no deseados, desercion, ausentismo escolar y delincuencia juvenil; esto 

conlleva a cam bios profundos en la estabilidad de la misma, creando familias 

disfuncionales.1o 

Esta problematica es de origen estructural y efectos multicausales que reflejan y pasan 

a ser de problemas familiares a problematicas sociales por su trascendencia y 

magnitud. 

La situacion anteriormente planteada, es una de las principales causas que ha dado 

origen al aumento de la delincuencia en el pars, evolucionando aceleradamente, 

pasando de la delincuencia comun a la delincuencia organizada, dejando claro la 

incapacidad del gobierno al no crear medidas 0 medios para prevenir el crecimiento de 

este fenomeno que se agudiza mas con el paso del tiempo. 

En centroamerica mas del 50% de la poblacion, la conforman grupos de personas entre 

las edades de 0 a 24 anos. La mayo ria de jovenes pertenecen a familias de escasos 

recursos economicos, con pocas posibilidades de tener acceso a educacion, salud y 

10 POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala. Pag.45 
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una gran cantidad de jovenes provienen de hogares desintegrados donde hansIJlrid6 

de violencia intrafamiliar, escases, falta de educacion, falta de salud y ademas; para 

ayudar economicamente a sus familias, miles de ellos se han visto obligados a emigrar 

y dejar sus estudios para trabajar en cualquier tipo de trabajo; especialmente en las 

calles donde tambiem han sido objeto de abusos, vejamenes y otras formas de 

violencia. 11 

Los cambios en la estructura familiar, han sido condicionados por los cambios sociales, 

afectando directamente a la estructura familiar. Un hogar sano, estable, unido e 

integrado, donde existe la comunicacion, la confianza, respeto, tolerancia y por 

supuesto estabilidad economica, es una familia que todos quieren tener, 

lamentablemente, en Guatemala la mayo ria tienen problemas, causados por la 

situacion social, economica y polftica del pais, donde cada uno de los miembros de 

esta son afectados. 

En el caso de las personas que se encuentran internas en los diferentes reclusorios a 

nivel nacional, el ochenta por ciento tienen como antecedentes que algun miembro de 

su grupo familiar mas cercano, como el padre, hermano, tio, abuelo, es un delincuente 

o pertenece a alguna mara, asi como tambien presentan un perfil economico, social y 

familiar precario; el ochenta y cinco por ciento de la poblacion interna oscila entre 

diecinueve a veintiocho anos considerada poblacion joven. 12 

11 Fundaci6n Mirna Mack. Readaptacion del delincuente. pag. 10. 
12 POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala. pag. 25 
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los internos, la permanencia 0 la integracion de la familia favorecen la readapt~ci6n· del 

delincuente. Por el contrario la desintegracion familiar posterior al internamiento del reo 

influye negativamente a la readaptacion, segun se ha observado en los centros 

penales, una de las mayores preocupaciones que presentan los internos es la 

desintegracion 0 separacion familiar, tales como abandono de su esposa 0 compafiera, 

la perdida de sus hjjos y la perdida de afecto de su grupo familiar mas cercano, siendo 

evidente la mayor motivacion hacia el tratamiento que presentan reclusos con fuertes 

lazos familiares.,,13 

En la actualidad, los internos reciben apoyo de diferentes iglesias, tanto, catolico como 

evangelico; realizando una labor de orientacion espiritual y familiar, donde ensefian 

principios cristianos. En algunos casos, involucran a las familias, realizando retiros 

espirituales, con el objetivo de hacer efectiva la reinsercion del interno a la familia y a la 

sociedad; pero, no crean entes erninentemente religiosos, ni crean mecanismos 

coercitivos necesarios para minimizar la reincidencia y habitualidad; buscando los 

valores que conlleven a conductas funcionales y socialmente aceptables. 

Lamentablemente, en Guatemala los gobiernos no tienen programas 0 proyectos que 

involucren a las familias por 10 que se da mucho la desintegracion familiar, pues no 

existen valores morales ni espirituales que unifiquen a sus miembros. 

13 Fundaci6n Mirna Mack. Readaptacion del delincuente. pag. 12. 
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1.2. Origenes 

'" 

Del fen6mel10 de las pandillas no se poseen datos exactos, los que han trabajado el 

tema, opinan que el surgimiento de estos fue en los alios setenta en los angeles, 

California, Estados Unidos de America, en un contexto de jovenes pobres emigrados de 

America latina, especialmente de Mexico, que se aglutinaron originalmente bajo el 

nombre de mara de la Calle 18, que posteriormente se conocio como mara 18. 14 

Se tiende a explicar su origen como una variante de grupos juveniles dirigidos por 

delincuentes de trayectoria, emigrantes de otro pais, otros opinan que es un fenomeno 

posbelico y por ende coyuntural que suele ocurrir en paises como el guatemalteco. Por 

otro lado, tambien se suele explicar como un fenomeno cuya consecuencia ha sido 

sobredimensionada. Una minorfa de investigadores niega que el origen de las maras 

se haya producido en el marco de las migraciones latinoamericanas a Estados Unidos 

de America. 

La aparicion de las pandillas no es algo nuevo, ni es una manifestacion que tenga que 

ver solo con los latinoamericanos durante los ultimos alios del siglo XIX. En Estados 

Unidos de America, en el marco de la guerra civil y la inminente abolici6n de la 

esclavitud economica, fue cuando apareci6 un grupo que se denomin6 los Gans 

(termino en ingles que significa pandilla), integrados fundamentalmente por inmigrantes, 

14 POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala. pag. 49, 
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de America, quienes se oponian al ingreso de esa masa de inmigrantes europeos y 

que tambien se oponian ala abolici6n de la esclavitud. 15 

La influencia estadounidense, en donde las primeras noticias de pandillas hispanas en 

Estados Unidos de America se ubican a principios de 1970, coinciden con la 

inmigracion de Mexico y posteriormente p~r la depresion economica de los arios treinta, 

cuando mas familias de origen hispano se trasladaron a ese pais. 

A estas pandillas iniciales se les denomino Pachucas y se entendian como la 

respuesta de un conflicto generacionalligado a su vez, con otro conflicto binacional. Se 

caracterizaron p~r adaptar formas de comportamiento social que sobre todo enaltecian 

su estetica exterior, ya que sus practicas cotidianas no podian ser entendidas desde la 

optica de las culturas mexicanas, ni estadounidenses. 

A pesar de 10 expuesto, el fen6meno de las pandillas constituye una problematica global 

que trasciende fronteras e invade los cuatro puntos cardinales del globo terrestre. En 

muchos paises, estos grupos se identifican segun su origen, p~r ejemplo: los Gans en 

Estados Unidos de America, las Bandas en Belice, en EI Salvador las Maras, en 

Guatemala y Nicaragua las Barras 0 Chapulines, en Costa Rica los Camines, en 

Colombia los Colleras, en Peru las Gangas, yen Brasil y Argentina, las Patotas. 

15 CURRAN, Peter y Leonard Renzetti. Informe de violencia USAID 2006. Pag. 21. 
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America; especialmente California fue punto de lIegada de muchas familias'~~ 
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de los conflictos armados que se desarrollaban en sus parses: Nicaragua, EI Salvador, 

Colombia, y de otras nacionalidades que, abandonaron su pars buscando mejorar las 

condiciones y oportunidades econ6micas debido a la crisis en que vivian, es de esa 

manera como abandonaban su lugar de origen. 16 

Estos nuevos pobladores encontraron a su lIegada a ese pais del norte, un recibimiento 

acompanado de toda una serie de actos de discriminaci6n. Situaci6n que segun un 

estudio de la policia de los Angeles, lIevo a los emigrantes a agruparse en pandillas ya 

existentes 0 a formar nuevas para defenderse de sus agresores. 

La cohesi6n de los inmigrantes depende de la zona geografica segun el color de piel y 

su religi6n, al convertirse en perseguidores de otros j6venes que posteriormente 

lIegarian a sus territorios, los j6venes miembros de estas pandillas se conformaron 

como respuesta a la hostilidad de los residentes de Estados Unidos de America de vivir 

en una sociedad culturalmente distinta; sin embargo, adoptan comportamientos, formas 

de vestir y un lenguaje propio, el espanglish como mezcla sus costumbres y conductas 

propias creando una nueva. 

Esta situaci6n migratoria, propici6 que muchos de los miembros de pandillas de los 

Angeles, incluso Ifderes, lIegaran a EI Salvador, un pais casi desconocido para ellos por 

haber salido de eJ a muy temprana edad. Regresaron con toda su experiencia, en un 

16 HERRERO, Bernal. Delincuencia juvenil. Pag.35 
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momento en que las condiciones de crisis e inestabilidad economica y social 

el pais favorecTan la expansion y propagacion del fenomeno pandilleril. 

La organizacion de las pandillas en EI Salvador no es un hecho casual, responde a un 

proceso historico que tiene sus origenes en grupos de amigos 0 estudiantes que se 

organizaban en forma esportJidica para defender el honor de la institucion 0 del barrio. 17 

Estos grupos tenian ciertas caracteristicas muy comunes, la edad variaba entre los 12 

y 30 anos; la dinamica que se observa es que los jovenes se repliegan dentro de sus 

casas durante el dia y ocupan las calles p~r las tardes y noches, siendo estos 

desempleados 0 no, estudian y suelen verse en peleas callejeras, asaltos, consumo de 

drogas e ingestas de alcohol. Generalmente, son grupos que estan constituidos p~r 

mas de treinta personas, algunos tienen poca movilidad territorial, los cuales se reunen 

en su barrio, callejon 0 poblacion, en tanto que otros tienen una alta movilidad, quienes 

se reunen en espacios de distintos lugares de residencia. Para los jovenes el grupo 

pasa a constituirse en su familia y su lugar de reunion. 

En la mayoria de estos grupos existe el joven lIamado Tata, es mayor que el resto y va 

ensenando ciertas practicas al grupo; como p~r ejemplo, lenguaje y aspectos del 

consumo de droga. 

Para comprender porque algunos ninos y jovenes deciden incorporarse a las maras, se 

17 LEVENSON, Robert. La violencia Juvenil. pag. 50. 
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agrupan nueve 

estructura hasta la mas concreta: 18 

a) Procesos de exclusion social 

b) Cultura de violencia 

c) Crecimiento urbano rapido y desordenado 

d) Migracion 

e) Dinamica de la violencia 

f) Desorganizacion comunitaria 

g) Presencia de drogas 

h) Familias problematicas 

i) Amigos, companeros miembros de pandillas. 

Todas estas categorras reunen una serie de condiciones especrficas que operan 

directamente sobre la conducta de los jovenes y facilitan la integracion de estos a las 

pandillas, su operatividad como grupo y su evolucion como fenomeno social. 

Para lIegar a los efectos mencionados anteriormente, hubo causas que los generaron, 

entre estas estan: 

a) La economra del pars 

b) Las polfticas impulsadas por el Estado 

c) EI ambito social 

18 POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala. pag. 65. 
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d) La guerra civil 

e) Alto indice de natalidad 

f) Concentracion de la poblacion en las zonas urbanas 

g) Alto indice de analfabetismo 

h) EI desempleo. 19 

En centroamerica a principios de la decada de los noventa, ya no era extrario escuchar 

voces de preocupacion por el nlpido crecimiento de estos grupos juveniles. Por 

ejemplo, en enero de 1987 el periodico EI Grafico de Guatemala, publico el primer 

reportaje de estos grupos, en el cual se identifica a las maras como un grupo 

decididamente organizado para delinquir. 

En Honduras, un informe policial reporto que a principio de los arios noventa existia en 

Tegucigalpa un total de 45 pandillas distintas; dichos estudios han revelado que a pesar 

de las diferencias en las expresiones del fenomeno en cada uno de los paises del norte 

de centroamerica, la problematica de las maras y pandillas tiene rasgos comunes en 

dichos paises y ha evolucionado a 10 largo de los arios de manera muy similar. 20 

En 2001, los estudios centroamericanos daban cuenta de un agravamiento del 

fenomeno de las pandillas, aparentemente tanto en terminos cuantitativos como 

cualitativos; a pesar que era posible identificar entre los pandilleros un fuerte 

componente de motivaciones asociadas a valores como la solidaridad, el respeto y la 

19 POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala. pag. 55. 
20 http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juveniVdelincuencia-juvenil (Guatemala diez de 
abril de 2011) 
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construcci6n de identidad. 21 

A inicios de la actual decada parecfa haber mas j6venes integrados a las pandillas en 

comparaci6n con alios atras, pero sobre todo habia evidencias de que las maras 

aumentaban significativamente su participaci6n en los hechos de violencia y en las 

redes locales del narcotrafico. 

1.3. Resena historica de las maras en Guatemala 

EI surgimiento de las maras guatemaltecas, es el resultado acelerado del proceso de 

urbanizaci6n que se registro en las decadas anteriores; la destrucci6n de todas las 

agrupaciones politicas entre los sectores populares como resultado de la represi6n; 

deja un vacio en la socializacion, en la cual florecieron las maras. 

Las maras se han aglutinado en determinados barrios, calles, zonas, territorios muy 

marcados. A inicio de los alios ochenta algunas maras fueron creadas con fines 

deportivos, recreativos, compalierismo, y de competencia de pertenecer a determinado 

grupo social, etc. En dichas maras surgieron conflictos durante el desarrollo de la 

adolescencia y en contadas ocasiones con fines delictivos; las actividades que 

realizaban, por 10 general eran en relaci6n a dominar una determinada colonia, barrio 0 

calle, 10 que los conducia a disputas y enfrentamientos callejeros, los cuales no tenian 

una mayor trascendencia e importancia para la sociedad guatemalteca.22 

21 CURRAN, Peter y Leonard Renzetli. Informe de violencia USAIO 2006. pag. 70. 
22 WINSTON, Bogard W. Violencia juvenil. pag. 85. 
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Con el transcurso del tiempo, 10 que les interesaba a determinados mie~t~~e~~~ jill; 
maras era obtener drogas y alcohol; para 10 que realizaban actos delictivoS{·~~~.f;;-'/ 
conseguir dinero y posteriormente poder comprar alcohol y drogas; y de esa forma con 

caracter de permanencia, a medida que la radicalizacion de orden politico se convirtio 

en un problema de la sociedad a mediados de 1970 y el movimiento de orden popular 

eclipso; tambiem las pandillas bajaron de nivel por la infiltracion de los grupos 

pararnilitares; quienes se encargaron de asesinar y desaparecer a bastantes 

integrantes durante el gobierno del general Efrain Rios Montt como un medio de 

mantener una politica de seguridad ciudadana nacional. 

La existencia de las maras ha sido utilizada para justificar la creciente modernizacion de 

las fuerzas policiacas y algunos grupos partidistas han aprovechado este flagelo para 

manipularlos, e inclusive se han acusado uno con otro de la creacion y sostenimiento 

de estos grupos delictivos. 

AI combinar los rasgos comunes existentes entre grupos politicos, juveniles y pandillas; 

dicha combinacion hace que las maras sean vistas como una manifestacion de clases. 

La mayor problematica de las maras en la sociedad guatemalteca ocurrio en 1985; 

cuando las mismas asaltaron una gran cantidad de tiendas y ademas intervinieron 

luchando para que la tarifa del transporte urbano publico no aumentara. 23 

Los jovenes pertenecientes a las maras se ubican en el c;;ontexto del fracaso aparente 

de los movimientos populares. Siendo ninas y ninos testigos de la destruccion de los 

23 POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala. pag. 71. 
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proyectos sociales de estudiantes y sindicalistas, como resultado los gru 

las escuelas secundarias que subsisten son pequenos y las y 

haber ingresado en ellos ahora ingresan a las maras. 

Entonces, se puede determinar que las maras son aquellas organizaciones con caracter 

totalmente voluntario, y que se componen tanto por mujeres como por hombres 

mayoritariamente j6venes; y que general mente su grupo familiar se encuentra 

disgregado 0 es precario, ya sea por ausencia de alguno de los padres 0 por la 

inexistencia de una buena comunicaci6n. 24 

Las maras cuentan con ciertos distintivos que los diferencian de otras pandillas, entre 

las que se pueden mencionar, las siguientes: 

- Forma de vestir 

- EI gusto por determinada musica 

- Forma de saludarse. 

Por 10 general, los integrantes de las maras no laboran; aunque puedEt"que alguna vez 

10 hayan hecho; tienen y ocupan cargos con poca remuneraci6n e~mica y en 

puestos no calificados. Debido a ello, el robo se encuentra ligado intimamente a su 

historia; ya que los integrantes de las maras roban para la banda delincuencial y con 

ello contribuyen a la economia familiar a la cual pertenecen y de la cual. forman parte 

24 http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenilldeIincuencia-juvenil (Guatemala diez de 
abril de 2011) 
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desde el momenta en que ingresan a una determinada mara. 

Las maras en Guatemala, no son unicamente un fenomeno de los barrios marginales 

de la ciudad; ya que existen tambien bandas conformadas por jovenes de familias de 

buena posicion economica; y quienes se encargan de delinquir por divertirse. La 

violencia existente en las maras es el reflejo de la mala cultura politica guatemalteca, 

debido a que los jovenes integrantes crecieron a finales de 1970 y comienzos de 1980, 

cuando la violencia era la unica forma de mantener el poder. Dichas reacciones pueden 

verse muy claramente por parte de las y los estudiantes de la clase alta y la clase 

media, que se han encargado de la organizacion de grupos antimaras denominados 

antibreaks y burgueses. Los breaks es una forma de designar a las distintas maras; 

debido a que conforman una buena posicion economica.25 

Entre los grupos de maras de mayor importancia que actuan en la ciudad de 

Guatemala, se encuentran los siguientes: 

- Los cholos 

- Los breaks 

- Los rockeros 

- Los salvatruchas MS-13 

- Los dieciocho 

- Los burgueses. 

Dichas maras 0 grupos delincuenciales conforman estratos sociales de todos los 

25 POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala. pag. 58. 
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sencillo, como un ladron de bolsas, hasta los organizados; como 10 son las b~~,iJe'l'1 

narcotraficantes, robacarros y secuestradores; quienes generalmente pertenecen a 

familias de un ingreso economico medio 0 alto 0 a personas que se encuentran 

vinculadas con grupos de orden paramilitar. 

1.4. EI ingreso del genero femenino a las maras 

Es muy importante hacer men cion de la particularidad con la cual las mujeres jovenes 

son involucradas en las maras y de la vulnerabilidad de que las mismas son objeto. La 

mayorfa de las mismas ingresan a las maras debido a que quieren ser parte del grupo 

por una relacion de amistad 0 de noviazgo con los integrantes de las maras. 26 

EI costo por pertenecer a dichos grupos varia dependiendo del grado de violencia con 

que las mismas actUan, obligando en la mayo ria de casos a las mujeres; previo a su 

ingreso a dichos grupos a tener relaciones sexuales con los integrantes de las mismas, 

para poder ser parte de las maras; exponiemdose con ello al contagio de enfermedades 

sexuales, a embarazos indeseados, a fugas de sus hogares y a abandonar sus 

estudios. 

26 Fundaci6n Mirna Mack. Readaptacion del delincuente. pag. 24. 

19 



20 



CAPiTULO II 

2. las maras 

Luego de haber analizado los antecedentes y la historia de las maras, se puede deducir 

la siguiente definici6n: Son dos 0 mas individuos que se reCmen para planear y cometer 

actos delictivos en perjuicio del Estado, de las personas, de la propiedad privada, 

etcetera. 

2.1. Origenes del termino mara 

a) Vocablo de origen griego que significa aguas amargas. 


b) Se origina de la palabra marahonta, una especie de hormiga que se caracteriza por 


atacar en colectividad. 27 

2.2. Factores que originan las maras 

Factor socioecon6mico 

Este ha sido el motivo prioritario que ha jugado un papel fundamental y condiciona a la 

poblaci6n para el crecimiento de este fen6meno. La carencia de oportunidades de 

trabajo, los bajos salarios, el alza de los precios de la canasta basica para las diferentes 

clases sociales, fomenta el crecimiento explosivo de las maras y con ello la realizaci6n 

de varios delitos. 

27 0 SS0RIO, Manuel. Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales. Pag. 965. 
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Desintegracion familiar 

Consiste en la separacion conyugal de los padres; esto hace que los ninos crezcan con 

solo uno de ellos, con un pariente 0 con los abuelos. La carencia de un nucleo familiar 

bien formado hace al adolescente mas vulnerable a entrar a una mara, en busca de 

comprension, apoyo y hermandad ficticia que Ie brindan otros jovenes de igual 

condicion.28 

Deportacion de inmigrantes ilegales 

Con la actual situacion economica no solo de Guatemala, muchos centroamericanos 

aspiran a tener mejores oportunidades de vida; sin olvidar el famoso sueno americano, 

por 10 cual emigran a Estados Unidos de America, pais, cuna de las pandillas callejeras 

y delincuencia juvenil muy marcada. Algunos jovenes, con el afan de socializar con 

otros, ingresan a las maras 0 pandillas y se familiarizan fuertemente con elias en busca 

de identidad, y luego cuando son deportados, por la condicion de ilegales en este pais y 

son devueltos a su pais de origen al establecerse nuevamente en su tierra, son los 

encargados de organizar en sus barrios 0 colonias una pandilla igual a la que 

pertenecieron en Estados Unidos de America?9 

28 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario enciclopedico de derecho usual. Pag.345. 
29 http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenilldelincuencia-juvenil (Guatemala diez de 
abril de 2011) 
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Desempleo 

EI movimiento migratorio de la poblacion rural hacia los centros urbanos mas 

importantes es mas intenso en el caso de la poblacion joven; situacion que, ante la 

incapacidad de absorcion de la mana de obra de la estructura productiva, crea serias 

dificultades de empleo, que se evidencian en el crecimiento de la informalidad urbana 

que abarca alrededor del 30% de la poblacion economicamente activa. 

La participacion de jovenes en la poblacion economicamente activa es del 45%, es 

decir que cerca de 600,000 jovenes constituyen la juventud economicamente activa. 30 

En Guatemala, existen aproximadamente 300,000 menores de edad que trabajan, 

algunos en trabajos formales, los cuales son pocos y la mayoria en trabajos poco 

formales, algunos son los responsables del sostenimiento del hogar, ya que sus padres 

tiene algun vicio y estos son obligados a la manutencion de sus hermanos menores. 

Estos datos muestran que los jovenes se estan insertando tempranamente al campo 

laboral en condiciones de mucha precariedad. Los jovenes abandonan la escuela, 10 

que contribuye ala escasa preparacion educativa.31 

A consecuencia de la masividad creada por la migracion y la concentracion de la 

30 Fuente: http://www.eco-finanzas.com/POBLACION_ECONOMICAMENTE_ACTIVA (Guatemala 13 de 
abril de 2011). 
31 Instituto Nacional de Estadistica (lNE), 2001. Pag.986 
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socioeconomicas y culturales. La presencia de niiios en situaciones de riesg'b.~,,~~!,!./ 

de jovenes organizados en maras se ha constituido en parte del panorama social 

urbano. 

Viejos problemas de desempleo, pobreza y marginalidad se ven acompaiiados de 

problemas crecientes como el de la violencia social. En este contexto social urbano, 

grupos de jovenes se organizan y constituyen las denominadas maras y construyen sus 

territorios fisicos y sociales donde crean su identidad. 

Perdida de valores 

Es provocada por la adopcion de valores de culturas extranjeras, impuestas por los 

medios de comunicacion, cine, television, radio, revistas, etc.32 

Deserci6n escolar 

Segun estudios realizados, de 100 niiios que entran a la escuela, solo 60 pasan a cicio 

coml.Jn; de ellos, 35 inician una carrera; 20 de ellos, ingresan a la universidad y 

finalmente tres son profesionales.33 

Actualmente, muchos adolescentes renuncian a la educacion y no terminan sus 

32 CRUZ, Julian. Psicologia de la violencia. Pag.58 
33lnstituto Nacional de Estadrstica (INE), 2001. Pag.8S 
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estudios, esto genera mayor indice de j6venes desocupados, 

maras. 

2.3. Caracteristicas que identifican a un marero 

- La vestimenta. 


- Tatuajes. 


- Cortes de pelo extravagantes. 


- Lenguaje criptico, que es una mezcla entre el idioma espanol con ingles. 


- Rayar paredes. 


- Siempre caminan en grupo. 


- Consumen drogas. 


- Hacen senales de mano. 


- Con respecto a la vestimenta existen dos tipos de vestimenta: 


a) Los roqueros. Andan siempre vestidos todos de negro. 


b) Los cholos. Andan con pantalones extremadamente largos y anchos. 


25 




2.4. Categorizacion de las maras 

Maras tradicionales 

Son aquellas, cuyas actuaciones iIIcitas 0 de lictivas , a(m conservan algunos valores 0 

aetos nobles, tales como respetar a los ancianos, a las mujeres embarazadas, respeto 

a los nilios, etc.34 

Maras Hibridas 

Son las mas comunes y mas ocultas, actuan diferente a las demas, su forma de operar 

es 10 contrario a las anteriores. Son las que mas frecuentan la sociedad y rompen con 

todas las reg las de la misma. Cabe mencionar que es una transformaci6n que se da 

dentro de sus miembros porque tiene un poco de cada una, 0 sea tienen una tendencia 

muy variada. 

Profesionales mafiosos 

En estos grupos la edad de sus miembros oscila entre los 15 y 45 alios de edad, y sus 

actos criminales son mas planifrcados, como por ejemplo: secuestros, asaltos grandes, 

etcetera.35 

34 HERRERO, Bernal. Delincuencia juvenil. pag. 66. 

35 DAHRENDORF, Ralf. Los liberales y la calle. Pag.96 
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sitios como bares, restaurantes, discos, etcetera, y no se mezclan en delitos graves. 

2.5. Clasificaci6n de los integrantes de una mara 

Esta clasificaci6n se hace conforme a la estructura de la pandilla, donde ell os mismos 

imponen sus reglas de reclutamiento. 

Entre elias estan: 

Simpatizantes: Es la persona que se adhiere espontaneamente a una pandilla, por 

afinidad con las ideas que esta propone. 

Novatos: Es aquel individuo que se inicia en una mara. 

Mareros permanentes: Son aquellos que permanecen a determinada mara y forman 

parte de la estructura criminal indefinidamente. 

Los Ifderes: Son aquellos que forman parte de la cupula de la mara, porque se han 

destacado por sus habilidades delictivas. Estos siempre son sanguinarios.36 

36 ZILBERG, Jonathan. Violencla y economfa social. Pag.69 
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2.6. Factores que influyen en el crecimiento de las maras 

Factor socioecon6mico: Es el riesgo que proviene de la organizaci6n social yafecta 

negativamente la posici6n socioecon6mica de una persona, cuando ha perdido el 

empleo. 

Desintegraci6n familiar: Es el rompimiento que se da dentro de los miembros de 

una familia. Esto puede atribuirse a muchos factores, entre ellos la pobreza, el 

divorcio, la migraci6n a otro pais, algun vicio por parte de uno de los miembros, etc. 

Deportaci6n de inmigrantes ilegales: Es la acci6n de expulsi6n de un pais 

(principalmente en Estados Unidos de America) a extranjeros que se encuentren en 

estado de inmigraci6n ilegal. 37 

Perdida de valores: A los j6venes ya no se les inculcan aquellas cuestiones que 

lIevan al hombre a defender y crecer en su dignidad en cuanto persona, que como 

se sabe, es aquello que 10 perfecciona, 10 completa y mejora. 

Deserci6n escolar: Los j6venes ahora prefieren mas la vagancia que la 

responsabilidad de estudiar. 

Influencia de la televisi6n: La gran cantidad de canales y la densa programaci6n de 

programas de violencia, es un factor que influye dentro de la sociedad. 

37 CRUZ, Julian. PSicologia de la violencia. Pag. 96. 
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ociosos. 

Sobreprotecci6n legislativa: limita mucho a las autoridades a sancionar actos que 

cometen los j6venes.38 

2.7. Ritual de iniciaci6n de un marero 

EI integrar una mara es un proceso, donde el individuo debe demostrar su valor, 

habilidad para cometer fechorfas para ser tornado en cuenta dentro del grupo para 10 

cual debe cumplir ciertos requisitos como los siguientes: 

Pelear con uno 0 mas mareros rivales: 

Robar un auto. 

Robo en grandes proporciones. 

Matar 0 herir gravemente a alguna persona. 

Robarle algo a su familia. 

Cometer una violaci6n. 

Tratar de agredir a un policia. 

Para las damas: tener relaciones con uno 0 varios mareros. 39 

38 MINUCHIN, Salvador. Terapia familiar. Pag.56 
39 RODGERS, Claus. Pandillas juveniles. Psg. 26. 
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2.8. Competencia de integrantes 

Dentro de las maras, existen diferentes posiciones de mando y sus integrantes quieren 

liderar el grupo, por 10 tanto se esfuerzan con tal de alcanzar el liderazgo, dentro de las 

maras existe un rango que se adquiere con: 

- Experiencia 0 antigOedad. 

Por su crueldad. 

- Inteligencia y habilidades. 

Por su lealtad a la mara a la que pertenecen. 

- Abastecer al grupo de vfveres, armas, drogas, etcetera. 

- Pagar un crimen 0 robo por otro companero.40 

2.9. Competencia de una mara con otra 

Esto 10 hacen para demostrar que mara es la mas fuerte, con tal de apoderarse del 

territorio, tener el mando para la distribuci6n de drogas, y delinquir en determinados 

crrculos. 

Autonomia territorial. Pelear por su territorio y defenderlo cueste 10 que cueste. 

Dimensi6n sectorial. Abarca mayor cantidad de territorio. 

40 CURRAN, Peter y Leonard Renzetti. Informe de violencia USAID 2006. Peg. 125. 
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Poderio econ6mico. EI poder economico que tengan para resolver cualquier problema. 

Impunidad. Se refiere a la falta de castigos, esto hace mas peligroso al delincuente. 

Reputaci6n y prestigio. Combinaci6n de los factores antes expuestos. 

2.10. Comunicaci6n verbal y no verbal de las maras 

Es la forma de comunicarse por medio de senas, utilizan mucho el lenguaje con las 

manos, la forma de vestir y los tatuajes. Esto es muy comun dentro de estos grupos y 

necesario para identificarse unos con otros.41 

EI cal6 


Grafitis 


Tatuajes 


2.11. Tipos de armas que utilizan las maras 

Oentro de estos grupos es muy comun la utilizaci6n de armas, estas pueden ser de 

fuego, cortantes, incluso hasta explosivas. Son utilizadas para defensa personal e 

instrumento de delinquir. 

41 CRUZ, JuHan. Psicologia de la violencia. Pag.55 
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Las armas de fuego que utilizan pueden ser: 

De fabricaci6n casera (chimbas). 

De fabricaci6n moderna.42 

Las armas blancas que utilizan pueden ser: 

Cortantes. 

Corto punzantes. 

Contundentes: Son las que producen heridas mediante la fuerza de fricci6n 0 

choque y puede ser: 

Chacos. 


Toletes. 


Bates. 


Tubos. 


2.12. Problematica actual existente en Guatemala 

La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los ultimos tiempos, 

pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupaci6n social; tanto por 

su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad cualitativa. La 

delincuencia juvenil delimitada a las maras, es ademas una caracteristica de 

sociedades que han alcanzado Lin cierto nivel de prosperidad y; segun analisis 

42 Fundaci6n Mirna Mack. Readaptaci6n del delincuente. Psg. 125. 
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realizados, mas habitual en los paises anglosajones y n6rdicos que e 

mediterraneos y en las naciones en vias de desarrollo. Es decir, en las s'" 

men os desarrolladas la incidencia de la delincuencia juvenil en el conjunto del mundo 

del delito; es menor que en las comunidades mas avanzadas en el plano econ6mico. 43 

En las grandes ciudades latinoamericanas, la delincuencia juvenil esta ligada a la 

obtenci6n delictiva de bienes suntuarios de consumo y por 10 general no practican la 

violencia por la violencia misma sino como medio de obtener sus objetivos materiales. 

Los estudios criminol6gicos sobre la delincuencia juvenil senalan el caracter multicausal 

del fen6meno; pero a pesar de ello, se pueden senalar algunos factores que parecen 

decisivos en el aumento de la delincuencia juvenil desde la segunda guerra mundial. 

Asi, son factores que se encuentran en la base de la delincuencia juvenil: la 

imposibilidad de grandes capas de la juventud de integrarse en el sistema y en los 

valores que este promociona como unicos y verdaderos (en el orden material y social, 

por ejemplo) y la propia subcultura que genera la delincuencia que se transmite de 

pandilla en pandHla, de modo que cada nuevo adepto trata de emular; y si es posible 

superar las acciones violentas realizadas por los miembros anteriores del grupo. 44 

Despues de analizar 10 anterior, las desigualdades econ6micas existentes, el 

enfrentamiento armado que vivi6 Guatemala y la falta de una debida comunicaci6n y 

43 CURRAN, Peter y Leonard Renzetti. Informe de violencia USAID 2006. pag. 127. 
44 Fundaci6n Mirna Mack. Readaptaci6n del delincuente. Pag.32 
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motivos primordiales generadores de que exista en la actualidad 

desmedida en el pais. 

Dicha violencia ha ocasionado que la familia, que por tradici6n ha sido vista en la 

sociedad como aquella que genera los valores morales; tenga que afrontar una serie de 

dudas en 10 relacionado a las pautas de crianza que la misma utiliza, debido a que han 

sido notorias las practicas de autoritarismo y la desigualdad en 10 referente al genero; 

en relaci6n a la violencia que se vive en el interior de cada familia. Por ello, para 

comprender claramente y conceptualizar la delincuencia y violencia existente, es 

indispensable tener un am plio conocimiento de todos aquellos aspectos ocurridos a 

traves de la historia que demuestran los rangos de autoritarismo existentes, 

generadores de dicha violencia y delincuencia en el pars; que traen consigo la 

conformaci6n de las maras en Guatemala. 

2.13. La conducta delictiva de las maras en Guatemala 

La conducta delictiva de las maras, es aquella representativa de los recursos de ajuste 

general a los problemas de la adolescencia. Es una reacci6n unificada de toda la clase 

social al no poder arreglar su nivel de vida en la sociedad. Las pandillas de delincuentes 

o maras, se conforman debido a la afinidad gregaria existente derivada de diversas 

motivaciones de solidaridad social que envuelve a las mismas.45 

45 CRUZ, Julian. PSicologia de la violencia. Pag.98. 
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En la mayoria de los casos, los jovenes de escasos recursos economicos . 

cambiar sus niveles de vida y la de su familia tambilm, pero tal irreco 

agregando a ello los medios inadecuados de que disponen; generan una situacion de 

tension que provoca que dichos jovenes cometan actos delictivos, con tal de conseguir 

10 que desean. 

En los sectores organizados de la criminalidad, las distintas subculturas de las pandillas 

son conformadas por muchachos y muchachas; quienes son utilizados para que lIeven 

a cabo actos delictivos como desmanes y robo, comenzando con ello toda una carrera 

delictiva. Contrario a los sectores organizados de criminalidad, existe otra modalidad de 

conductas delictivas, consistente en la delincuencia de maras 0 pandillas, en la cual la 

tension es generadora de una subcultura de conflicto con un caracter entre bandas 

opuestas. La delincuencia pandilleril reviste varias formas, de suerte que en algunos 

casos las golpizas son la actividad favorita de las y los pandilleros, mientras en otros el 

comportamiento delictuoso se caliza por el latrocinio. 

Es comun encontrar una gran diferencia entre las actividades que realiza una pandilla 0 

mara de jovenes y una banda de delincuentes juveniles; por 10 que es necesario 

precisar la diferencia que existe entre las pandillas 0 maras de delincuentes y las 

pandillas 0 maras de jovenes camaradas que buscan entretenimiento no 

necesariamente transgrediendo la ley. Por ejemplo: para ser miembro reconocido de 
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2.14. 	 Diversas causas del comportamiento delictivo de los integrantes de maras 

en Guatemala 

A continuaci6n se dan a conocer las distintas causales relativas a los patrones del 

comportamiento delictivo en la sociedad guatemalteca, la cual viene a reflejar el 

desarrollo de la misma. 

2.14.1. EI estrato social al que se pertenece 

Los distintos tipos existentes de transgresores no se encuentran distribuidos de forma 

proporcional en los distintos estratos 0 niveles sociales. Entre las caracteristicas de las 

clases de delincuencia existentes, es que existe una concentraci6n por divisi6n de 

clases.47 

2.14.2. Antecedentes de la familia 

Entre las causas primordia/es del comportamiento delictivo de las maras en la sociedad 

guatemalteca se puede mencionar; la inexistencia de un ambiente familiar agradable y 

estable; as! como de los procesos de interacci6n que se derivan del mismo. 

46 RODGERS, Claus. Pandillas juveniles. Pag.66 
47 CRUZ, Julian. Psicologia de la violencia. Pag. 50. 
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las que contribuyen esencialmente para determinar la naturaleza especifica de una 

conducta delictiva. 

A la familia indiscutiblemente se Ie considera como la primera instituci6n para que las 

nhias y ninos aprendan; puesto que de ello va a depender el comportamiento que 

tengan en un futuro, asf como sus frustraciones y aspiraciones. 

Los grupos camaderiles: Son aquellos que viven un ambiente en el cual la cultura 

juvenil se encarga de mantener un adecuado condicionamiento de los j6venes al tomar 

el cargo, tomando en cuenta las acciones necesarias para su integraci6n al grupo y no 

quedar fuera del el; ya que de no hacerlo, entonces quedaria aislado y alejado de las 

ventajas de ser perteneciente a la mara 0 pandilla. Esto es muy comun en esta clase de 

grupos juveniles, ya que se deben de sentir parte de ellos. 

2.14.3. Relaciones con organismos correccionales 

Uno de los principales factores que orilla a muchos j6venes a delinquir en forma 

habitual; es la marca de maleantes que les ha side impuesto p~r los organismos 

correccionales de la comunidad. 

Los organismos penales hacen declaraciones de que buscan que las personas se 

alejen del camino del mal; pero consiguen 10 contrario, debido a que la sociedad al 
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como nocivos; y tan pronto como sean catalogados como nocivos, es muy prt(~,,+~;!/ 

siempre sean catalogados de dicha forma ante los ojas de toda la sociedad, no 

importando el sesgo real de la conducta que este presentando. 

Actualmente, la conducta de la juventud se encuentra ligada de manera estrecha a un 

numero mayoritario de diversos factores; que sin lugar a dudas puede ser bastante 

influyente, ya sea para malo para bien en la personalidad del mismo, en su posicion de 

clase, en las relaciones afectivas y de familia, en su relacion con otros integrantes de la 

comunidad a la que pertenece; dichos factores anteriormente anotados son 

determinantes para la incidencia de la personalidad,48 

De manera objetiva y can un buen juicio debe enfrentarse la delincuencia, para 

combatirla y posteriormente eliminarta; deben ser atacadas sus causas mas que la 

penalizaci6n de sus consecuencias; lograndose can ella una labor eminentemente 

preventiva. 

En los centros de menores, es notorio que muchos de los menores han sido victimas de 

una sociedad indiferente e injusta a simplemente fueron victim as de las circunstancias 

al no contar can una familia que res brindara ayuda y proteccion; situaciones que son 

las que deben cambiar para lograr asi el cambia de conducta de estas personas, que 10 

48 ZAMBILLAGA, Pedro. Politica criminal. Psg, 85 
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unico que necesitan es ayuda; confianza, comprension, carino, atencion, 

sobre todo mucho amor. 49 


49 ZAMBILLAGA, PEDRO. Ibid. Pag. 86. 
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CAPITULO III 


3. Relaci6n violencia y delincuencia juvenil en 

centroamericana 

En los ultimos quince anos, la region norte de Centroamerica, Guatemala, EI Salvador y 

Honduras presentan un acelerado crecimiento de violencia y criminalidad. Segun cifras 

oficiales publicadas p~r New Times; Guatemala presenta una tasa de homicidios de 

44.2 p~r cada cien mil habitantes. La cifra es alarmante y rebasa el promedio de 

homicidios que ocurren en otros paises de Latinoamerica. 

Esta situacion de violencia, asociada a multiples factores historicos, politicos y sociales, 

contribuye a hacer de la violencia un medio utilizado p~r muchos sectores y actores 

para mantener 0 ganar poder, resolver conflictos y beneficiarse economicamente. 

Los gobiernos de estos parses, generalmente, atribuyen el crecimiento de la violencia y 

la criminalidad a la expansion del crimen organizado, el trafico de droga, armas y 

personas hacia los Estados Unidos de America, as! como la proliferacion de las maras y 

pandillas juveniles. Sin embargo, es dificil establecer con certeza el origen de los actos 

violentos y criminales debido a que las autoridades no investigan ni esclarecen los 

hechos, quedando la mayorra de estos impunes. Esta situacion de violencia y 

criminalidad, acrecentada p~r noticias sensacionalistas publicadas en varios medios de 

comunicacion, causa temor y preocupacion en la ciudadania. Uno de los grupos 

sociales mas afectados p~r la violencia y la criminalidad es el de las ninas, ninos y 
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jovenes particularmente, que viven en zonas marginales 

rurales pobres. 

Tradicionalmente, este segmento es uno de los mas excluidos en estos parses, a pesar 

que representa un alto porcentaje de su poblacion. Recientemente, la situacion esta 

empeorando debido al aumento de la violencia juvenil ya la proliferacion de las maras y 

pandillas. 

Aunque no se cuenta con cifras exactas de cuantos ninos y jovenes integran las maras 

y pandillas, algunos estudios estiman el numero de miembros entre 50 mil y 100 mil 

integrantes (USAID 2006). Los gobiernos de los parses de EI Salvador, Venezuela y 

Nicaragua tienden a la implementacion de estrategias reactivas para responder a la 

violencia juvenil y detener la expansion de las maras y pandillas. Estas medidas 

incluyen, entre otras, las detenciones masivas de jovenes, porque se presume 

pertenecen a maras y pandillas, y la imposicion de sentencias drasticas de prision 

(WOLA 2006).50 

Tambiim, en algunos paises, se cometen ejecuciones extrajudiciales de ninos y jovenes 

y se observan practicas de limpieza social por parte de grupos vinculados a las fuerzas 

de seguridad del Estado. En terminos generales, las poHticas oficiales para combatir la 

delincuencia juvenil son rea ctivas , prestando poca atencion a la compresion y solucion 

de las causas estructurales del problema y a promover medidas preventivas. Estas 

practicas demuestran ser ineficientes para detener la delincuencia juvenil y violentan los 

50 CURRAN, Peter y Leonard Renzetti. Informe de Violencia USAID. pag. 25. 
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derechos humanos, poniendo en riesgo la construccion del estado 

derecho en la region. 

A partir de julio de 2007, la alianza Internacional para la Consolidacion de la Paz inicia 

la implementacion del programa pollticas publicas para prevenir la violencia juvenil en 

centroamerica. Este Programa busca fortalecer la capacidad de los Estados y de la 

sociedad civil en centroamerica para enfrentar mediante un enfoque integral y pollticas 

de prevencion el creciente problema de la delincuencia juvenil y la proliferacion de las 

maras y pandillas en la region. 51 

La estrategia de alianza Internacional para la Consolidacion de la Paz es investigativa 

participativa y promueve el dialogo entre diferentes actores sociales involucrados en la 

formulacion de polfticas publicas, planes de accion y estrategias a nivel nacional y 

centroamericano para enfrentar este problema. 

La alianza Internacional para la Consolidacion de la Paz es una organizacion 

internacional con sede en Suiza, que trabaja en estrecha colaboracion con las Naciones 

Unidas para apoyar a sociedades con serias divisiones y conflictos sociales, para 

contribuir con procesos de dialogo y buscar soluciones pacificas y sustentables a sus 

conflictos. Promueve la participacion activa de actores locales, nacionales e 

internacionales en procesos de dialogo e investigacion para errfrentar, de manera mas 

efectiva, los desafios sociales, economicos y politicos. 

51 Fuente: http://www.slideshare.neUsteft83/interpeace-programa-poljuve. (Guatemala 11 de abril de 
2011) 
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todos los parses donde interviene. En el caso del programas poHticas put)1feas. para 

prevenir la violencia juvenil colaboran organizaciones con amplia experiencia en el 

tema. En Guatemala, el Programa se realiza en colaboraci6n con el Instituto de 

Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala; en EI Salvador se lIeva a 

cabo con el apoyo de la Fundaci6n para el Estudio de la Aplicaci6n del Derecho 

(FESPAD) y el Centro de Formaci6n y Orientaci6n Padre Rafael Palacios (CEFO); y, en 

Honduras, con Unidos por la Vida, Organizaci6n ..IHA-JA y el Centro de Investigaci6n y 

Promoci6n de los Derechos Humanos (CIPRODEH). 

Estas organizaciones realizan actividades de investigaci6n y facilitan espacios de 

dialogo con representantes del Estado, de la sociedad civil y de la cooperaci6n 

internacional, para discutir sobre las causas y manifestaciones del problema de la 

violencia juvenil, buscar soluciones y alcanzar consensos para promover poHticas 

publicas para prevenir la delincuencia juvenil. Desde hace varios anos, distintas 

instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales realizan trabajos de 

investigaci6n y propuestas de poHticas publicas para enfrentar el problema de la 

violencia juvenil y la proliferaci6n de las maras y pandillas en Centroamerica. Sin 

embargo, la mayorra de estos esfuerzos se realiza de manera independiente, existiendo 

muy pocos espacios de coordinaci6n intersectorial que permitan compartir las 

experiencias y conocimientos sobre el tema, formular estrategias y coordinar Ifneas de 

acci6n. 
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es lIenar este vado y facilitar un espacio de dialogo entre diferentes actores claves~para 

debatir y alcanzar consensos sobre la manera de enfrentar apropiadamente dicho 

problema. 

A partir de 2009, el Programa de politicas publicas para prevenir la violencia juvenil, en 

colaboracion con los socios locales, realiza un anal isis preliminar del problema de la 

violencia juvenil y la proliferacion de las maras y pandillas en cada pais. 

En Guatemala, Honduras y EI Salvador se lIeva a cabo una revision documental sobre 

el tema. En los dos primeros parses, ademas, se realizan mesas de trabajo con 

diferentes grupos sociales para recoger sus percepciones sobre las causas del 

problema, sus manifestaciones y posibles soluciones. En estas mesas de trabajo 

participan representantes de instituciones de gobierno y del sistema de administracion 

de justicia, representantes de organizaciones de ninos y jovenes, de organizaciones de 

mujeres, de derechos humanos y de organismos internacionales, as! como de algunos 

ex miembros de maras y pandillas.52 

EI Programa de politicas publicas para prevenir la violencia juvenil tiene un componente 

regional, que promueve el desarrollo de estrategias a nivel centroamericano a traves de 

su incidencia y negociacion en el Sistema de Integracion Centroamericano (SICA). De 

esta cuenta, presenta varias iniciativas y ofrece asistencia tecnica a la Comision 

Regional de Prevencion de la Violencia Juvenil y la Unidad de Seguridad Democratica 

52 POLJUVE. Violencia Juvenil, Maras y Pandillas en Guatemala. Pag.67 

45 

http:pandillas.52


·~~~ 
7""" '~q,~
I~t,"- _~~ 

1~ ~' 	 r .r~RIA ,,~.f, 
~~ C • ..,,," 

del Sistema de Integraci6n Centroamericano, Estos espacios son estrategiCO~,~~~bra~~~~ 
• ~' J .... 

la participaci6n de los representantes de los gobiernos centroamericanos -mi~~bro~r" 

del SICA- y, particularmente, de sus Ministros de Gobernaci6n y de Seguridad. 

3.1. 	 Enfoque conceptual del problema de violencia delimitado a la delincuencia 

juvenil en Centroamerica 

La violencia juvenil y las formas en que los Estados y las sociedades interpretan y 

responden a este problema son ampliamente estudiadas por distintas disciplinas. 

Existen varias teorfas que explican las causas y manifestaciones de la violencia juvenil, 

asf como distintos enfoques en relacion a como el Estado y la sociedad deben 

interpretar y tratar apropiadamente el tema. En este capitulo se examinan conceptos 

clave para entender el problema de la violencia juvenil; particularmente la proliferacion 

de las maras y pandillas en Centroamerica, y las respuestas que ofrecen los Estados y 

las sociedades al mismo. 

En este marco conceptual se presenta una sintesis sobre los principales argumentos 

teoricos y politicos para comprender el problema de la violencia juvenil como expresion 

de un conflicto social profundo; los multiples factores y actores que intervienen en el 

conflicto; la forma en que interactuan; asi como los distintos enfoques que existen para 

interpretar y abordar el problema. En este sentido, se aborda: a) conflicto social, b) 

violencia y delincuencia juvenil, c) maras y pandillas en Centroamerica, d) enfoques 
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Finalmente, se presentan los principios y la metodologia propuesta por INTERPEACE 

para buscar soluciones sustentables al problema de la violencia juvenil en 

Centroamerica, el marco de la construcci6n de una sociedad incluyente y respetuosa de 

los derechos humanos. 

3.1.1. Conflicto social 

Conflicto es un termino amplio que hace referencia a una relaci6n entre dos 0 mas 

partes que tienen algun grado de desacuerdo 0 incompatibilidad. EI choque 0 disputa 

que existe entre varios agentes. Existen distintos tipos de conflictos como: 

interpersonales, laborales, religiosos, politicos, sociales, academicos y de otra 

naturaleza. 53 

EI con-mcto social se re'fiere a una disputa 0 problema que afecta a diferentes sectores 

sociales 0 colectivos e impone la necesidad de respuestas por parte del Estado y los 

grupos involucrados. 

tiEl conflicto es una parte n,;:ttural de las relaciones sociales, y aunque las relaciones son 

algunas veces pacificas y predecibles, en ciertas ocasiones algunos eventos y 

53 LEDERACH, Paul y Jhon Maiese. Violencia social. pag. 44 
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"En todo conflicto intervienen al menos dos 0 mas partes y existe una situacion 0 motivo 

de disputa.,,55 

Los conflictos se pueden clasificar por su naturaleza, por los actores que participan, por 

el objeto de la disputa 0 por las formas en que se confrontan. Los conflictos pueden 

operar en distintos niveles y pueden ir desde una riiia entre dos personas hasta un 

conflicto internacional. 

Existen varias teorias que explican los conflictos sociales. Una de las teorias 

sociologicas mas aceptadas actualmente es la teoria de Ralf Dahrendorf, quien sugiere 

que: "EI conflicto es inherente a la dinamica social yes motor de cambio social.,,56 

EI origen de un conflicto social puede ser variado: lucha de clases, desigualdades en 

las relaciones de poder, lucha por los recursos, disputa por ideologias 0 creencias y 

defensa del honor y el prestigio, entre otros motivos. 

En muchas ocasiones los conflictos tienen manifestaciones violentas. Para defender 0 

imponer sus intereses, las partes en conflicto actijan violentamente. Por ejemplo, en el 

conflicto entre palestinos e israelies las partes en pugna utilizan actos violentos para 

expresar sus diferencias. 

54 Lederach, Paul y JhonMaiese. Violencia social. pag. 56. 

55 Ibid. 

56 Dahrendorf, Ralf. Los liberales y la calle. pag. 45. 
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etcetera. EI caso de la violencia juvenil 0 la violencia provocada por las mar:a~ty 

pandillas juveniles no puede considerarse un conflicto social en si mismo, pero si la 

manifestaci6n de un conflicto social profundo que cuestiona, 0 al menos debe 

preocupar a una sociedad. Los ninos, adolescentes y j6venes no son violentos por 

naturaleza, sus actos violentos generalmente responden a un entorno que les empuja a 

actuar de esta manera. En muchas ocasiones, la violencia juvenil es la expresi6n de 

malestar 0 inconformidad de los ninos, adolescentes y j6venes. 

Es importante examinar las circunstancias que lIevan a la ninez, la adolescencia y la 

juventud a actuar de manera violenta. En este sentido, se deben tomar en cuenta los 

antecedentes de la violencia. Los paises de centroamerica tienen una historia de 

violencia: los tiempos de la colonizaci6n, la fundaci6n del estado-naci6n y, mas 

recientemente, los enfrentamientos armados en los anos setenta y ochenta. 

Estos periodos hist6ricos se caracterizan por sus intensos conflictos de poder, lucha de 

recursos, control, desigualdad, discriminaci6n, diferencias ideol6gicas y otros conflictos, 

donde los Estados y los grupos en pugna utilizan la violencia. Este contexto tiene un 

impacto acumulado y negativo sobre la ninez, la adolescencia y la juventud, grupos 

tradicionalmente marginados y excluidos socialmente. 

Los conflictos sociales se pueden abordar por medios pacificos 0 por medios coercitivos 

y violentos. Actualmente, existen distintos enfoques para enfrentar la conflictividad 

social. Por un lado, a traves de medidas punitivas par parte del Estado que, 
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y, por otro, a traves de estrategias alternativas de resoluci6n pacifica de con~~.~ ¢'.~r5 

como la gesti6n 0 la transformaci6n de los mismos. 

3.1.2. La relaci6n violencia y la delincuencia juvenil 

En terminos generales, la violencia juvenil se refiere a actos violentos propiciados por 

nilios, adolescentes y j6venes. Generalmente, en la legislaci6n interna de cada pais se 

establece el rango de edad para cada uno de estos grupos sociales. En Guatemala, la 

Ley de Protecci6n Integral de la Niliez y la Adolescencia establece que nilio 0 nilia es 

toda persona desde su concepci6n hasta que cumple trece alios, mientras que 

adolescente es toda aquella comprendida entre los trece y los diecisiete alios, pues de 

dieciocho en adelante es considerada mayor de edad. La normativa guatemalteca no 

de'fine el concepto de juventud ni establece su periodo de edad. 

Con base en el criterio de las Naciones Unidas, la juventud comprende el cicio de vida 

de hombres y mujeres entre los quince y los veinticuatro alios. Sin embargo, varios 

paises de Iberoamerica amplian este rango iniciando a los doce alios en Colombia y 

Mexico; y terminando a los veintinueve alios para Mexico, Costa Rica, Portugal y 

Espalia. 

Entre los profesionales de las ciencias sociales no existe consenso en la separaci6n 

estricta por edades entre adolescencia y juventud, ya que consideran que en el proceso 

de desarrollo humano intervienen factores demograficos, sociales, psicol6gicos y 
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juventudes, las que coexisten incluso dentro de un mismo paIs 0 ciudad. En este 

sentido, la adolescencia y juventud no son solo procesos biologicos, sino psicologicos, 

sociales y culturales; por 10 tanto, asumen caracteristicas diferentes de acuerdo a las 

distintas estructuras sociales y culturales. 

Las causas de la violencia juvenil son multiples y operan en distintos niveles. En el nivel 

macro, los estudios especializados en el tema serialan que la violencia juvenil es el 

resultado de problemas estructurales profundos como la exclusion social y la 

desigualdad que sufren ciertos grupos; y la incapacidad del Estado para o'frecer a todas 

y todos los ciudadanos en especial a la niriez y la juventud un acceso igualitario a los 

servicios basicos como la educacion, la salud, el empleo, la seguridad y la justicia, entre 

otros. 

En este mismo nivel, la exclusion de la niriez y la juventud tambiem se relaciona con la 

globalizacion y el consumismo. Mientras que la globalizacion es eficiente en la 

promocion del consumismo y la creacion de expectativas economicas, es ineficiente en 

la provision de los medios para que todos por igual puedan satisfacer esas 

expectativas. 

"Las crecientes expectativas economicas creadas por la globalizacion y el consumismo 

contrastan con las decrecientes oportunidades economicas para la niriez y la 
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y comunitario. En el cuarto volumen del estudio sobre maras y pandillas en 

Centroamerica publicado por la Universidad Centroamericana Jose Sime6n Canas 

(UCA) de EI Salvador, se senala que existen muy pocos programas en el nivel 

comunitario para la ninez y la juventud. 

"En las zonas marginales urbanas el espacio publico es inapropiado y no existen 

centros de recreo para el deporte y la socializaci6n. En algunos casos las iglesias se 

convierten en un espacio de socializaci6n para la ninez y la juventud, pero muchas 

veces no cuentan con programas especificos ni especializados para prevenir la 

violencia juvenil.,,58 

"En el nivel micro, los estudios senalan la violencia intrafamiliar y la falta de cohesi6n 

familiar como los factores que estimulan la violencia juvenil. EI abandono de los padres, 

las madres 0 los adultos responsables del cuidado de ninos y j6venes (madres solteras 

e irresponsables 0 ausentes), los empuja muchas veces a las calles y estimula su 

agresividad. ,,59 

Ademas, estan los factores pSicol6gicos y cLilturales que motivan a muchos ninos y 

j6venes a involucrarse en actividades violentas y/o delictivas como el uso y trafico de 

57 Moser, Paul. Economla y sociedad. Pag. 47. 
58 Winston, Bogard W. Violenciajuvenil. Pag. 47. 
59 Portillo, Fernando. Violencia. Pag. 19. 
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droga y la cultura de la calle, entre otros. 
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En el ambito penal, diversas acciones violentas se consideran delitos y son ob~qe' 

castigo. EI asesinato, el secuestro, el robo, la violacion sexual, la tortura y otro tipo de 

conductas violentas que causan dano a una 0 varias personas estan tipificadas como 

delitos en el Codigo Penal de cada pais. 

Sin embargo, las leyes no penalizan todas las manifestaciones violentas y ofrecen una 

vision reduccionista del problema de la violencia juvenil. Esta vision reduccionista de la 

violencia genera respuestas tambiem reduccionistas, limitandose a atacar 

exclusivamente el delito y no a combatir las causas que provocan los actos violentos y 

delictivos. 

La delincuencia juvenil es un concepto mas especffico que el de violencia juvenil. EI 

concepto de delincuencia juvenil corresponde al ambito penal y se refiere a las 

infracciones y delitos que son cometidas por menores de edad y mayores de edad. Sin 

embargo, la mayoria de edad penal puede variar de un pais a otro y, ademas, no existe 

claridad plena para marcar el transito desde el mundo de los menores al mundo de los 

adultos, en las esferas social y legal. 

"En este sentido, el termino de delincuencia juvenil es un concepto construido social e 

historicamente. En Guatemala, p~r ejemplo, la mayoria de edad se alcanza a los 

dieciocho anos y a partir de esta edad la persona goza de sus plenos derechos 
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economicos, sociales, politicos y culturales como ciudadano."ao 

La normativa interna establece que los ninos menores de doce anos son inimputables; 

es decir, que no se les puede atribuir responsabilidad penal por sus actos, debido a que 

no han completado su proceso de socializacion. En el caso de los adolescentes entre 

los trece y diecisiete anos, la normativa contempla un procedimiento especial para 

atenderlos en caso que infrinjan la ley. Ademas, la ley establece una serie de sanciones 

especificas con fines socioeducativos, para contribuir a que los adolescentes completen 

su proceso de socializacion, conforme 10 establece la Convencion sobre los Derechos 

del Nino. 

3.1.3. Las maras y pandillas juveniles 

Las pandillas juveniles no son un problema nuevo ni exclusivo de Centroamerica. Par 

muchos anos, las pandillas han existido en parses como Irlanda, los Estados Unidos de 

America, Brasil y Colombia. 

Sin embargo, en la region centroamericana llama la atencion la proliferacion de maras y 

pandillas en los ultimos quince anos; especialmente en Guatemala, EI Salvador y 

Honduras, asi como el nivel de violencia que se les atribuye. De tal manera que es 

importante entender los factores que explican su expansion y sus acciones violentas. 

60 Herrero, Bernal. Delincuencia juvenil. Pag. 36. 
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Algunos estudios sociologicos presentan a las pandillas juveniles como agnt . ~::r 

de jovenes desviados 0 antisociales que cometen actos delictivos; y otros las definen 

como agrupaciones de individuos que viven en la pobreza y la marginacion, 

encontrando en las pandillas, un grupo social que ofrece una alternativa de identidad y 

autoestima. Una caracterizacion universal sobre las pandillas juveniles es dificil de 

lograr, ya que estas varfan en cOl11posicion, estructura, tamaiio, organizacion y 

actividades, de acuerdo al contexte en que se encuentran.,,61 

En centroamerica se hace distincion entre el concepto de maras y pandillas juveniles. 

Esta diferenciacion se asocia al origen e identidad de las dos agrupaciones juveniles 

mas conocidas y numerosas de la region: la Mara Salvatrucha (MS13) y la Pandilla 18, 

para quienes la distincion es clara. Ademas, existen otras agrupaciones que se 

identifican como pandillas juveniles, pero que son menos conocidas por la poblacion 

centroamericana. 

tiEl surgimiento de las pandillas juveniles 10 estudian diversas disciplinas. Algunas 

argumentan que las pandillas juveniles son el resultado de la exclusion social y de la 

violencia estructural.,,62 

61 Jankowski, Lerner. Delincuencia. pag. 33. 
62 Anderson, Mario. Pandillas. pag. 17. 
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potencial para el surgimiento de conflictos, actos violentos y hechos delictivos.,,63 

Tambiem se tiene el enfoque socioecol6gico, que considera que las pandillas juveniles 

son un producto de la desorganizacion de las zonas urbanas y, en determinados casos, 

son una estructura que reemplaza parcialmente a instituciones sociales como la familia. 

"Las teorias culturales que califican a las pandillas juveniles como una subcultura que 

surge de las clases pobres urbanas. Las concepciones econ6micas que las identifican 

como negocios informales vinculados al narcotrafico y el crimen organizado. Y, las 

concepciones psicol6gicas que seiialan que ninos y j6venes se integran a las pandillas 

como parte de un proceso de maduracion y formacion de su identidad. Aunque cada 

enfoque define una dimension diferente de las pandillas juveniles, en la practica no 

puede separarse facilmente.,,64 

EI surgimiento de las maras y pandillas juveniles centroamericanas se vincula con la 

violencia politica y la crisis economica de los anos setenta y ochenta, que genero una 

considerable migracion hacia los Estados Unidos de America. Muchas familias se 

establecieron en barrios pobres en donde en'frentaron una situacion di'ficil: en Los 

Angeles, algunas areas en donde se establecieron los migrantes estaban dominadas 

por pandillas juveniles, siendo la mas conocida la Pandilla 18, integrada p~r mexicano

americanos y que habra surgido en la d~cada de los sesenta. 

63 Zambillaga, Pedro. Politica criminal. Pag. 47. 
64 Rodgers, Claus. Pandillas juveniles. Pag. 77. 
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En este contexte surge la Mara Salvatrucha (MS13), formada 

salvadorenos y de otros parses centroamericanos, como una respuesta a la necesidad 

de proteccion de los hostigamientos y discriminacion de las otras pandillas juveniles. 

"A partir del ano mil novecientos noventa y seis, el gobierno federal de los Estados 

Unidos inicia una estrategia de deportaciones masivas de jovenes, por su presunta 

participacion en pandillas juveniles 0 maras. Muchos de los deportados vivie ron en 

Estados Unidos casi toda su vida y al regresar a su pars de origen se encontraron en un 

ambiente practicamente ajeno: Centroamerica iniciaba un proceso de reconstruccion 

despues de la violencia polltica, la pobreza y el desempleo estaban extendidos y la 

institucionalidad era debil. EI gobierno estadounidense presto poca atencion a las 

consecuencias de las deportaciones masivas de jovenes y, practicamente, no ofrecio 

apoyo a los Estados centroamericanos para la atencion de los mismos.,,65 

EI problema de las maras y pandillas va en aumento: cada vez mas ninos y jovenes, la 

mayorra hombres de las zonas marginales urbanas, se integran a estas agrupaciones. 

Se estima que el numero de miembros oscila entre los cincuenta y los cien mil en la 

region norte de Centroamerica. 

Estas agrupaciones actuan en forma de pequenas celulas, denominadas clicas, que 

operan en determinados territorios 0 comunidades y cuya organizacion, actividad y 

numero de miembros varra en cada lugar. 

65 Zilberg. Jonathan. Violencia y encomia social. Pag. 47. 
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sefialan de cometer actos delictivos y violentos como extorsiones, robos, asesinatos, 

trafico y consumo de drogas, entre otros. lncluso, algunos informes vinculan a la Mara 

Salvatrucha y a la Pandilla Dieciocho con crimenes internacionales en las fronteras de 

los Estados Unidos de America y Centroamerica. Sin embargo, no siempre se tiene la 

certeza sobre estos sefialamientos debido a las deficiencias de la investigacion criminal 

y la persecucion penal del sistema de justicia policia, fiscalia y organismo judicial-. 

Ademas, el problema empeora debido a la proliferacion de armas de fuego y a la 

expansion del crimen organizado. 

En diversidad de ocasiones, las autoridades asocian las maras y pandillas juveniles con 

las band as del crimen organizado; sin comprobar dicho vinculo. Las actividades 

violentas provocadas por las maras y pandillas juveniles son acrecentadas por notas 

periodisticas sensacionalistas de los medios de comunicacion que estimulan la 

percepcion de inseguridad entre la poblacion. 

3.1.4. Enfoques para tratar la violencia juvenil 

Los Estados y la sociedad civil implementan diferentes estrategias para combatir y 

prevenir la violencia juvenil, pudiendose clasificar en dos tipos de politicas: reactivas y 

preventivas. 
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Las politicas reactivas son las mas comunes en Estados Unidos de 

latinoamerica. Estas se centran en la persuasion y el control de la violencia juvenil a 

traves de extensas aprehensiones de ninos y jovenes que cometen actos delictivos, 

imposicion de penas drasticas y programas de rehabilitacion para nin~s, adolescentes y 

jovenes en conflicto con la ley penal. "Oesde este punto de vista, la violencia juvenil, y 

la violencia de las maras y pandillas en particular, es interpretada como una desviacion 

vinculada al trafico de drogas y al crimen organizado que representa una amenaza para 

la seguridad publica.,,66 

"En muchos casos, este enfoque deriva en violaciones a los derechos humanos de 

nin~s, adolescentes y jovenes, incluyendo practicas de tortura, violacion sexual y 

ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado 

ode grupos afines a estos.,,67 

Por su parte, las polfticas preventivas se orientan a evitar 0 reducir los riesgos de actos 

violentos 0 delictivos. Oentro de esta vision preventiva existen distintos enfoques, 

destacandose los de: salud publica, desarrollo, derechos humanos, sociologico y 

criminologico, y transformacion de conflictos. 

EI enfoque de salud publica se centra en la prevencion y la reduccion de riesgos. Su 

mayor aporte es que llama la atencion publica sobre los factores de riesgo y los costos 

sociales de la violencia. 

66 Curran, Peter y Leonard Renzetli. Ob. Cit. Pag.36. 
67 Mosser Ob. Cit. pag. 41. 
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antidrogas y de desintoxicaci6n y de control de armas. Tambiem, incluye proghi~2t~7 

capacitacion -especialmente vocacionales para j6venes-, deportivos, artisticos y 

recreativos, entre otros. Este enfoque resulta significativo para ninos y jovenes con 

larga historia de violencia, por ejemplo con ninos de la calle 0 ex miembros de pandillas. 

"EI enfoque de desarrollo ve la violencia como una amenaza para la democracia y el 

desarrollo economico. Propone reformas institucionales y "reajustes" econ6micos para 

reducir y prevenir la violencia. Sin embargo, ir6nicamente, la imposicion del modele 

economico neoliberal ha resultado en mas desigualdad y multiples formas de violencia 

en la region.,,68 

En centroamerica, el proceso democratico y el libre mercado no benefician a los mas 

pobres ni reducen la desigualdad ni la violencia. EI enfoque de derechos humanos en 

Centroamerica se centra en la violencia politica e institucional y permite monitorear las 

acciones del Estado y denunciar los abusos de agentes estatales. 

Este, hace enfasis en el rol del Estado para promover y proteger los derechos de los 

ciudadanos a vivir en libertad y con seguridad; en ese sentido se hace necesario una 

mejor estrategia por parte del Estado para cumplir con el fin al que fue lIamado. 

Este enfoque no se aplica exclusivamente a la violencia juvenil, pero en los ultimos 

anos su incidencia es mayor sobre el temf' , debido a los abusos policiales y a las 

ejecuciones extrajudiciales de ninos y jovenes, la denominada limpieza social. 

6SWinston. Ob. Cit. pag. 30. 
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como de la sociedad. Los expertos hablan de tres niveles de prev~~n:~·.J;>f.ffuaria, 

secundaria y terciaria. 

La prevencion primaria se dirige a los grupos vulnerables de involucrarse en actos 

violentos 0 delictivos, asi como a quienes se encuentran en riesgo de ser victimas de 

estos. Este tipo de prevencion opera a nivel comunitario, por 10 que es necesario 

identificar y ubicar a la poblacion vulnerable a traves de mapas de la violencia 0 

encuestas de victimizacion. Ejemplos de prevencion primaria son los programas 

comunitarios de apoyo al desarrollo de la niiiez y la juventud; programas de 

capacitacion laboral para adolescentes y jovenes de baja escolaridad 0 desempleados; 

programas recreativos, deportivos y de uso del tiempo libre para la niiiez y la juventud 

en riesgo; programas de ordenamiento urbano en comunidades con altos indices de 

violencia como iluminacion de calles y limpieza de parques, vigilancia policial y 

campaiias de desarme. 

La prevencion secundaria se orienta a los grupos que manifiestan actitudes violentas 0 

delictivas, como el caso de las maras y pandillas juveniles. Ejemplos de prevencion 

secundaria son los programas especificos para adolescentes y jovenes que desean 

dejar la mara 0 pandilla, proponiendoles programas de desintoxicacion para quienes 

tienen problemas adictivos de drogas arraigados; servicios de alojamiento para 

adolescentes y jovenes que no pueden seguir viviendo en su hogar 0 comunidad por 

razones de seguridad 0 socializacion; programas educativos y de entrenamiento laboral 
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para ex pandilleros; campafias de orientacion afeetiva y apoyo psicologico, apoYG:\~' I .,. 

Y apoyo espiritual, entre otros. 

La prevencion terciaria se dirige a personas que cometieron aetos delictivos y a quienes 

el Estado impuso una sancion 0 castigo. Por ejemplo, quienes se encuentran en los 

centros de privacion de libertad 0 participan en programas de libertad asistida 0 de 

servicios a la comunidad. 

EI proposito de este tipo de prevencion es que quienes cometan actos delictivos no 

reincidan. Se trata de programas de educacion, capacitacion para el trabajo, 

incorporacion al trabajo y otro tipo de apoyo que facilite la integracion eficiente de 

quienes cometieron actos delictivos en contra de su comunidad y la sociedad. 

En el ambito internacional existen instrumentos legales que ofrecen lineamientos para 

prevenir la violencia juvenil y garantizar los derechos de los menores de edad en 

conflicto con la ley penal; y asi como entre los mayores de edad, que viene a ser muy 

relativo, ya que en otros parses la mayoria de edad no es a la edad como en el caso de 

Guatemala. 

Entre estos destacan: las reglas mrnimas de las Naciones Unidas para la administracion 

de la justicia de menores (reglas de Beijing), aprobaqas en mil novecientos ochenta y 

cinco; las reglas de las Naciones Unidas para la proteccion de los menores privados de 

la libertad, aprobadas en mil novecientos noventa; y las directrices para la prevencion 

de la delincuencia juvenil (directrices de Riad), aprobadas en mil novecientos noventa. 
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En materia de prevenci6n, las directrices de Riad constituyen el 

internacional mas valioso para que Estados y sociedades definan politicas publicas 

para prevenir la violencia y delincuencia juvenil. Estas, contienen un conjunto de 

principios basicos para promover el bienestar de los j6venes y evitar que estos se 

involucren en actividades delictivas y formaci6n de pandillas, creando y desarrollando 

programas efectivos para su implementaci6n entre los j6venes. 

Las directrices presentan lineamientos en relaci6n a la prevenci6n en general y a la 

prevenci6n en espacios especificos de socializaci6n para los j6venes como la familia, la 

escuela, la comunidad y los medios de comunicaci6n. Ademas, incluyen lineamientos 

para que los gobiernos definan e implementen polfticas sociales para los j6venes y para 

que se promuevan y promulguen leyes para la protecci6n de sus derechos y su 

bienestar. 

Las directrices de Riad, establecen que en todos los niveles del gobierno deben 

formularse planes generales de prevenci6n que entre otras cosas, comprendan: 

Analisis a fonda del problema y reselias de programas y servicios, facilidades y 

recursos disponibles. 

Funciones bien definidas de los organismos, instituciones y personal competentes 

que se ocupan de actividades preventivas. 
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los organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

Politicas, estrategias y programas basados en estudios de pronosticos que sean 

objeto de vigilancia permanente y evaluacion cuidadosa en el curso de su 

aplicacion. 

Metodos para disminuir eficazmente las oportunidades de cometer actos de 

delincuencia juvenil; 

Participaci6n de la comunidad mediante una amplia gama de servicios y programas. 

Estrecha cooperacion interdisciplinaria entre los gobiernos nacionales y 

municipales, con la participacion del sector privado, de ciudadanos representativos 

de la comunidad interesada y de organismos laborales, de cuidado del nino, de 

educacion sanitaria, sociales, judiciales y de los servicios de aplicacion de la ley en 

la adopcion de medidas coordinadas para prevenir la delincuencia juvenil y los 

delitos de los j6venes. 

Participaci6n de los jovenes en las politicas y en los procesos de prevenci6n de la 

delincuencia juvenil, incluida la utilizaci6n de los recursos comunitarios, y la 

aplicaci6n de programas de autoayuda juvenil y de indemnizaci6n y asistencia a las 

victimas. 

Personal especializado en todos los niveles. 

64 



3.1.5. EI enfoque de transformacion de conflictos y construccion de paz 

EI enfoque de transformacion de conflictos no solo se centra en el analisis y busqueda 

de soluciones a las causas y manifestaciones violentas del conflicto; sino contempla las 

estrategias para restablecer las relaciones entre los actores involucrados en el conflicto. 

Una parte importante de este enfoque es el analisis de las causas estructurales del 

conflicto; el establecimiento 0 restablecimiento de las relaciones entre los involucrados 

en el conflicto y la promocion de soluciones sustentables de corto, mediano y largo 

plazo en los niveles personal, relacional, estructural y cultural. 

Segun los expertos en transformacion de conflictos, a traves de un conflicto se pueden 

promover cam bios sociales, economicos y politicos positivos y fortalecer la cohesion 

social. Un conflicto puede evidenciar la necesidad de nuevos modelos de convivencia 

social y nuevos balances en las relaciones de poder. 

Las principales estrategias de la transformacion de conflictos son: Cambiar estructuras 

y sistemas que provocan desigualdad e injusticia. Se deben mejorar, e incluso igualar, 

las condiciones de acceso a los recursos y reducir las desigualdades estructurales con 

el fin de alcanzar la reconciliacion social. 

Mejorar las relaciones y las actitudes entre las partes en conflicto. Desarrollar procesos 

y sistemas que promuevan el empoderamiento, la inclusion, la justicia y la paz 

sustentable. La transformacion de conflictos no se limita a una negociacion entre las 
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sustantivos. 

En este proceso, el dialogo y la capacidad de escuchar son fundamentales y 

necesarias; no se puede avanzar en el analisis y la solucion del conflicto, sin la voluntad 

de los actores, la participacion activa y el respeto mutuo. La transformacion del 

conflicto , es una construccion colectiva que toma tiempo y requiere esfuerzo y 

creatividad de todos los involucrados; no obstante, ha de tenerse la voluntad politica 

para realizar este reto. 

EI proceso de transformacion de conflictos contempla dos elementos basicos: la 

revalorizacion y el reconocimiento, el primero, refiere la revalorizacion de las partes con 

la finalidad de que comprendan las causas del conflicto, busquen soluciones al mismo y 

aprendan a escuchar, comunicarse y relacionarse de mejor manera, el segundo, refiere 

a poner entre paremtesis el punto de vista propio para entender el punto de vista del 

otro, es decir, ver el conflicto desde la perspectiva ajena; el proposito es alcanzar un 

cambio de percepcion e interpretacion en el otro; sus experiencias y necesidades. 
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CAPITULO IV 


4. La politica publica del Estado antimaras 

Primero, se abordara el contexto sociopolitico del pais ante la desigualdad y la 

exclusi6n social que caracteriza la historia de Guatemala y afecta a la mayoria de la 

poblaci6n; especialmente a los pueblos indigenas. La marginaci6n de amplios sectores 

de la sociedad se refleja en la desigualdad de distribuci6n del ingreso: el cuarenta por 

ciento de la poblaci6n mas pobre percibe el nueve por ciento de los ingresos, mientras 

que el veinte por ciento mas pr6spero percibe el sesenta y cuatro por ciento. 

Para el ano dos mil, el cincuenta y seis punto dos % de la poblaci6n vivia en 

condiciones de pobreza; el setenta y seis por ciento de las personas pobres eran 

indigenas, principalmente mujeres y ninos; ya pesar de que la Constituci6n Polftica de 

la Republica de Guatemala reconoce el caracter plurietnico de la sociedad, la 

representaci6n indigena en los cuerpos politicos y la administraci6n estatal era baja, si 

se considera que representaban el treinta y nueve punto dos por ciento de la poblaci6n 

guatemalteca.69 

Dos indicadores ilustran la realidad de Guatemala: el ingreso y la escolaridad. EI 

veintinueve por ciento de la poblaci6n vive en pobreza extrema y recibe el cinco por 

ciento de los ingresos, en contraposici6n con el tres por ciento de la poblaci6n, con 

mayores ingresos que obtiene el veintid6s por ciento de los mismos. Respecto a la 

691nstituto Nacional de Estadfstica (lNE). La pobreza en Guatemala. pag. 32 
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ciento), casi la mitad no cuenta con ningun grado de instrucci6n formal, mie'ntras€lue~ra 

mitad del estrato con ingresos mas altos (3 por ciento) tiene educaci6n superior.70 

Guatemala enfrenta una crisis institucional, como resultado de un proceso hist6rico 

dominado por profundas contradicciones sociales y, ante el reclamo de justicia, de 

respuestas de indiferencia y violencia por parte del Estado controlado por sectores 

poderosos yexcluyentes-. EI acontecer politico esta a cargo de gobiernos militares 0 

pseudo democraticos, sin capacidad para desarrollar instituciones que encaren los 

problemas sociales de forma pacffica. 

Por ejemplo, se tiene un perfodo de treinta y seis anos de conflicto armado, concluido 

en mil novecientos noventa y seis, en que la violencia represiva mostr6 ser una 

constante en la historia guatemalteca. 

Dicho conflicto inicia a finales de la decada de los sesenta y deja un saldo de 

doscientos mil personas desaparecidas y asesinadas, muchas de elias en una serie de 

hechos calificados como genocidio. La Comisi6n de Esclarecimiento Hist6rico registra 

seiscientas veintiseis masacres ocurridas de mil novecientos sesenta y dos a mil 

novecientos noventa y seis. La maYQria de estas masacres acontece entre mil 

novecientos setenta y nueve y mil novecientos ochenta y tres, durante los gobiernos de 

los generales Fernando Romeo Lucas Garcfa y Jose Efrafn Rios Montt, periodo en el 

que se intensifica la politica contrainsurgente de las dictaduras m ilita res. Las acciones 

70 Ibid. 
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humanos, siendo la poblacion indfgena la mas afectada. En este sentido, el mayor 

numero de victimas de las atrocidades se encuentra en las comunidades indigenas, 

consideradas, por el ejercito, el enemigo interno base del movimiento guerrillero. 

EI proceso de paz y los acuerdos generados ponen fin al conflicto armado interno, 

dando inicio al periodo de democratizacion y a la reforma institucional del Estado. Pero, 

paralelamente, Guatemala y el resto de Centroamerica registran un aumento de la 

violencia y la criminalidad, cuyas causas principales son la impunidad cronica violacion 

de la ley y las reacciones represivas contra la criminalidad. La impunidad en la 

persecucion penal y el castigo por hechos delictivos es una seria disfuncionalidad del 

sistema de justicia de Guatemala, Policia Nacional Civil, Ministerio Publico y Organismo 

Judicial. La falta de sancion penal es de mas del noventa y ocho por ciento en casos de 

delitos graves, siendo uno de los porcentajes mas altos de latinoamerica. 

La herencia historica y el incipiente proceso de creacion y desarrollo de las instituciones 

de seguridad del Estado pueden influir en que las respuestas a la violencia y la 

criminalidad sean del tipo represivas. De esta cuenta, el abordaje de los problemas 

delictivos, causados por las maras y pandillas, regularmente es de orden violento 0 de 

mano dura. 
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4.1. Situaci6n de la ninez, la adolescencia y la juventud 

Guatemala, como el resto de pafses de Centroamerica, tiene una poblacion joven, 

segun el Instituto Nacional de Estadistica (lNE) el sesenta y nueve por ciento de la 

poblacion no alcanza los treinta alios de edad. Las personas jovenes, hombres y 

mujeres, entre quince y veintinueve alios se aproximan a los tres punto cinco millones, 

representando el veintisiete por ciento de la poblacion guatemalteca. 71 

En dos mil nueve, segun proyecciones del INE (lnstituto Nacional de Estadlstica), las 

personas jovenes entre catorce y treinta alios alcanzan los cuatro millones, es decir, 

aproximadamente el treinta por ciento de la poblacion total del pars. En terminos 

cuantitativos, la juventud solo es superada por la poblacion infantil. En dos mil cinco, los 

nilios menores de catorce alios se estimaban en cinco millones cuatrocientos ochenta y 

cuatro mil setenta y tres, 0 sea, cuarenta y tres por ciento de la poblacion total del 

pais.72 

Sumando ambos grupos poblaciones, se tiene que casi el setenta por ciento de la 

poblacion es menor de treinta alios, siendo en su mayoria mujeres CINE 2002). Mas del 

sesenta por ciento de la poblacion joven es ladina 0 mestiza, el treinta y ocho por ciento 

es maya y menos del uno por ciento es xinka 0 gar/funa; el cincuenta y tres por ciento 

vive en el area rural; y la juventud indigena rural es la que presenta los mas altos 

71 Ibfd. pag. 30 
72 Ibfd. pag. 35 
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niveles de pobreza y falta de acceso a los servicios basicos de educaci6ryJtsa!~Q;~H~s 

como a oportunidades de capacitaci6n y trabajo. 

EI Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) senala que Guatemala 

avanza en los indices educacionales de manera lenta pero sostenida. En mil 

novecientos ochenta y nueve, el indice de desarrollo humane en educaci6n fue de cero 

punto cincuenta y dos, elevandose a cero punto sesenta y seis en dos mil tres. Este 

incremento, que si bien es sign ificativo , esta por debajo del promedio de Latinoamerica 

y es el mas bajo de Centroamerica. AI inicio de la decada de los noventa, s610 el 

cincuenta y cuatro por ciento de la poblaci6n guatemalteca tenia acceso a algun 

servicio de salud. En dos mil cuatro, el acceso se incrementa al ochenta y nueve punto 

siete por ciento. De este total, la poblaci6n atendida por el Ministerio de Salud y 

Asistencia Social (MSPAS) es de cuarenta y siete punto cuatro por ciento, los 

programas de extensi6n, apoyados en cierta medida por el Ministerio de Salud y 

Asistencia Social, cubren el veintitres punto siete por ciento, el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, se encarga del diez punto cuatro por ciento y los servicios 

privados del ocho punto uno por ciento; mientras que el diez punto tres por ciento, que 

equivale a uno punto tres millones de personas, no tiene acceso a ningun tipo de 

servicio de salud.73 

EI mercado de trabajo registra bajo nivel de desempleo y alto indice de participaci6n 

econ6rnica de la poblaci6n. Se caracteriza por bajos salarios y baja cobertura de 

seguridad social. En Guatemala, como en el resto de la regi6n, la poblaci6n trabajadora 

73 http://www.beta.undp.org/undp/es/home.html(Guatemala 15 de abril de 2011). 
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Esta poblacion trabajadora esta poco calificada, su promedio de escolaridad es de cinco 

alios, el mas bajo de Centroamerica. En este sentido, es posible detectar una relacion 

directa entre educacion y trabajo, ocupacion. Un grupo importante de trabajadores de la 

Poblacion Economicamente Activa, jovenes que no tiene ningun tipo de educacion 

formal y la mayoria solo cuenta con la educacion primaria; y menos del veinte por ciento 

tiene estudios de secundaria y/o universitarios. 

Contrario a la tradicion organizativa, actualmente la juventud guatemalteca se muestra 

apatica 0 desinteresada en la participacion politica y social. Esta situacion puede 

derivarse de diversos factores: la deslegitimacion de los partidos politicos, los altos 

niveles de corrupcion en la esfera publica y privada, el nepotismo y la discriminacion 

etaria. Hasta el momenta no existen liderazgos capaces de interesar y motivar a la 

juventud a organizarse con sentido de pertenencia. 

Las opciones organizativas las brindan los grupos religiosos, algunas organizaciones 

juveniles comunitarias y las maras y pandillas juveniles. 

Para las elecciones generales de dos mil siete, el cuarenta y ocho por ciento de las 

personas registradas para votar estaban entre los dieciocho y treinta y cinco alios, el 

mas alto de este grupo etario en la historia politica del pais. Esto evidencia la 

trascendencia que tiene el hecho de vincular e interesar a la juventud en los procesos 
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realidad y aunque la juventud participa en las entidades de control y monit~~l.~~;;'-

proceso electoral otro hito historico, su participacion como candidatos y funcionarios 

electos es limitada y privada de igualdad en los partidos politicos instituciones adulto 

centristas que coartan la participacion juveniL 

En ese rnismo ano, el Centro de Accion Legal en Derechos Humanos (CALDH) realize 

un sondeo de opinion entre la poblacion joven para determinar los aspectos que afectan 

su vida. La encuesta se aplico a un mil ciento setenta y cuatro jovenes en setenta y 

ocho municipios de diez departamentos de los veintidos en que se divide el pais. De 

este total, un tercio se consideraron guatemaltecos y el resto se identificaron, en el 

orden, como indigenas, ladinos, mayas y mestizos. 

En general, las personas jovenes se sienten afectadas por los mismos problemas 

sociales que aquejan al resto de la poblacion: violencia, pobreza, falta de oportunidades 

y racismo. 

En particular, identifican problemas como la droga y el alcohol, la desintegracion 

familiar, la falta de sentido de la vida, la falta de atencion por parte de sus padres, la 

discriminacion, la proliferacion de armas de fuego y la maternidad y paternidad 

temprana. 

En cuanto a sus derechos, la mayoria expresa saber que los tiene, pero que son 

viol ados e irrespetados. Los derechos a los que brindan mas importancia son: al de la 
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a ser electo. 

4.2. 	 La politica publica institucional en el plano violencia juvenil, maras y 

pandillas 

"Las pandillas juveniles se conocen en Guatemala desde la decada de los cincuenta, 

pero es en los ultimos afios, en que las denominadas maras cobran particular 

importancia debido a los hechos violentos y delictivos que se les adjudican.,,74 

Su presencia en la discusion publica es tal que, sin evidencias que demuestren tal 

afirmacion, se las identifica incluso como grupos operativos del crimen organizado. 

EI tratamiento que los medios de comunicacion dan al tema de maras y pandillas es 

dorninado por el amarillismo, alimentado por las declaraciones publicas de los voceros 

de las fuerzas de seguridad. 

Esta forma de abordar el tema, resulta en la estigmatizacion de los jovenes rniernbros 

de estos grupos y en las acciones violentas en contra de los mismos. La influencia 

negativa perfila la percepcion de la ciudadania sobre estos grupos. Por ejemplo, en el 

municipio de Guatemala: entre el sesenta y uno y setenta y dos por ciento de los 

hechos delictivos son atribuidos a gente joven (segun recopilacion de periodistas): el 

74 Levenson, Robert. La violencia Juvenil. Pag. 47. 
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No se cuenta con informacion cuantitativa confiable sobre el numero de miembros de 

las maras y pandillas ni sobre sus actividades delictivas -aunque la Policia Nacional 

Civil estima en nueve mil los miembros de las mismas-. A pesar de este vacio 

informativo, los medios de comunicacion sindican constantemente a estos grupos de 

acciones violentas como: extorsiones, homicidios, robos, narcotrafico, ritos violentos y 

secuestros, alentados por las fuerzas de seguridad que, en su afan de mostrar 

resultados en el combate de la criminalidad, acusa a las maras y pandillas de ser una 

de las mayores causas de violencia en el pais. 

La estigmatizacion aumenta la vulnerabilidad de los jovenes y acentua el discurso 

politico de mana dura, que se concreta con leyes y actitudes represivas y, en el peor de 

los casos, con acciones de limpieza social sistematica ejecucion extrajudicial de 

personas. La respuesta represiva 0 de mana dura, que domina la discusion publica 

sobre las maras y pandillas, es un obstaculo para la formulacion y ejecucion de politicas 

publicas para la prevencion de la violencia juvenil y de respeto a las garantias 

individuales de la ninez y la juventud. Esta situacion, probablemente, da como unico 

resultado el incremento de los hechos de violencia y como dice el dicho, la violencia 

genera mas violencia. 

75 Fundaci6n Mirna Mack. Ob. Cit. Pag. 32 
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mil cuatro, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo inform~~;.~ ~~.<~. 

registraron cuatro mil quinientos siete homicidios, siendo el sesenta y ocho por ciento 

personas entre los dieciseis y treinta y cinco anos de edad y el ochenta y nueve por 

ciento hombres. Los homicidios de mujeres representan el once por ciento del total de 

casos y casi la mitad es de mujeres entre los dieciseis y treinta y cinco anos. La tasa de 

muertes violentas entre adolescentes (mayores de doce y menores de dieciocho anos) 

es de catorce punto tres por cada diez mil y la tasa de hombres es del doble que la de 

mujeres.76 

Las personas j6venes son las principales vlctimas de la violencia: en dos mil siete, el 

PNUD informa que el cuarenta por ciento de hechos delictivos se cometieron en contra 

de menores de veintisiete anos; y en el treinta y siete por ciento de los hechos de 

violencia, sucedidos en el pafs, las vfctimas fueron personas entre los dieciocho y 

veintiseis anos, quienes representan al 19 por ciento de la poblaci6n. 

Por otro lado, los agentes de violencia y la poblaci6n que mas sufre, tambien son 

personas j6venes, lastimosamente, la mayor parte 0 el grupo mas afectado de estos 

hechos ilfcitos y delictivos son cometidos por j6venes entre los dieciocho y veintiseis 

anos de edad. 

EI enfoque autoritario y de improvisaci6n, que predomina en las polfticas de seguridad 

ciudadana, afectan directamente las prisiones, que son un espacio social de gran 

76 Fuente: http://www.interpeace-Iao.org/poljuve/articulos (Guatemala 14 de abril de 2011) 
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importancia para las maras y pandillas. Las multiples detenciones de 

estas, por la instituci6n policial, saturan los centros de detenci6n, 

hacinamiento y acentuando sus aspectos negativ~s, especial mente la violencia. 

La mayorfa de poHticas preventivas y los planes policiales del Estado, iniciados desde 

finales de los arios ochenta, son poco efectivos 0 no tienen seguimiento. Mientras tanto 

la violencia represiva del Estado se concentra en los altos indices de encarcelamiento y 

las camparias de limpieza social 0 ejecuciones extrajudiciales. 

Una de las principales caracteristicas del sistema penitenciario es el encarcelamiento 

de personas cada vez mas j6venes. De dos mil cinco a dos mil ocho, la tasa de j6venes 

privados de libertad por cada cien mil habitantes se incrementa de doce punto tres por 

ciento (un mil ciento diez) a veintisiete punta uno por ciento (dos mil cuatrocientos 

treinta y seis). 

Tambien los j6venes son el objetivo de las camparias de "Iimpieza social" 0 ejecuciones 

extrajudiciales: la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) informa que 

el promedio de casos se mantiene desde dos mil tres, oscilando entre trescientos 

noventa y uno para ese ario y cuatrocientos dieciocho y cuatrocientos diecisiete para 

dos mil siete y dos mil ocho, respectivamente. Mientras que el Relator de las Naciones 

Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias 0 arbitrarias, en su informe sobre 

Guatemala, reporta la ejecuci6n extrajudicial de treinta y un personas entre los doce y 

catorce arios y entre los quince y diecisiete arios para dos mil cinco; y de veintisiete 
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anos para dos mil seis. 77 

La ejecuci6n extrajudicial sistematica de j6venes esta demostrada por la PDH. En su 

informe de 2006 registra 57 casos de victim as entre los 11 y 25 anos de edad, 

advirtiendo que 19 de estos sufrieron tortura. De estos 19 j6venes ejecutados, 12 

presenta antecedentes policiacos, siendo esto un signo de estigmatizaci6n. 

De estas acciones es posible responsabilizar a diferentes estructuras ilegales dentro del 

Estado guatemalteco. Por ejemplo, estas conductas y estructuras se denuncian y 

evidencian como parte de la instituci6n policlaca: en noviembre de 1999 (Villagran 

Morales y otros), en el Caso Ninos de la Calle, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) describe los procedimientos de estos grupos criminales que operan 

dentro de la policia, calificando su proceder como sistematico. 78 

En agosto de 2006, el Relator de las Naciones Unidas sobre ejecuciones 

extrajudiciales, sumarias 0 arbitrarias matiza hist6ricamente el fen6meno, manifestando 

que "durante los enfrentamientos armados, los servicios de inteligencia de la policia y 

del ejercito participaron a menudo tanto en la tarea de recopilar informaci6n sobre 

posibles amenazas contra el Estado como en la de eliminarlas -sin recurrir a un 

proceso judicial-. Hoy, no s610 el modus operandi es similar, sino parece que estan 

involucradas algunas de las mismas instituciones de inteligencia. 

n POLJUVE. Violencia juvenil, maras y pandillas en Guatemala. Pag. 50 
78 Ibid. Pag. 32 
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En particular, el Cuerpo de Detectives de la Policfa Nacional 

contrarrestar la violencia, sin embargo, es evidente que siguen funcionando grupos 

dedicados a la limpieza sociaL" En otro orden, el Estado promueve iniciativas hacia la 

juventud como la Politica Nacional de la Prevenci6n de la Violencia Juvenil (2005), la 

Polftica Nacional de Juventud (2005-2015), el Consejo Nacional de la Juventud y la 

Comisi6n Nacional de la Nifiez y la Adolescencia. Sin embargo, estas acciones tienen 

resultados, hasta ahora, limitados. 

4.3. La respuesta a la violencia juvenil 

4.3.1. Las respuestas del Estado guatemalteco 

A continuaci6n se describen brevemente algunas de las principales poHticas publicas y 

programas de prevenci6n primaria, secundaria y terciaria de la violencia y delincuencia 

juvenil, implementadas por el Estado de Guatemala. Se trata de una lista indicativa de 

dichas polfticas y programas en la materia, para ilustrar los esfuerzos y limitaciones del 

Estado guatemalteco y no de una descripci6n exhaustiva de todas las iniciativas 

estatales. 

4.3.1.1. Politicas publicas de prevenci6n primaria 

a) Educaci6n: EI Ministerio de Educaci6n, cuenta con acciones educativas 

especializadas para atender a la nifiez, adolescencia y juventud en riesgo de 
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juvenil y el fenomeno de las maras y pandillas. La planificacion de las actividades 

academicas, tratamiento de los temas, tiempo, forma de ensenar y como evaluar, 

entre otros- queda a discrecion del personal docente.79 

EI currfculo no establece el tiernpo -horas estudio- que los estudiantes deben dedicar a 

los temas. Esta disposicion parece tener un grado positiv~ de implementacion. La 

mayorfa del personal docente entrevistado (16 de 18 maestros y maestras) afirma que 

los temas de violencia y delinclJencia juvenil son parte del trabajo docente y de los 

programas educativos. Dichos programas, ademas, fomentan valores como el respeto 

mutuo, la identidad de genero, los derechos humanos, la diversidad cultural, la 

autoestima entre la juventud y la construccion de ciudadanfa.BO 

Una debilidad del programa educativo es la carencia de material didactico disenado 

para abordar los temas de violencia y delincuencia juvenil, que es una de las 

recomendaciones de las Directrices de Riad. 

EI Ministerio de Educacion, contempla tarnbien metodologfa para brindar informacion y 

orientacion sobre formacion profesional, oportunidades de empleo y posibilidades de 

carrera para el alumnado. EI trabajo sobre este tema se plantea en dos fases, iniciando 

79 POLJUVE. Ob. Cit. Pag. 22 
80 Ibid. 
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Sin embargo, el alcance de esta accion es cuestionable, la mayorfa del personal 

docente entrevistado (15 de 18 maestros y maestras) considera que los programas del 

lVIinisterio de Educacion, no incluyen el tema. EI Ministerio de Educacion, cuenta con 

reglamentos disciplinarios generales que incluyen los procedimientos de sancion y 

resolucion de conflictos para tratar de mantener a jovenes y l1inos dentro del ambito 

escolar. 

EI alejamiento de los jovenes y ninos de los centros escolares es un factor que incide 

en la violencia y la delincuencia juvenil, por tanto el tratarniento de conflictos dentro de 

la escuela es importante para evitar la desercion escolar.81 

No obstante, los procedimientos del Ministerio de Educacion, son generales y 

presentan grandes fisuras, debido a su caracter discrecional. No se tiene un reglamento 

especffico que describa las conductas permitidas y las sanciones correspondientes a 

cada faIta, siendo un enumerado general de derechos y obligaciones. Tampoco se 

cuenta con la edicion impresa del reglamento general existente sobre sanciones y 

procedimientos, por tanto en los centros escolares el personal docente actua sobre 

decisiones particulares y no oficiales, aunque los derechos si estan establecidos, 

aunque de forma tambien general. 

81 POLJUVE. Ob. Cit. pag. 25 
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padres, madres 0 encargados, las medidas disciplinarias, la suspension temp;rsi:'Y"~;~ 

expulsion. 

Asimismo, en la resolucion de conflictos se tienen la motivacion al dialogo, la 

orientacion y reflexion y la mediacion, entre otros. Pero todas son particulares y quedan 

a discrecion de cada centro educativo. EI Ministerio de Educacion, cuenta con 

programas para reducir la desercion escolar. Estos buscan hacer que el proceso de 

ensenanza sea mas atractivo en cuanto a materiales, formas de ensenanza y 

perspectivas productivas. Sin embargo, las acciones son amplias y quedan a discrecion 

de los centros educativos y el personal docente, por 10 que su grado de efectividad 

debe ser cuestionado, principalmente porque la desercion escolar coloca a jovenes y 

ninos en una posicion de vulnerabilidad. 

Algunas de las practicas mas comunes utilizadas para reducir la desercion escolar son: 

el programa Mi Familia Progresa, la organizacion comunitaria y actividades afines a 

esta, apoyo a familias con escasos recursos economicos, becas de estudio, 

inscripciones gratuitas, la concienciacion de los miembros del sistema educativo 

docentes, padres mad res, alumnado, autoridades educativas, comites de educ~~ion- y 
, 

apoyo a estudiantes trabajadores. 

EI Ministerio de Educacion, no limita el ingreso de ningun nino 0 joven a los centros 

educativos, basandose en su principio de igualdad de adrnision para todos los 

educandos. En este sentido, la pertenencia de un joven 0 nino a maras y pandillas no 

82 



'?~.,..:~ 
~ .-.,..4.... ,~.~',', "0d"~
.Jr~ ~,

I -, -- !<"$;1>' 

, f} J~RIA g8l 
limita su ingreso a los centros educativos, segun se establece en 14 de 10 , centrO~~1 

, ,.,(, ""#' 

educativos en los que se trabaj6. Los restantes cuatro si presentan limitaclon~n ~Ia-v 

admisi6n de miernbros de maras y pandillas. 

b) Capacitacion para el trabajo: A continuaci6n se mencionan algunos de los 

principales programas y proyectos, privados y publicos, de formaci6n, capacitaci6n y 

facilitaci6n laboral para j6venes y para j6venes que pertenecen 0 pertenecieron a 

maras y pandillas: Sobre capacitaci6n laboral el referente mas importante en el pais 

es el Instituto Nacional de Capacitaci6n (INTECAP), organismo dedicado a la 

formaci6n y capacitaci6n en diversos oficios 0 actividades econ6micas.82 

Para personas j6venes la instituci6n desarrolla los programas: Formaci6n Integral de 

J6venes (FIJO), Formaci6n de J6venes y Adultos (FORJA) y Actualizaci6n y 

Complementaci6n T ecnica Administrativa (ACTA). Los tres programas estan adscritos 0 

son simultaneos a cursos especializados de carpinteria, mecanica y electricidad, entre 

otros. 

EI programa FIJO se dirige a j6venes de entre 14 y 18 afios con educaci6n primaria, 

para promover el desarrollo de competencias basicas en valores y actitudes, tecnicas 

de comunicaci6n, aplicaci6n matematica, productividad laboral, fundamentos de calidad 

y computaci6n. EI programa FORJA se orienta a personas de 16 afios 0 mas que 

cuentan con educaci6n primaria, para desarrollar competencias en computaci6n, 

calidad y productividad, ingles, administraci6n y valores. Y el programa ACTA es para 

personas con 16 afios cumplidos, siendo su objetivo disminuir las brechas que impiden 

82 POLJUVE, Ob. Cit. pag. 29 
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un desempefio eficiente; comprende entre otros cursos, el liderazgo, 

conflictos, el trabajo en equipo, las relaciones humanas y la comunicaci6n. 

EI Servicio Publico Nacional de Empleo (SPNE) del Ministerio de Trabajo y Previsi6n 

Social (MTPS) es la entidad estatal encargada de prestar servicios publicos de empleo 

y velar por el cumplimiento de la legislaci6n laboral en relaci6n con las mujeres, los 

nifios y otros grupos vulnerables. La Direcci6n General de Empleo es la encargada de 

facilitar la intermediaci6n entre oferentes y demandantes de puestos de trabajo. Y la 

Direcci6n de Capacitaci6n Profesional es la encargada de promover la formaci6n 

profesional y tecnica de recursos humanos a traves de programas nacionales que 

ayuden al desarrollo econ6rnico y social del pais. 

EI Servicio Publico Nacional de Empleo tiene los siguientes objetivos: intervenir en el 

mercado de trabajo para disminuir el desempleo y contribuir con las empresas para 

facilitarles recursos humanos calificados. Para lograrlos se vale de diversos metodos 

como las Ferias de Empleo, los Kioscos de Empleo, la Boisa Electr6nica de Trabajo, el 

Programa de Formaci6n e Inserci6n Laboral para Sujetos Vulnerables y el Observatorio 

del Mercado LaboraL 

En principio, el Estado emprende politicas publicas de informaci6n y orientaci6n 

profesional: el MTPS cuenta con entidades y programas destinados a ese fin y el 

Ministerio de Educacion , se guia por lineamientos de politica publica en funci6n de 

suministrar informaci6n y facilitar formaci6n y orientaci6n profesional. Uno de los 

funcionarios entrevistados refiere que el componente de productividad y desarrollo, en 
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los programas escolares de educacion primaria y secundaria, se incluye desde 

grado de primaria. 83 

EI Curriculo Nacional Base Cicio Basico del Nivel Medio contempla dicho componente 

para orientar la formacion integral del ser humano, en el sentido que Ie permita 

participar en el proceso de desarrollo economico y promueva el desarrollo de 

competencias y actitudes de valoracion relativas al trabajo intelectual y material 

(Entrevista a Fernando Pineda 12/03/09). 

Sin embargo, esta configuracion de polftica publica estatal de informacion, orientacion y 

formacion profesional se diluye en el momenta de su implementacion. Por ejemplo, 15 

de los 18 docentes entrevistados indicaron que no existe ningun programa que facilite, 

al alumnado, informacion y orientacion sobre formacion profesional, oportunidades de 

empleo y posibilidades de carrera profesional. Los restantes docentes indican que: uno, 

que se cuenta con un curso de serninario sobre desaflos de la educacion bilingOe, en el 

cuallos estudiantes construyen su vision, mision y metas a corto, mediano y largo plazo 

porque son ciudadanos con participacion activa; otro refiere que el componente se 

aborda a traves de charlas con el alumnado joven, pero que es una accion que queda a 

discrecion del centro educativ~; y uno mas indica que conoce el componente, pero que 

en el establecimiento escolar no cuenta con el material necesario para su ensefianza. 

EI trabajo de campo en las localidades revela, por un lado, la importancia social que la 

poblacion da a la formacion y orientacion profesional y, por otro, la carencia informativa 

que tienen los sectores excluidos sobre estos temas. 

83 POLJUVE. Ob. Cit. pag. 25 
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En el municipio de Ixcan, EI Quiche, 

Estado esta obligado a realizar estas acciones, proyectos 0 programas, pero que 

probablemente por falta de presupuesto no 10 hace. Asimismo, expresan que en Ixcan 

no opera ningun proyecto dirigido a la juventud -"no existen, tal vez por falta de 

economia, el gobierno no manda nada"- (participante grupo focal, Ixcan 25/02/09).84 

En Santa Cruz del Quiche, los participantes del grupo focal consideran importantes los 

programas de formacion profesional y de oportunidades de empleo para la juventud. En 

este sentido, se manifiestan positivamente en relacion ados iniciativas: una, del 

Ministerio de Trabajo, que consiste en un programa de recreacion con programas de 

formacion profesional dirigido a nifios y adolescentes trabajadores; y, otra de la 

organizacion Oxlajuj Ajpop, que tiene un programa de orientacion para jovenes y padres 

de familia sobre la conservaci6n de suelos, el fortalecimiento de los cultivos y los 

sistemas propios de la siembra. 

En Ciudad Peronia, en Villa Nueva, departamento de Guatemala, la capacitacion 

tecnica se considera como una soluci6n al problema de maras y pandillas, ya que la 

faita de trabajo y saber trabajar afecta a los j6venes de la localidad. Los participantes 

del grupo focal (Ciudad Peronia, 14/03/09) proponen cursos tecnicos de panaderia, 

carpinteria, computacion y la creacion de centros de educacion y formaci6n tecniCa.85 

84 http://200.6.193.206/mineduclimages/6/6fIDIDECO_DIDECO_INC18011_2009 (Guatemala 14 de abril 
de 2011) . 
85 http://es.scribd.com/doc/35825059Noces-del-8ur-Ensenyants-8olidaris-Nuria-Abad-2009 ( Guatemala 
14 de abril de 2011) 
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problema de maras y pandillas. Ademas, los participantes del grupo focal d'5"~1Y" 

propol1en el seguimiento a j6venes que salgan de la carce I y un apoyo para conseguir 

trabajo para que no roben a los demas. 

EI Estado de Guatemala, trata en forma minima de crear algunos programas de ayuda 

a estos j6venes y tambien busca dar seguimiento a los programas ya implementados en 

esta materia. Pero, se hace necesario que las politicas sean mas estrictas y directas 

para erradicar este flagelo. 

Es necesaria la rehabilitaci6n de los j6venes para que puedan reinsertarse a la 

sociedad y puedan contribuir a la productividad y desarrollo del pais. EI Estado debe de 

crear fuentes de trabajo que sean apropiadas para estos j6venes y crear la legislaci6n 

necesaria para su rehabilitaci6n. Ademas, la poblaci6n debe de darles la oportunidad 

para que trabajen y puedan rehabilitarse; y aSl cumplir con la frase de que la juventud 

es el presente y futuro de Guatemala. 
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CAPiTULO V 

5. Analisis de la iniciativa de Ley Antimaras 

Historicamente, la reafidad se ha consofidado como el principal factor que posibilita la 

creacion, reforma 0 derogacion de una ley. En tal sentido, no es posible intentar legislar 

sobre un aspecto especifico de la vida en sociedad, sin conocerlo. Por esa razon, se 

considera importante tomar como base algunos estudios ya existentes sobre la materia 

de estudio sobre la propuesta de ley presentada, hace algunos anos, por el diputado 

Manuel Baldizon del Partido Politico Uder, del6rgano Legislativo. 

"De entrada, conviene destacar que el fenomeno de las pandillas juveniles no es 

reciente en el pais y, par 10 tanto, su surgimiento no se explica como muchos pueden 

pensar, aunque no se puede soslayar su importancia; tampoco provienen 

exclusivamente de la deportacion de jovenes, desarraigados y confundidos, de Los 

Angeles, Estados Unidos de America, y tampoco se deriva simplemente de la supuesta 

vocacion criminal de los jovenes conternporaneos, EI fenomeno de las pandillas en 

Guatemala, as! como su expresion en otros paises de la region, es el producto de las 

condiciones sociales y culturales que se han venido gestando a 10 largo de los anos",86 

Tanto esa diversidad de origenes del fenomeno como las publicitadas posiciones que 

facilmente revelan sus intereses parciales y distanciados del bien comun, vuelven mas 

complejo su tratamiento pues el enfrentar solo sus consecuencias 0 unicamente cierta 

86 http://www,uca.edu.5v/publica/iudop/Hbros/barrioadentro (Guatemala 14 de mayo 2011) 
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parte del problema conducira, siempre, a resultados desalentadores. 

Sin embargo, desde ningun punto de vista se puede negar que la pandilla 0 mara sea 

un grupo de caracterlsticas violentas y proclives a cometer delitos. Es importante 

considerar que las investigaciones anteriores relacionadas con el tema de las pandillas 

revelaron que estos grupos se caracterizan por el ejercicio de la violencia, tanto de tipo 

delincuencial como hacia otras pandillas."S7 

Estos estudios realizados con pandilleros, en el contexte guatemalteco, dan cuenta de 

la forma cotidiana, frecuente e incluso irreverente, con la que estos jovenes arriesgan la 

vida dia con dia, bajo el estandarte de proteccion 0 defensa de un territorio en nombre 

de una pandilla determinada. 

Por ello es que este sector de la poblacion merece especial atencion, ya que de alguna 

manera tiene un doble rol: el de vfctimas y el de victimarios. Como victimas tanto de 

una sociedad que margina y estigmatiza a sus integrantes, como de los atropellos 

brutales ejercidos en su contra por pandillas rivales y de abusos policiales; merecen 

atencion estatal mediante politicas eficaces de prevencion y rehabilitacion tendientes al 

crecimiento del fenomeno actual, a la orientacion positiva de su energia y a evitar que 

dichos grupos pasen a estadios superiores de violencia. 

En cuanto a 10 segundo, cuando son victimarios no debe olvidarse que lesionan bienes 

jurldicos de sus victimas y que estas ultimas deben ser atendidas, reconociendo su 

87 Smutt, Marcela. Las pandillas. Pag. 58. 
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"Las pandillas que existen en nuestro pais se clasifican en estudiantiles y callejeras. Las 

primeras son aquellas cuyos integrantes forman parte de la poblacion estudiantil en los 

niveles basicos y medios. Las segundas son grupos constituidos por jovenes con un 

sentido basico de grupo y que funcionan como tal, usualmente vinculados al ejercicio de 

un poder territorial en barrios y colonias de la ciudad. Por 10 general, formadas p~r 

jovenes que habitan en las mismas zonas, donde desarrollan la mayor parte de sus 

actividades. ,,88 

EI Plan Mano dura anunciado p~r el Presidente de la Republica en el pais vecino de EI 

Salvador, esta enfocado mas que todo hacia la segunda clase de pandillas. Como se 

menciono, en la actualidad no se suele aceptar que determinado elemento en sf mismo 

constituya una verdadera y unica causa del surgimiento de las pandillas; 10 que sf se 

acepta es la existencia de multiples factores que, en combinacion total 0 parcial, 

posibilitan la existencia de estos grupos. 89 

Entre esos factores destacan: los procesos acelerados de urbanizacion, el conflicto 

armado, la privatizacion de espacios publicos, las familias debilitadas, la violencia 

intrafamiliar, la falta de condiciones para la socializacion, una cultura de violencia, la 

pobreza, la exclusion de los jovenes por el mercado laboral y el sistema de educacion 

88 Cruz. Julian. Psicologia de la violencia. Pag. 48. 
89 http://upload.wikimedia.org/wikipedialcommons/d/de/Planes_Mana_Dura (Guatemala 14 de mayo de 
2011) 
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entre otros. Esto es referencia que el plan mane dura utilizado p~r EI Salvador es eh 

gran parte el mismo metodo que se desea utilizar en Guatemala. Sobre el tema de la 

pobreza que aparece como uno de los elementos que posibilita la existencia de las 

maras se debe rescatar el hecho de que, aunque no constituye una causa suficiente, es 

un factor que predispone a los jovenes a ingresar a las pandillas. No se puede afirmar 

que todos los jovenes pobres se organicen en maras; sin embargo, puede decirse (por 

la informacion recabada) que curiosamente la totalidad de los jovenes que integran 

estos grupos viven en situacion de pobreza. 

Con todo 10 anterior, resulta evidente que el tipo de delincuente que pretende atacar la 

iniciativa gubernamental, esta estrechamente vinculado con un sector de la poblacion 

que enfrenta graves obstaculos de indole economica y social, los cuales limitan su 

formacion y desarrollo; eso, junto a otros factores como los ya mencionados, de alguna 

manera establecen circunstancias propicias para buscar el ingreso a una pandilla y/o 

delinquir. Ello no obsta que un miembro de estas pandillas que viole la ley, en pleno uso 

de sus facultades mentales, reciba una sancion que contenga tanto un importante 

componente de rehabilitacion como una dosis retributiva para la victima. 

En ese marco, es claro que el calvario vivido por estos jovenes previo a integrar una 

pandilla, no los exonera de responsabilidad penal cuando quebrantan la ley; maxime si 

sus manifestaciones de violencia son muy graves y sus victimas alcanzan a un 

importante segmento poblacional. Lo que debe quedar bien establecido y entendido es 

que las medidas coercitivas; sin lugar a dudas, absolutamente necesarias para 
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factores que posibilitan la existencia de estos grupos. 

5.1. Analisis constitucional 

Medidas de emergencia como el Plan Mano dura propuesto por el diputado Baldizon y 

su consiguiente elemento normativo reflejado en el proyecto de la LEY ANTI-MARAS, 

obliga a esbozar una adecuada concepcion de los ambitos de permisibilidad y 

restriccion constitucional a los que se encuentra sujeto el gobierno. Con esto se 

pretende contrastar las politicas anunciadas contra las pandillas 0 maras y su 

legitimidad en el estado de derecho que, se supone, pretende construir la sociedad 

9 uatemalteca. 

AI respecto, debe tomarse en consideracion que la existencia de delitos cometidos por 

miembros de estos grupos obliga a las autoridades gubernamentales a dar respuestas 

efectivas a la poblacion; mediante un combate frontal y eficaz contra sus responsables; 

dicha actividad, materializada en una verdadera polftica criminal, debe lograr -con base 

a 10 dispuesto en el Articulo 19 de la Constitucion Politica de la Republica de 

Guatemala, Sistema Penitenciario. EI sistema penitenciario debe tender a la 

readaptacion social y a la reeducacion de los reclusos y cumplir en el tratamiento de los 

mismos, con las siguientes normas rninimas: 
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alguno, ni podran inflig[rseles tratos crueles, torturas fisicas, morales, pslquicas, 

coacciones 0 molestias, trabajos incompatibles con su estado fisico, acciones 

denigrantes a su dignidad, 0 hacerles victimas de exacciones, ni ser sometidos a 

experimentos cientificos; 

b) Deben curnplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centr~s 

penales son de caracter civil y con personal especializado; y 

c) Tienen derecho a comunicarse, cuando 10 soliciten, con sus familiares, abogado 

defensor, asistente religioso 0 medico, y en su caso, con el representante diplomatico 

o consular de su nacionalidad. La infracci6n de cualquiera de las normas 

establecidas en este Articulo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la 

indemnizaci6n p~r los danos ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenara 

su protecci6n inmediata. 

EI Estado debera crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de 10 

preceptuado en este Articulo. En tal sentido, la doctrina constitucional ha establecido 10 

siguiente: Es importante senalar que la poHtica criminal de un Estado moderno se 

compone de seis elementos basicos, que son: 

La prevenci6n del delito. 


La persecuci6n del delito y de la impunidad. 


La rehabilitaci6n del delincuente. 
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La constitucionalidad y legalidad de las actividades tendentes a 


primeros tres aspectos. 


EI fortalecimiento institucional, organizacional y coordinacion entre las instituciones 


responsables del diseno y ejecucion de la politica criminal. 


La coordinacion, reciproca alimentacion yalta comunicacion entre Estado y 


sociedad. 


Lo anterior implica, pues, poner en marcha una serie de mecanismos que comprenden 

reformas legislativas para adecuar las normas a la realidad que se regula, capacitacion 

del elemento humane que aplica tales normas jurfdicas, fortalecimiento administrativo y 

material de las instituciones encargadas de la implantacion de esta politica, y 

mecanismos de verificacion del cumplimiento de tal normativa; ademas, en un ambito 

mas amplio, medidas sociales en los aspectos familiar, educativo y laboral, que hagan 

E'mfasis en la necesidad de prevenir los delitos y no solo sancionarlos cuando estos se 

han cometido.90 

Tal precedente atribuye a la autoridad la obligacion de combatir el fenomeno de la 

delincuencia proveniente de miernbros de las lIamadas maras, mediante el impulso de 

acciones en el corto, el mediano y el largo plazo; acciones que, a su vez, tomen en 

cuenta principios que doten de legitimidad la respuesta penal del Estado para enfrentar 

dicha problematica. 

90 Fuente: http://www.monografias.com/trabajos 15/delincuencia-juvenil/delincuencia-juvenil ( Guatemala 
10 de abril de 2011) 
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5.2. Analisis de derecho internacional 

Se debe partir de la idea que los tratados internacionales reflejan la voluntad de sus 

firmantes y que esa voluntad se rige por el principio de pact sunt servanda 0 de buena 

fe para el cumplimiento de los mismos. Esta clase de instrumentos juridicos 

internacionales vinculan a sus firmantes y establecen ciertos elementos, criterios 0 

derechos comunes que se han considerado necesarios para la armonia regional 0 

internacional. 

Desde el punto de vista del derecho internacional publico, el tratado internacional tiene 

mayor jerarquia que una ley interna; eso impediria, ipso facto, que un juez de menores 

o de jurisdiccion comun obviara este principio general del derecho. Este aspecto, 

incluso, aparece regulado en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; 

concretamente en el Articulo 46. Por tanto, en caso de ser aprobada la Ley Antimaras 

conteniendo algun elemento contrario a los tratados internacionales suscritos y 

ratificados por Guatemala, se obligaria a los juzgadores a no aplicarla. Como esto 

ultimo se advierte en el texto de la propuesta examinada, no debe aprobarse sabiendo 

de antemano que nunca tendra aplicacion practica. 

Violaciones de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos y de la 

Convenci6n sobrplps Derechos del Nino en el proyecto de Ley A~timaras 
~> ' , 

AI examinar la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, en adelante La 


Convencion Americana, se puede advertir que de aprobarse y apHqarse la Ley

ff,· 
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Esas contravenciones se circunscriben a 10 que dispone el Articulo 2 del proyecto de la 

referida ley, al pretender habilitar a los menores de dieciocho anos para ser juzgados 

como adultos. Esta medida es una clara violaci6n del mencionado Articulo 19 de la 

Convenci6n Americana, el cual establece "que todo nino tiene derecho a las medidas 

de protecci6n que su condicion de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. AI ocurrir 10 anterior, se vulnera el Articulo 1.1 de la misma que a 

la letra dice: los Estados partes en esta Convenci6n se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 

persona que este sujeta a su jurisdiccion, sin discriminacion alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religion, opiniones polfticas 0 de cualquier otra indole, origen 

nacional 0 social, posicion economica, nacimiento 0 cualquier otra condicion social. 

Es cierto que el texto del Articulo 19 de la Convencion Americana no menciona cuales 

son esas medidas de protecci6n que se deben brindar al menor, pero dicha disposicion 

ha sido interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya 

competencia ha aceptado el Estado guatemalteco estableciendo la existencia de un 

muy comprensivo corpus iuris de derecho internacional de proteccion de los derechos 

de los ninos (del cual forman parte la Convenci6n de los Derechos del Nino y la 

Convenci6n Americana), que debe ser utilizado como fuente de derecho para 

establecer el contenido y alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado a 

97 



. 

;/.~ - . 
". ,Il' r JAR!A 

-~ 
I'(Od"~ 

-- ~"""i
Q§r 

traves del Articulo 19 de la Convenci6n Americana, en particular al precisa medid~~t 
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de protecci6n a las que se hace referencia en el mencionado precepto. 

Lo anterior quiere decir que al violentarse los derechos consagrados en la Convenci6n 

sobre los Derechos del Nino, se entendera violada tambieln la Convenci6n Americana 

en su Articulo 19. 

EI Articulo 1° de la Convenci6n sobre los Derechos del Nino establece con claridad que 

se considerara nino 0 nina a toda persona que no haya cumplido aun los dieciocho 

anos de edad y que, como tal, merece un trato distinto al del adulto (persona mayor de 

dieciocho anos). Este trato distinto abarca el relativo a la administraci6n de justicia. 

Para ello, la Convenci6n sobre los Derechos del Nino refiere en su Articulo 40 que use 

exige al Estado establecer un sistema de justicia especial para menores de 18 anos"; 

en dicho tratado se ordena, ademas, que en todo caso no debe perderse de vista el 

interes superior del menor. 

AI examinar la propuesta Ley Antimaras, en el Articulo 2 de la misma aparece la 

autorizaci6n para que en algunos casos personas menores de 18 anos sean juzgadas 

como adultos. Eso seria inaplicable en el pais, como consecuencia de 10 convenido en 

el tratado internacional referido; porque cuando el menor estuviere habilitado a ser 

juzgado como adulto perderia el trato preferencial al que se ha hecho referencia y, 

frente a eso, un juez estaria obligado a no aplicar tal Articulo de la ley en cuesti6n, de 

lIegarse a aprobar. 
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velan por una proteccion integral y amplia en favor de las y los menores, puede 

deducirse la necesidad de evitar fijar una edad demasiado temprana para el 

juzgamiento penal de menores. En todo caso, si los menores representan un grave 

problema delincuencial para el pais, es preferible intentar reformar la ley sin cambiar la 

edad establecida para enfrentar la responsabilidad penal. 

5.3. Analisis del proyecto de la iniciativa de la Ley Anti-Maras 

EI presente proyecto de iniciativa de Ley Anti-Maras, trata de establecer un regimen 

especial para el combate frontal de las pandillas juveniles 0 maras, y con esto 

encuadrar el tipo penal de 10 que es una mara 0 pandilla juvenil, considerando que es la 

agrupacion 0 asociacion de jovenes como individuos, cuyo proposito sea alterar el 

orden publico 0 atentar contra la vida, la integridad, la salud 0 los bienes de los 

guatemaltecos; as! como el decoro y las buenas costumbres de los ciudadanos 

honestos. 

La ley trata de establecer ciertos requisitos esenciales para considerar 10 que puede ser 

una pandilla 0 mara, como: que se reunan habitualmente, que senalen fracciones de 

territorio como propios, que tengan senas 0 sfmbolos como medios de identificacion y 

que marquen el cuerpo con cicatrices 0 tatuajes en forma permanente. Que sus 

integrantes se identifiquen de forma directa y particular con el grupo al que pertenecen. 
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territorio guatemalteco; respecto a los menores de edad cuando hayan cometidcf alglin' 

delito que sean juzgados por el juez de menores segun la Ley de Proteccion Integral de 

la Nitiez y Adolescencia y sus leyes especiales. En cuanto a los delitos establecidos en 

la presente iniciativa seran aplicables las normas y garantias del proceso penal. Las 

sanciones y conversiones seran las multas, el trabajo civico social, libertad condicional, 

arresto, medidas de readaptacion social. Cabe mencionar, que el arresto puede ser 

conmutado por trabajo civico social. Con esto se quiere lograr la readaptacion del 

menor a la sociedad. 

Se tipifican otras clases de delitos y se setialan nuevas faltas. Es importante resaltar 

que esto se debe a la falta de tipificacion de nuevos ilicitos penales no setialados en 

otras I eyes , y se trata con esto, de que se pueda imponer una sancion a los integrantes 

de las pandillas 0 maras, con el objetivo de la readaptacion a la sociedad. 

En cuanto al proceso, esta iniciativa establece que seran tramitados conforme a los 

preceptos del Codigo Procesal Penal, cuando fueren mayores de edad ya los menores 

de edad, conforme a la Ley de Proteccion Integral de la Nitiez y la Adolescencia. 

Las maras son un problema que aqueja a la sociedad en general, creando inseguridad, 

temor, desestabilizacion economica, moral, social, politica y de bienestar. Parece ser 

que cada dia va en crecimiento y que sus integrantes ahora hasta son menores de 

edad. 
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existentes ya no son las adecuadas para juzgar a este tipo de grupos; por lo"~,~e~ 

urgente la aprobacion de una ley que tome en cuenta todos los pormenores que 

identifican a las maras. 

101 




102 



CONCLUSIONES 

1. 	 La politica criminal del Estado no es la adecuada para que los 

situaciones sociales y econ6micas susceptibles eviten entrar a las maras. 

2. 	 AI no existir una ley antimaras, los delincuentes que forman parte de las maras; al 

ser procesados, los hechos delictivos que realizan, en muchas ocasiones no 

pueden ser tipificados, de acuerdo al origen de estos; par 10 que en la mayo ria de 

los casas son dejados en libertad, afectando la polftica criminal del Estado. 

3. 	 EI sector privado empresarial no ofrece oferta laboral y un adecuado plan de 

reinserci6n y readecuaci6n del delincuente juvenil a la sociedad, para una ejecuci6n 

plJblica de labores productivas para el autosostenimiento. 

4. 	 La educaci6n en Guatemala como norma social para la formaci6n del caracter de la 

persona y la conducta psicoemocional del nino; no es suficiente para el 

discernimiento del bien comun y su alejamiento y repudio a los focos de violencia y 

asociaci6n pandillera. 
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forman grupos organizados para delinquir 0 el ingreso de los mismos a ~~, ,f-~ 
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formadas para acaparar y defender territorios identificados como propios no' 


importando el estado socioecon6mico. 


6. 	 AI examinar la propuesta Ley Anti-Maras, especificamente, en el Articulo 2, aparece 

la autorizaci6n para que en algunos casos personas menores de 18 anos sean 

juzgadas como adultos, como consecuencia se violan los derechos del nino 

reconocidos internacionalmente. 
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RECOIVIENDACIONES 

1. 	 EI sistema de justicia, CACIF, el Ministerio de Trabajo deben crear un 

reinserci6n a la sociedad, para los integrantes de una pandilla 0 

procesados y/o condenados; dimdole la oportunidad de colocarlos e un trabajo para 

contribuir a la productividad. 

2. 	 EI Congreso de la Republica debe aprobar la propuesta de iniciativa de ley 

antimaras y modificarla de acuerdo a la realidad actual y los tipos de crimenes 

sanguinarios que los integrantes de las maras cometen; para que la poHtica criminal 

del Estado se cumpla. 

3. 	 A travEls el Ministerio de Educaci6n, se cree un programa de educaci6n basica para 

la recuperaci6n de valores sociales como el bien comun y la cultura de paz en las 

escuelas; induciendo al estudiante a un estado emocional mas estable y productivo 

para el pais. 

4. 	 La Secreta ria de Bienestar Social de la Presidencia, debe velar porque todos los 

nilios reciban educaci6n moral y psicol6gica; especialmente los nilios de la clase 

pobre por ser 10 mas vulnerables. 

lOS 
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