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INTRODUCCION 

 

Guatemala está asediada por el accionar de una gran cantidad de grupos juveniles 

denominados maras o pandillas, son incontables las “clicas” que proliferan por todo 

el país, principalmente en los municipios cercanos a la capital donde se han vuelto 

incontrolables. Pequeñas empresas productivas, de comercio, de transporte, de 

alimentación, son vulnerables a las acciones de las maras. 

 

Se requeriría de mucha voluntad política de los actores que dirigen las instituciones 

que tienen que ver con esta problemática para iniciar un proceso de conversión en 

el accionar de estos conglomerados de jóvenes que a diario son abatidos por la 

violencia y que mantienen en zozobra a la población. 

 

El proceso de inserción social de estos grupos de jóvenes ha sido intentado por 

algunas organizaciones no gubernamentales que buscan crear modelos productivos 

para hacer menos doloroso la reconversión de los grupos vulnerables a las maras 

y las mismas maras. 

 

En este trabajo se delimitó la comprensión, explicación y descripción del proceso de 

reinserción de dos pandillas enemigas (Los Caballos y Los Metales) que se 

enfrentaban por el territorio de Ciudad Peronia.  Se describen los pasos que 

debieron seguirse para lograr que esas dos pandillas, Los Caballos y Los Metales, 

que vivían en guerra; hicieran un pacto de no agresión y se convirtieran al evangelio.  

 

Asimismo, se anota la forma cómo el pastor de la iglesia evangélica, que logró 

convencerlos, los ayudó a formar una cooperativa donde pueden contar con empleo 

y a la vez generar ingresos.  Las pandillas se consideran como grupos delictivos 
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cualquiera que sea su nivel de violencia y la mayoría está integrada por jóvenes 

unidos por intereses comunes que buscan un sentido de identidad.  

 

Se espera que esta investigación sirva de referente teórico para impulsar políticas 

públicas locales, regionales y nacionales para impulsar un proceso integral de 

reinserción social de los jóvenes involucrados en pandillas. 

 

En el primer capítulo de es este trabajo investigativo se ofrece un acercamiento a 

los procedimientos académicos que relacionan teoría, método y técnica; es decir, 

que se tratan los aspectos teóricos y metodológicos del problema investigado. Se 

plantea el problema, el estado del arte, la pregunta generadora, los objetivos de la 

investigación, y la metodología  

 

En el segundo capítulo de la tesis, se profundiza en el marco teórico y conceptual 

para argumentar y orientar desde la visión científica las explicaciones que le 

podíamos encontrar al problema en cuestión.  En este marco afloran las teorías de 

reinserción social, teorías criminalísticas, y de los enfoques que abordan el crimen 

organizado, dentro de otras perspectivas teóricas. 

 

Para aterrizar en los referentes empíricos que nos ofrece la investigación social y 

como muestra de la riqueza en el nuevo conocimiento; en el capítulo tres, se 

describe y explica el proceso de conformación de la estructura social, organizativa 

y jerárquica de las pandillas juveniles: El caso de Los Caballos y Los Metales. En 

este capítulo se desarrollan conceptos como pandilla, territorio, etc. 

 

Y para cerrar el informe de investigación se construyó el cuarto capítulo en donde 

se trasladan los más importantes hallazgos de la investigación.  Esto tiene que ver 

con la vorágine de la juventud arrastrada por la corriente de la exclusión social.  Se 

elabora un breve contexto y los antecedentes de la vida de la juventud en pandillas. 

El papel de la iglesia en los procesos sociales de conflictividad juvenil y sus 

esfuerzos por la recuperación de jóvenes.  Para este efecto fue necesario considerar 
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teóricamente la interpretación del fenómeno religioso a partir de la 

conceptualización que nos ofrecen los clásicos de la sociología como E. Durkheim 

y Max Weber. 

Este marco muy necesario para comprender la intervención posterior de un actor 

principal en las mediaciones para el diálogo y la negoción entre pandillas en Ciudad 

Peronia.  Se tata, de la iglesia evangélica por intermedio de un Pastor que llegó a 

situarse en la colonia referida. Y se convirtió en facilitar de la pacificación de la zona 

y la reinserción social de los pandilleros.   

 

En este cuarto apartado se ofrecen los más desgarradores testimonios de los 

pandilleros que ofrecieron y accedieron entrevistas en medio de la situación 

delicada que se ha vivido en este período.  También se traslada como una especie 

de pequeña comparación, otros casos similares de reinserción social de pandillas 

en Guatemala que han promovido otras instituciones no gubernamentales. 

 

Al final de esta tesis se encuentran las conclusiones y anexos, en los cuales hay 

fotografías, documentos y otras evidencias de la investigación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
Capítulo I 

 

ASPECTOS TEORICOS Y METODOLOGICOS 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Las pandillas son consideradas como un grupo delictivo cualquiera que sea su nivel de 

violencia y en su mayoría está integrada por jóvenes unidos por intereses comunes que 

buscan un sentido de identidad. Estas agrupaciones delictivas son la respuesta involuntaria 

de la sociedad a la exclusión o falta de identidad y represión por parte de la misma sociedad, 

la familia, el Estado, el sistema escolar, el sistema productivo; a lo que se le deben de sumar 

los modelos de comportamientos basados en valores que le atañen fundamentalmente a la 

economía de mercado y de consumo. 

 

La mayoría de políticas actuales destinadas al combate de la delincuencia juvenil y de la 

violencia existente generada por las pandillas se encuentran encaminadas a atacar los efectos 

generados por esa violencia y delincuencia juvenil, pero no se encargan de buscar alternativas 

y soluciones a la problemática actual existente en el país, producto de la presencia de las 

pandillas. Menos aún las instituciones que deben de velar por el ataque frontal a las causas 

del problema ponen su empeño por resolver las raíces del problema. 

 

Es responsabilidad de la sociedad guatemalteca y no solo de las autoridades buscar soluciones 

a la problemática para brindar apoyo, protección y atención a los integrantes de pandillas 

para una posterior rehabilitación que les permita ser personas útiles para la sociedad 

guatemalteca para estimular el abandono en forma definitiva de la pandilla a la que 

pertenecen. 

 

Según Cerón Steevens, (2,010) esta problemática afecta cada vez más la seguridad y 

estabilidad del territorio guatemalteco fundamentalmente urbano, mientras las debilidades 

estructurales e instituciones que caracterizan a este país, siguen obstaculizando una solución 

para frenar este difícil problema.  Dentro de otras causas que explican el fenómeno de las 



 

2 
pandillas juveniles o maras se encuentran; la falta de inclusión social, la debilidad de las 

instituciones políticas, la impunidad, la desigualdad y la perversa lógica del “fin justifica los 

medios” implantada en las estructuras sociales de algunos de los países de la región, aún 

están presentes siendo potenciales generadores de conflicto. 

 

Para trabajar en itinerarios de inserción social es necesario partir de la realidad de cada 

persona y de todas las circunstancias que la han rodeado, conocer no solo sus limitaciones, 

sino también todas sus potencialidades. Algunas constantes a tener en cuenta en la mayoría 

de las personas que han integrado una pandilla son las siguientes:  

 

Estos grupos juveniles no han tenido la oportunidad de poder adaptarse a una realidad social 

distinta al entorno de abandono en que permanece la juventud de los barrios aislados del 

desarrollo económico y social; que garantice estabilidad emocional, lo que los reduce a 

grupos sin norte claro respecto a su futuro mediato en inmediato. 

 

Permanecen en tota desconexión con el núcleo familiar que produce desvinculación afectiva 

y emocional. Falta de apoyo afectivo y económico y de oportunidades dentro y fuera de la 

familia.  Familias que generalmente pertenecen a los grupos más vulnerables a pobreza 

general o extrema pobreza. 

 

Se produce en ellos un proceso de desculturización que les incapacita para adaptarse después 

a la sociedad.  Los efectos de la aplicación de drogas y estupefacientes que consumen 

permanentemente los aísla de su realidad y los convierte en jóvenes violentos carentes de 

valores, cultura e identidad propia.  

 

Han aprendido a adaptarse a un medio social inmediato (la pandilla) que les ha dotado de 

valores y actitudes contrarias a las requeridas para la integración social, no marginal. 

Asilados del sistema educativo, de sistema productivo, cultural, social, político y 

regularmente recurren a integrar estructuras que les dan sentido de pertenencia e importancia. 
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Las personas que proceden de pandillas tienen dificultad para establecer vinculaciones 

interpersonales positivas y afectivas. Regularmente tienen limitaciones económicas que no 

les permiten resolver sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, transporte 

y estudios.  Tienen la imposibilidad real de poder optar a un trabajo, la exclusión hacia estos 

jóvenes es generalizada. 

 

Experimentan como dificultad la “soledad sociocultural”. Habrá que posibilitar la superación 

de esta situación, consiguiendo que la persona se integre en las redes sociales de su barrio, 

pueblo o ciudad.  Por lo que al lado de la pandilla desempeñan muchas habilidades que van 

desde el uso del arte como el gráfiti, la dirección de mandos en estructuras sociales internas; 

hasta el manejo de armas, municiones y estrategias de guerra, con las cuales se enfrentan a 

las autoridades y atacan a la población.  En general a diario ven una clara disminución del 

repertorio conductual, frente a una sociedad que les exige valores sin ofrecerles las 

oportunidades de digno desarrollo integral.  

 

1.2  El estado del arte  

 

En relación con el tema, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala se encuentra la tesis elaborada por Pérez Ja, Juan Eladio (2012) 

cuyo título es “Estrategia de comunicación para Counipaz, primera cooperativa en ciudad 

Peronia”. También existen tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala relacionadas con las pandillas o maras, cuyo 

enfoque es desde el punto de vista puramente jurídico por lo cual no fueron incluidas en esta 

tesis.  

De acuerdo con el resultado del diagnóstico de Pineda y Bolaños (2009:p.3), la violencia 

tiene varias dimensiones: “Por un lado se encuentran las personas que son víctimas de la 

violencia y por el otro están aquellos que la ejecutan (victimarios).  Además, existe otro grupo 

que aún no es victimario, pero tiene alta probabilidad de serlo. A este grupo se le conoce 

como la población en riesgo. A la relación víctima-victimario debe sumársele otro tipo de 

actores: aquellos encargados de prevenir y penar los actos delictivos.  
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Los principales hallazgos obtenidos por Pineda y Bolaños (2009:p.3) en el diagnóstico que 

realizaron son los siguientes: “La violencia afecta a todos los guatemaltecos, a nivel 

psicológico, físico y económico. El fenómeno de la violencia se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones para la población guatemalteca”. En un estudio de PNUD (2007), 

en el cual efectuaron una encuesta en el municipio de Guatemala, el 61.5% de los encuestados 

perciben a la violencia como principal problema que les aqueja. A su vez, el 43.3% respondió 

que creía que en los próximos seis meses iba a ser víctima de la delincuencia.  

 

No obstante, se ha observado que las personas que están en las pandillas y tienen una 

oportunidad de vivir de manera diferente y dejar de delinquir han podido reinsertarse. La 

reinserción de un ex pandillero se plantea como una actuación destinada a normalizar, no 

solo su comportamiento social, sino también a modificar y a compensar la personalidad, el 

estilo de vida y los déficits que pertenecer a una pandilla le han creado. Reinsertar, en este 

caso, supone incorporarse a una vida, a una comunidad, totalmente diferente de aquella en la 

que ha vivido.  

 

Debido a ello se decidió realizar una investigación que permitiera indagar cómo fue el 

proceso de reintegración social de los jóvenes provenientes de las pandillas Los Caballos y 

Los Metales de la Ciudad Peronia. 

 

 

1.3  Justificación 

Uno de los principales motivos para realizar un estudio referente a las pandillas, es la 

preocupación estratégica de la reinserción de las juventudes a la vida productiva.  Es 

necesario continuar con el estudio de este fenómeno social que nos refiere a momentos 

críticos de la violencia social generada, fundamentalmente, por las grandes desigualdades 

dentro de la organización de la sociedad. 

Por mucho tiempo se ha pensado que la mejor forma de reducir la violencia es 

exclusivamente mediante políticas de encarcelamiento que castiguen a aquellos que han 

cometido crímenes. Sin embargo, este tipo de políticas no ha funcionado debido a que las 

instituciones de seguridad y justicia no han sido capaces de penar la mayor parte de los actos 
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delictivos y más aún de promover la reinserción de los delincuentes a la vida pacífica en 

sociedad.  El estudio de un proceso de reinserción social como el caso de Los Metales y Los 

Caballos, deja grandes lecciones a los tomadores de decisiones, particularmente en cuanto a 

diseño y formulación de políticas públicas se refiere. 

 

1.4  Delimitación espacial 

 

En la actualidad, en Guatemala existen tantas pandillas como colonias, barrios y calles. Los 

patrones de violencia utilizados por los distintos grupos son bastante similares. Los 

constantes enfrentamientos entre los mismos, ocurren con mucha frecuencia; todos sus 

integrantes efectúan actos que transgreden la ley. 

 

En esos grupos existe una relación bastante estrecha entre sus integrantes, pero a la vez resalta 

una rivalidad muy marcada. Esta tesis se delimita a estudiar el proceso de reinserción social 

de las pandillas Los Caballos y Los Metales.  Cuyos sobrenombres se debían; por un lado, al 

apodo de José Mejía (El Caballo), líder de la pandilla, quien reclutaba a los adolescentes. Y, 

por otro lado, los de las calles que llevaban nombres como Cobre, Bronce y Plata; llegándose 

a denominar Los Metales grupo de pandilleros que se ubicaban también en Ciudad Peronia 

y su reinserción social. 

 

Resultó complicado establecer contacto con los ex pandilleros que quisieran verbalizar sus 

experiencias. La investigación estuvo fuertemente limitada por el miedo y la desconfianza. 

Existen pocas personas reinsertadas tanto de una como de otra pandilla, y estas se resisten a 

compartir su experiencia dentro de las pandillas, ya que proveer información puede ser 

considerado, por los otros miembros del grupo, como una traición que le puede costar la vida 

al delator. No obstante, el esfuerzo de investigación corrió esos riesgos y se lograron 

importantes entrevistas con los actores. 

 

Es importante tener en cuenta que proporcionar información acerca de pandillas representa 

una amenaza para quien informa. Por ello, en esta investigación no aparece ningún dato 

directo que pueda comprometer la identidad de las personas entrevistadas. Adicionalmente, 
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merece la pena agregar que mucho de lo expresado por los ex pandilleros en esta tesis también 

estuvo publicado en algunos medios escritos como Prensa Libre y El Periódico. El campo de 

investigación fue Ciudad Peronia, jurisdicción de Villa Nueva Guatemala y el objeto de 

estudio fue el proceso estratégico de reinserción de los pandilleros de esa colonia la la vida 

social. 

 

1.5  Objetivos 

 

1.5.1.  Objetivo general 

Describir la reintegración social de los jóvenes provenientes de las pandillas Los Caballos y 

Los Metales de Ciudad Peronia. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

Entrevistar a los integrantes de las pandillas Los Caballos y Los Metales para conocer su 

pensamiento antes y después de la reinserción. Relatar cómo se logró el cambio en los 

pandilleros que integraban las pandillas de Los Caballos y Los Metales de ciudad Peronia. 

 

1.6.  Pregunta generadora 

 

¿Cómo fue el proceso de reintegración social de los jóvenes provenientes de las pandillas 

Los Caballos y Metales y por qué decidieron reinsertarse? 

 

1.7.  Metodología  

En este apartado se definen los métodos y los tipos de investigación, así como las técnicas, 

los instrumentos y el procedimiento que se siguió para describir la reintegración social de los 

jóvenes provenientes de las pandillas Los Caballos y Los Metales y el proceso de 

sistematización de esta información. 

 

1.7.1.  La Fenomenología 

Para Heidegger, la investigación científica más que un método, requiere de un ser 

(investigador) que interprete su mundo, su realidad y su objeto de estudio en su cotidianidad. 
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La Fenomenología Hermenéutica es una filosofía de vida que se genera y construye en la 

misma temporalidad del ser que investiga porque el modo de ser del ser (investigador) es 

interpretar constantemente su realidad (objeto de estudio). 

 

En la fenomenología hermenéutica, según Ferreira, el acceso a las cosas (objeto de estudio) 

se da a través de la reflexión, lo que implica tener la intención (un estado de conciencia) de 

ir a las cosas mismas, sin necesidad de recurrir a los supuestos teóricos que pretendan explicar 

la cosa. Emprende el camino de la comprensión hermenéutica del Dasein, lo que implica 

alejarse de la intencionalidad de la conciencia, para interpretar al ser (sujeto y objeto de 

estudio) en el ahí. Esto implica considerar un contexto temporal, en la interpretación del ser-

ahí y eso, lógicamente atañe cualquier suposición teórica que permita interpretarlo desde 

cualquier dimensión (histórica, cultural, filosófica, entre otras).  

 

La fenomenología significa aplicar instrumentos para abordar el ser (informante clave) desde 

su propia experiencia y en el proceso de interpretación de los resultados recurrir al ser 

(informante clave) para retroalimentar, negociar y revisar en conjunto que lo que se haya 

interpretado sea lo que realmente quiso expresar el ser. La fenomenología se caracteriza, 

entonces, por ser puramente descriptiva y su método consiste en la descripción de las esencias 

pues no es posible caracterizar los hechos sin acudir a su esencia.  

 

El ámbito de la fenomenología, propiamente dicho, es la conciencia pura junto a sus 

fenómenos, llamados “vivencias”. Y como las vivencias se escurren en el tiempo, se podrá 

decir también que la fenomenología tiene por objeto “el flujo puro de lo vivido”. La 

fenomenología no pretende explicar su objeto (la conciencia pura) como lo haría la 

psicología, sino más bien describirlo. 

 

 

1.7.2.  Interaccionismo simbólico 

 

En el proceso de la interacción social las personas comunican simbólicamente significados a 

otra u otras implicadas en ese proceso. Los demás interpretan esos símbolos y orientan su 
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respuesta en función de su interpretación de la situación. En otras palabras, en la interacción 

social los actores emprenden un proceso de influencia mutua. 

 

Esta teoría sostiene que el pensamiento se “funda a partir del proceso de interacción social, 

y se constituye y comunica por medio de símbolos; entendiendo por símbolos los "objetos 

sociales que se usan para representar ('significar' u 'ocupar el lugar de') cualquier cosa que 

las personas acuerden representar" Charon, (1998:p.47). El símbolo es el objeto material que 

provee un significado que será el indicador social en la formación de la conducta, ya que las 

personas actúan sobre las cosas e interactúan con otras personas partiendo de la significación 

que las cosas y las personas tienen para ellas, es decir, a través de símbolos. 

 

Para el interaccionismo simbólico “la socialización es un proceso dinámico que permite a las 

personas desarrollar la capacidad de pensar de una manera distintivamente humana. Además, 

la socialización no constituye un proceso unidireccional en el que el actor recibe información; 

se trata de un proceso dinámico en el que el actor da forma y adapta la información a sus 

propias necesidades” Manís y Meltzer, (1978: p.6). 

 

“Los interaccionistas simbólicos conciben el lenguaje como un vasto sistema de símbolos. 

Las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas. Las palabras hacen 

posibles todos los demás símbolos. Los actos, los objetos y las palabras existen y tienen 

significado solo porque han sido o pueden ser descritas mediante el uso de las palabras. Los 

símbolos son cruciales en el sentido de que permiten a las personas actuar de un modo 

distintivamente humano. En virtud de los símbolos, el ser humano “no responde pasivamente 

a una realidad que se le impone, sino que crea y recrea activamente el mundo sobre el que 

actúa”. Charon, (1985: p.62).  

 

Además de esta utilidad general, los símbolos, y el lenguaje en particular, cumplen una serie 

de funciones específicas para el actor. “Los significados y los símbolos confieren a la acción 

social (que implica un solo actor) y a la interacción social (dos o más actores implicados en 

una acción social mutua) características distintivas. La acción social es aquella en la que el 

individuo “actúa teniendo en mente a los otros”. Charon, (1985: p.130).  
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Dicho de modo distinto, al emprender una acción, las personas tratan simultáneamente de 

medir su influencia sobre el otro u otros actores implicados. Aunque con frecuencia se 

conducen de manera irreflexiva y habitual, las personas tienen la capacidad de emprender 

una acción social. Charon (1985). 

 

1.7.3.  Investigación por la vía del método inductivo 

 

Se utilizó el método inductivo como el razonamiento que analiza una porción de un todo; 

parte de lo particular a lo general. Va de lo individual a lo universal. Modo de razonar que 

consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Muñoz Razo, (1998), 

pues se estudiará, valga la redundancia, un estudio de caso para describir y explicar cómo se 

realizó la reinserción social de de los jóvenes provenientes de las pandillas Los Caballos y 

Los Metales. 

 

Una gran ventaja de la inducción es que impulsa al investigador a ponerse en contacto directo 

con las cosas, el camino va de la especificidad de los objetos a la unidad de los conceptos. El 

fundamento de la inducción es la experiencia. La inducción puede ser aplicada cuando se 

estudia un conjunto de objetos pequeños de forma relativa, porque pueden examinarse todos 

y cada uno de ellos.  

 

Para aplicar el método inductivo se requiere que el concomiendo, en principio, tenga contacto 

directo con las cosas reales y, a la vez, parta de la determinación aproximada de la serie de 

fenómenos que se va inducir. 

 

1.7.4.  Investigación Descriptiva 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de las condiciones existentes en 

el momento. Es describir situaciones y eventos. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Suele implicar algún tipo de 
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comparación o contraste y puede intentar descubrir relaciones, causa efecto, presentes entre 

variables no manipuladas pero reales. Scott (1998).  

Arnal y otros, (1994), se refieren a la investigación descriptiva como a la que estudia 

fenómenos tal y como aparecen en el presente, en el momento de realizar la investigación. 

Incluye gran variedad de estudios cuyo objetivo es describir los fenómenos (como los 

estudios de casos). 

 

1.7.5.  Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos; está dirigida a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da. 

 

1.7.6.  Investigación Cualitativa 

 

Es la que explica y logra el conocimiento profundo de un fenómeno mediante la obtención 

de datos narrativos extensos. Esta investigación dependió de las palabras y el 

comportamiento de las personas que realizaron el papel de fuentes primarias. Es decir que 

este tipo de investigación era adecuado gracias al trabajo que el autor ejecuta como periodista, 

ya que ayuda a estudiar un asunto cotidiano, aquellos patrones del comportamiento y el 

pensamiento humanos que ocurren en el día a día, sin que esto implique una falta de rigor 

científico.  

 

La investigación cualitativa permite múltiples interpretaciones de la realidad, así como 

interpretaciones alternativas de los datos a través del tiempo. Schwartzman (1993). Además, 

facilita examinar el conocimiento y el comportamiento que los participantes comparten y 

usan para interpretar sus experiencias.   

La investigación cualitativa ha demostrada ser efectiva para estudiar la vida de las personas, 

la historia, el comportamiento, el funcionamiento organización, los movimientos sociales y 

las relaciones interacciónales. Strauss & Corbin, (1990). 
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Las destrezas que necesita un investigador para realizar una investigación cualitativa son la 

sensibilidad teórica y social, la habilidad para mantener distancia analítica, destrezas finas de 

observación y de interacción social. Ya que es realizada en asuntos relacionados con el 

comportamiento y el funcionamiento humano, pues sirve para estudiar, entre otros, a 

individuos.  

 

1.7.7.  Investigación Transversal 

 

(Sincrónica). Estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se miden las 

características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, sin pretender evaluar 

la evolución de esas unidades. Méndez Ramírez, (1990). 

 

1.7.8.  Utilización de Técnicas 

 

Recopilación bibliográfica, hemerográfica, documental y electrónica, así como la técnica del 

estudio de caso que es un examen intensivo de una entidad individual y permite la 

recopilación e interpretación detallada de toda la información posible sobre un individuo, 

para llegar a conclusiones específicas a partir de un solo caso debido a la importancia o interés 

particular de su historia. 

 

En esta tesis se utilizó el estudio de caso descriptivo, pues se describe lo que sucedió cuando 

los pandilleros decidieron reinsertarse a la sociedad. Y el explicativo porque facilita la 

interpretación de las estrategias y procesos que se emplearon para que la reinserción se diera. 

 

1.7.9.  La Entrevista 

 

Retomando la condición cualitativa de esta investigación, la entrevista fue el otro instrumento 

usada para la obtención de los datos. Por ello se realizó una entrevista informal no 

estructurada en forma directa, cara a cara; es decir, el entrevistador obtuvo datos del 

entrevistado para indagar cómo se realizó la reinserción social. 
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La recolección de los relatos se obtuvo mediante la entrevista. Los relatos de vida son siempre 

construcciones, versiones de la historia que un narrador o sujeto interpelado en su historia 

relata al investigador o narratorio particular usando para ello la entrevista. Son dignos de 

consideración aspectos, como el número, duración, ritmo y conducción de las entrevistas, así 

como la transcripción de los relatos lo más fidedignamente posible, con toda su riqueza 

(lenguaje, lapsus, modismos, entre otros). La utilización de un cuaderno de campo posibilita 

realizar un mejor seguimiento del proceso y preparar el material para análisis.  

 

1.7.10-Sistematización 

  

Después de formulada la pregunta de investigación se seleccionó la muestra del estudio y la 

metodología que se usaría. La recopilación de datos consistió en las actividades desarrolladas 

y la administración de las técnicas seleccionadas, para recoger la información el autor debió 

insertarse en el entorno estudiado. Aunque fue un proceso crítico debido a que tuvo que ser 

negociado entre el investigador y el investigado. 

 

El análisis de datos consistió en la aplicación de diversos procedimientos para organizar e 

interpretar la información recopilada, de tal forma que arrojara un retrato fiel de la realidad 

que vivía el investigado. 

 

La retroinformación se realizó con la descripción de lo recopilado en la entrevista efectuada: 

“Comprende la descripción, registro análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o proceses de los fenómenos. El enfoque se hace acerca de conclusiones 

dominantes o respecto de cómo una persona se conduce o funciona en el presente”. Best 

(1974 p.54). 

 

La investigación descriptiva trabaja acerca de realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Estudia causas, es decir se 

determina el porqué de la aparición de ciertos fenómenos. Estos estudios son productivos 

cuando se establece cierto número de casos confiables. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DEL PROBLEMA SOCIAL 

 

Este capítulo trata algunas definiciones, conceptos y teorías relacionados con el tema objeto 

de estudio; poniendo énfasis en la conceptualización que va aclarando los diversos enfoques 

desde los que se puede abordar el problema social.  

 

1.2.  La teoría de la asociación diferencial o desorganización social de Sutherland 

 

La teoría de la asociación diferencial fue elaborada en 1924 por Edwin Sutherland, quien la 

sustentó en su libro “Principios de criminología”, citado por García-Pablos de Molina (1988: 

pp. 557-559).  

 

Sutherland citado por García-Pablos de Molina (1988: pp. 557-559) rechazó la noción 

de la sociedad como consenso, por una visión de la sociedad como pluralidad 

normativa. Este autor desarrolla su teoría utilizando las variables intimidad, 

frecuencia, duración, prioridad e intensidad que serían las implicadas en el proceso 

de aprehensión de la conducta desviada, resultado de la integración con otras 

personas, en un proceso de comunicación y dentro de un grupo con relaciones 

personales estrechas. A la vez, sostiene que la conducta desviada se aprende en un 

plano que comprende las técnicas del crimen y la específica canalización de 

motivaciones, impulsos y actitudes que se traducen a través de una evaluación de los 

códigos; consecuentemente, gran parte del crimen se debería a la desorganización 

social, sustituyendo ese término por el de asociación diferencial, por cuanto la 

primera terminología no resultaría plenamente satisfactoria 

 

Esta teoría identifica la conducta desviada dentro de ciertas zonas de la ciudad, ya que 

tratándose de una conducta sub cultural se aprende en los grupos sociales que viven en zonas 

de transición.   Rodríguez Caamaño (2001:p.152) resume las nueve proposiciones de teoría 

de la asociación diferencial de Sutherland: 
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1) La conducta delincuente se aprende no se hereda. 

2) La conducta delincuente se aprende en interacción con otros sujetos, en un proceso 

de comunicación verbal, gestual y simbólica.   

3) La parte principal del aprendizaje de la conducta delincuente tiene lugar dentro del 

grupo de personas más cercanas. 

4) El aprendizaje de la conducta criminal incluye:  

5) El de las técnicas para cometer el delito, que algunas veces son muy complicadas, 

otras veces muy simples.  

6) La dirección específica de los motivos, impulsos, actitudes y la misma 

racionalización de la conducta delictiva. 

7) La dirección específica de motivos e impulsos se aprende a partir de las definiciones 

favorables o desfavorables de los códigos legales. 

8) Una persona llega a ser delincuente cuando las definiciones favorables a la violación 

a la ley superan a las desfavorables (por sus contactos diferenciales aprendió más 

modos criminales que respetuosos de la ley).  

9) Este es el principio de asociación por diferencias y se refiere tanto a las asociaciones 

delictivas como anti delictivas.  

Cuando las personas se hacen delincuentes es debido a los contactos con patrones o medios 

delictivos y también por el aislamiento respecto de los patrones anti delictivos. Cualquier 

persona asimila inevitablemente la cultura de su ambiente a no ser que otros patrones 

culturales se hallen en conflicto con ella. Esto significa que las asociaciones que son neutrales 

respecto de la delincuencia tienen poco o ningún efecto en la conducta desviada. No obstante, 

la conducta neutral puede tener importancia como ocupación del tiempo de los adolescentes 

para evitar que entre en contacto con conductas. 

 

Las asociaciones diferenciales del individuo pueden ser distintas según la frecuencia, 

duración, prioridad e intensidad de las mismas.  Los procesos de aprendizaje de la conducta 

delictiva por asociación con patrones delictivos y anti delictivos engloban todos los 

mecanismos inherentes a cualquier proceso de aprendizaje. 
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Aunque la conducta delictiva es una expresión de necesidades y valores generales, no puede 

explicarse a partir de ellos debido a que la conducta no delictiva también es una expresión de 

la misma necesidad y valores”. Rodríguez Caamaño (2001:p.152) 

 

 

Añade Rodríguez Caamaño (2001:p.153) que “en conjunto estas nueve proposiciones 

transmiten una imagen de los delincuentes que distan radicalmente de la idea de que 

son seres patológicos con mentes débiles, psicopatológicos profundamente arraigadas 

o con constituciones defectuosas. Por el contrario, Sutherland sugiere que la 

distinción entre transgresores y cumplidores de la ley no se halla en su contexto 

personal sino en el que ha aprendido”. 

 

 

2.2.  El concepto de la reinserción social 

 

La reinserción es acción y efecto de reinsertar, el diccionario de la real Academia española, 

(www.rae.es) lo define como “volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba 

condenado penalmente o marginado”. 

 

En el ámbito legal, en el Decreto número 51-92 reinserción significa volver a encauzar al 

delincuente dentro de la sociedad que lo vio cometer un delito. Siendo, en efecto, el 

comportamiento criminal la consecuencia de un desajuste social del individuo, una forma de 

reacción a los esquemas y valores de la sociedad, a la cual el delincuente pertenece y no logra 

aceptar o asimilar, la reinserción va dirigida a obtener, a responsabilizar al reo de sí mismo 

y hacia la sociedad por medio del logro, ya sea de mayor conocimiento de sus deberes y una 

mayor capacidad de resistencia a los estímulos criminales, o al reconocimiento de su 

culpabilidad o de los errores cometidos en el pasado.  

 

2.3.  Enfoque Criminológico 

El campo de la criminología es muy amplio, sin embargo, para efectos explicativos sobre el 

fenómeno de la violencia se pueden ubicar las teorías realizadas a lo largo de la historia en 
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el campo de la Criminología que han intentado averiguar el origen y las causas de la 

delincuencia juvenil, desde los más diversos enfoques y corrientes científicas.1 Así 

encontramos teorías de carácter endógeno y exógeno cuyo fundamento se basa en aspectos 

psicológicos, biológicos, sociales, etc. (Vázquez, Carlos. 2003: 1).  Para su mejor 

comprensión, este enfoque se puede clasificar entre: las teorías de la criminalidad o teorías 

etiológicas de la criminalidad, que se corresponde con aquellas teorías que ya sea desde una 

visión biológica, psicológica o sociológica, integran lo que se conoce como la Criminología 

clásica.  

 

En segundo lugar, se encuentran las teorías de la criminalización, que son aquellas realizadas 

bajo los postulados de la Criminología crítica. Y en otro orden están las teorías integradoras 

que, como su propio nombre indica, intentan integrar o armonizar los postulados de la 

Criminología clásica con los de la Criminología crítica. 

 

Para este estudio se seleccionó la Criminología Clásica y dentro de ella la que nos aporta 

(Sheldon y  Kretschmer. 1949), quien se inclina por una explicación a partir de las tesis 

psiquiátricas o tipologías sobre la personalidad criminal.  Estas teorías basan gran parte de 

sus investigaciones en intentar establecer una relación entre delincuencia y la forma del 

cuerpo humano. Los precursores en este campo fueron Ernst Kretschmer y William Sheldon, 

alcanzando su mayor auge con las investigaciones sobre la personalidad criminal de Hans 

Eysenck.  

 

 Ernst Kretschmer fue el primero en desarrollar una teoría en la que intentaba establecer una 

correlación psicosomática entre los tipos constitucionales, identificándolos en cuatro tipos 

con diferentes características corporales: leptosomático o asténico, atlético, pícnico y un tipo 

mixto. Por otra parte, distingue dos tipos somáticos: el ciclotípico y el esquizotípico. Los 

esquizotípicos eran personas fuertes y musculadas, y tenían más posibilidades de delinquir 

que los ciclotípicos, que eran débiles y delgados (ídem: 15). 

 

Desarrollando los trabajos anteriores de Kretschmer, Sheldon distinguió tres tipos somáticos 

a los que les correspondía un temperamento particular: el endomorfo (de constitución suave 
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y grueso) que son personas lentas, cómodas, sociables y extrovertidas; el mesomorfo (de 

constitución sólida, muscular y atlética) que son agresivos y activos; y los ectomorfos (de 

constitución frágil y delgada) que tienen un carácter moderado e introvertido. Todas las 

personas poseen estas características en mayor o menor grado. Sheldon realizó un sistema 

para medir cada una de estas características en una escala de 1 a 7. El mejor balance 

individual se correspondía con un resultado de 4-4-4 mientras que, por ejemplo, una persona 

con un resultado de 4-2-7 sería fuertemente ectomorfo, con una cantidad media de 

características endomórficas y pocas características mesomórficas. 

 

De estos tres tipos somáticos, señalaba el autor, en base a una investigación realizada sobre 

200 delincuentes juveniles con edades comprendidas entre 15 y 24 años, que fueron 

comparados con 4.000 estudiantes, que cada tipo incluía una personalidad diferente y 

favorecía una manera diferente de actividad delictiva. Los endomorfos tenían una inclinación 

a la delincuencia ocasional, cometiendo fraudes o estafas. El tipo ectomorfo podía en 

ocasiones perpetrar hurtos o robos. Por último, el tipo mesoformo era propenso a la 

delincuencia habitual, empleando violencia en sus actos, cometiendo robos, e incluso 

homicidios.   Por tanto, correspondía a las personas (al menos así ocurría en los delincuentes 

juveniles) del tipo mesomorfo una mayor predisposición a la comisión de delitos que las 

personas de los otros tipos. Además, Sheldon después de comparar los “delinquency scores” 

de los jóvenes examinados, con los de sus padres, concluye afirmando que la tendencia a la 

criminalidad es hereditaria. 

 

2.4.  Teoría de la condicionabilidad del delincuente 

 

Hans Jürgen Eysenck (1947), sostiene que “si no se comprende la forma en que la 

delincuencia innata, la predisposición de la persona a cometer un delito, se traduce en la 

realidad, será muy difícil, o imposible, efectuar investigaciones sobre las influencias 

ambientales que determinan la criminalidad o falta de criminalidad de una persona en 

particular”. 
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Entiende que el comportamiento se adquiere por aprendizaje (donde interviene el sistema 

nervioso central) y por condicionamiento (regido por el sistema nervioso autónomo). En 

sentido contrario, un comportamiento antisocial o una conducta delictiva obedece a un 

aprendizaje deficiente de las normas sociales en forma condicionada. Reconoce en primer 

lugar, la importancia del sistema nervioso heredado por la persona, distinguiendo varios tipos 

de personalidad, desde la introversión (personas reservadas, introspectivas, tranquilas, 

ordenadas, pacientes y fiables) a la extraversión (seres sociables, excitables, impulsivos, 

despreocupados, optimistas, impacientes y agresivos), y según a la categoría a que se 

pertenezca será más fácil o más difícil el ser condicionado.  

 

Las personas extrovertidas son más difíciles de condicionar que las personas introvertidas. 

En segundo término, destaca también la calidad del condicionamiento recibido en su 

ambiente familiar. La suma de estos dos factores, forma la personalidad al término de la 

primera infancia, y según el grado de introversión-extraversión en la que se encuentre la 

persona, quedará determinada la propensión de la misma al delito. La criminalidad es un 

rasgo del carácter que viene determinado, genética o biológicamente, pero que puede ser 

suavizado (según las reflexiones de la teoría del aprendizaje) mediante un adecuado 

condicionamiento en el ambiente familiar. 

 

2.5  Los enfoques teóricos del crimen organizado 

 

Según (Albanese, 2,000) y (Jimenez Serrano, 2015), existe un consenso entre los autores que 

han tratado de definir el crimen organizados establecen las siguientes características como  

 • Organización de forma continuada.  

• Organización que opera racionalmente en pro de beneficios. 

 • Uso de la fuerza y/o amenaza.  

• Necesidad de corrupción para mantener la inmunidad ante la ley.  

 

Estas características son recogidas por la ONU en su artículo 2º de la Convención contra el 

Crimen Organizado Transnacional y sus Protocolos definiendo:  
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a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo estructurado de tres o más 

personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 

cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención 

con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de 

orden material;  

b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya un delito punible con una 

privación de libertad máxima de al menos cuatro años o con una pena más grave;  

c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión 

inmediata de un delito y en el que no necesariamente se haya asignado a sus miembros 

funciones formalmente definidas ni haya continuidad en la condición de miembro o exista 

una estructura desarrollada (ONU 2004). 

  

Las definiciones de crimen organizado han sido numerosas pero vagas, así Albanese (2000) 

nos indica que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no cuenta con una 

definición clara sobre qué es crimen organizado, a pesar de que en este país se han 

desarrollado y evolucionado los principales y más conocidos grupos de crimen organizado. 

Un primer elemento problemático en la definición es utilizar el adjetivo de “organizado” 

como calificativo diferenciador de este tipo de criminalidad.  

 

En cierta forma, todo crimen tiene cierto grado de organización con lo cual, establecer los 

límites entre el crimen organizado y desorganizado resulta muy complicado. No obstante, 

aquí la palabra “organizado” no se usa tanto en su relación con el “orden” y con la tarea de 

colocar cada cosa en su lugar siguiendo unas reglas establecidas sino más bien en su relación 

con la necesidad de coordinar personas y medios adecuados para lograr algún fin. Así 

podemos llegar a una característica de crimen organizado que sí puede considerarse 

específica, la de reunión de un grupo de personas. Por tanto, hablamos de crimen organizado 

cuando en esa organización participan y colaboran más de una persona. Este grupo de 

personas se organizan en la comisión de delitos estableciendo una continuidad temporal. Su 

objetivo y deseo es perdurar en el tiempo. Aunque hablaremos de ello más adelante, el grupo 

organizado tiene una motivación basada en la obtención de beneficios, de tal manera que su 

existencia tiene justificación y futuro en la medida en la que sea rentable para sus miembros. 
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Para la obtención de ese beneficio la organización opera de forma racional y con mayor o 

menor grado de complejidad y planificación, de tal manera que detrás de cada operación 

llevada a cabo por el grupo hay una premeditación y una planeación. Los instrumentos para 

operar por la organización son dispares en función del tipo de criminalidad a la que se 

dediquen. No obstante, todas parecen tener en la violencia y la amenaza unas herramientas 

básicas para el desarrollo y la consecución de sus fines. Como veremos más adelante, la 

violencia puede perseguir distintos fines (ídem: 24). 

 

2.6. 3. Conceptualizaciones sobre la reinserción social  

 

Según Morales Peillard (2,013), en general, y tras realizar una revisión de la producción 

teórica en el tema, se ha observado que actualmente el término reinserción social, al igual 

que otros términos utilizados en criminología, no ha sido conceptualizado de manera 

definitiva. 

 

Lo anterior se agudiza, en la medida que en la literatura especializada el término reinserción 

se utiliza de manera sinónima al de “rehabilitación”, “resocialización” o “reintegración” 

(Villagra, 2008), rótulos que se su vez se asocian a una mirada positivista del concepto. Sin 

embargo, es posible en base a nociones de naturaleza ecléctica, pero de aspiración integrativa 

de la criminología, aunar diferentes criterios en una sola definición. En primer lugar, se puede 

observar que, en general, la reinserción social implicaría el retorno a un estado anterior, el 

regreso del recluso a la vida extra penitenciaria, el regreso del infractor a un estilo de vida 

pro social, englobando no sólo la dimensión conductual, que correspondería a que la persona 

deje de delinquir, sino que a una dimensión simbólica donde el individuo es reintegrado a la 

sociedad y deja atrás la condena que ha cumplido o le ha sido remitida, junto con los 

prejuicios asociados a ésta (Robinson y Crow, 2009).  

 

Ésta definición concuerda con los principios rectores descritos en las reglas mínimas para el 

tratamiento de reclusos, elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos [OACDH] (2007) que indican que el objetivo y 

justificación de las penas y medidas privativas es proteger a la sociedad del crimen (no del 
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criminal), durante el período que éste se encuentre recluido, y deben utilizarse todas las 

herramientas que permitan lograr que, tras su egreso, el infractor no vuelva a delinquir. Esta 

conceptualización ya de por sí genera ciertas complicaciones pues se asume que el infractor, 

previo a la comisión del delito, se encontraba inserto de manera integral en sociedad o, desde 

una mirada crítica, asume la existencia de un proyecto social único y consensuado desde el 

cual el sujeto ha divergido. En la mayoría de los casos no se podría hablar de reinserción, 

sino que se debiese hablar de inserción social, ya sea porque la persona anteriormente se 

encontraba “al margen de la sociedad”, sin formar parte plena de ella. Como señala Villagra 

(2008), reinsertar parte de la base de que el sujeto ha estado inserto.  

 

Por otro lado, el concepto de reinserción, asume una construcción inmutable, estática de la 

sociedad, manteniéndose inalterable entre el período del egreso y el período de reingreso a 

ella. De esta forma, pareciera obviarse que las personas que delinquen, una vez egresados del 

sistema penitenciario, retornan a un entorno que puede ser cualitativamente diferente. 

Considerando lo anterior, resulta pertinente la definición propuesta por Gallizo (2007), quien 

plantea que la reinserción social es exitosa en la medida que se cumplen dos grandes criterios, 

primero restaurar la participación de una persona en la sociedad y segundo, que la persona 

logre 19 tener autonomía para decidir sobre su vida.  

 

Para alcanzar ambos objetivos son importantes las competencias que posea para 

desenvolverse adecuadamente y los recursos que le permitan mantener un nivel de vida 

apropiado (salud, educación, etc.) entre otros. La reinserción social se alcanzará, por lo tanto, 

cuando el infractor logre alcanzar una participación activa y pro social en su entorno 

comunitario, logrando satisfacer sus necesidades a través de medios lícitos y el ejercicio 

pleno de sus derechos sociales. En ese sentido, toda intervención en el marco del sistema 

judicial que apunte a contribuir a este objetivo con mecanismos de acción estructurados y 

planificados, individuales, grupales o sociales, será considerada por lo tanto una intervención 

para la reinserción social (Morales Peillard, 2,013). 
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CAPITULO III: 

 

ESTRUCTURA SOCIAL, ORGANIZATIVA Y JERARQUICA DE LAS PANDILLAS 

JUVENILES. EL CASO DE LOS CABALLOS Y LOS METALES 

 

3.1.  Pandillas 

 

Las pandillas juveniles se conocen en Guatemala desde la década de los cincuenta, Levenson, 

(1998), pero fue durante los últimos años, cuando las denominadas maras cobraron particular 

importancia debido a los hechos violentos y delictivos que se les adjudican.  El origen del 

término es solo una parte, pero para entender qué son las maras y pandillas hace falta 

definirlas. En algunos países se entiende a la pandilla como sinónimo de la mara. Savenije 

(ICCO, 2007) propone la siguiente definición:  

 

Se trata de colectividades sociales, mayoritariamente de adolescentes o jóvenes adultos, 

quienes comparten una identidad social que se expresa a través del nombre de la pandilla. La 

pandilla es un conjunto formado por clicas, grupos a nivel de colonias o barrios, que 

comparten ciertas reglas y relaciones más o menos jerárquicas y se encuentran dispersos en 

un espacio nacional o internacional. Las clicas están integradas por jóvenes locales que 

comparten la identidad de la pandilla, interactúan a menudo entre ellos, se ven implicados 

con cierta frecuencia en actividades ilegales, expresan su identidad grupal mediante símbolos 

y señales, y reclaman control sobre ciertos asuntos, territorios o mercados económicos.  

 

3.2.  Identificación  

 

Una pandilla se define como un grupo formado por miembros que se identifican con un 

nombre específico y que generalmente están comprometidos en algún tipo de actividad 

criminal. Las pandillas han definido generalmente líderes, así como los requisitos de 

membresía (incluidas las condiciones peligrosas o delictivas de iniciación).  
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Cuadro 1 

3.3.  Definiciones teóricas de pandilla por criterios 

Definiciones psicológicas  Definiciones sociológicas  Definiciones 

criminológicas  

Agrupación de muchachos 

populares urbanos asentados en 

un territorio bajo la condición del 

tiempo paralelo. 

 

“Grupos de jóvenes   organizados que 

surgen y se reproducen 

fundamentalmente en un contexto de 

pobreza urbana, marginación, 

descontento social y falta de 

oportunidades. Estos jóvenes 

construyen sus territorios físicos y 

sociales donde incorporan elementos 

que les dotan de identidad”. 

(Honduras) 

“Grupo de adolescentes de 

doce (12) a dieciocho (18) 

años, que se reúnen y actúan 

para agredir a terceras  

personas o entre sí, dañar 

bienes públicos o privados u 

ocasionar desmanes que 

alteren el orden público”. 

 

Se trata de agrupaciones 

formadas mayoritariamente por 

jóvenes, quienes comparten una 

identidad social que se refleja 

principalmente en su nombre. 

 

“Jóvenes de 12 a 25 años, que van 

formando grupos, a los que 

consideran sus familias, y al hacerlo 

crean lazos de afinidad y dependencia 

indefinida que fomentan el 

surgimiento de actos delictuales más 

sofisticados, sistemáticos y 

conectados”. 

“Agrupaciones juveniles que 

participan en algún campo 

delictivo”. 

 

“Una comunidad emocional que 

ampara, apoya y da protección, al 

mismo tiempo brinda la 

posibilidad de ‘tener un norte’, un 

sentido de vida; características 

que muchas veces en la familia 

están ausentes, sobre todo 

porque, en esa familia, el sujeto 

juvenil no adquiere un sentido de 

persona”. (Ecuador) 

“Las pandillas son el límite de la 

sociedad que las incluye y las excluye 

al mismo tiempo: sus miembros 

buscan luchar contra el sistema a 

través de sus actividades y actitudes". 

 

“Cualquier grupo juvenil 

duradero con una presencia 

en espacios públicos para el 

que la participación en 

actividades ilegales es una 

parte integral de su identidad 

grupal”.  

 

“La pandilla juvenil es una 

asociación voluntaria de pares, 

unidos por intereses comunes, 

con un liderazgo identificable y 

una organización interna, que 

actúa colectiva o 

individualmente, para lograr 

algunos objetivos inclusive 

actividades ilegales y el control 

de un territorio, equipamiento o 

negocio”.  

“Las pandillas o asociaciones 

mayoritariamente de hombres entre 

11 a 18 años con una estructura 

jerárquica informal que se conforman 

por similitud de intereses como la 

música, baile o deportes. Ellas tienen 

una limitación geográfica muy 

específica en su sector o barrio y se 

cohesionan en busca de una seguridad 

o un respaldo que la familia, sociedad 

o el Estado no le brinda 

satisfactoriamente. Su estructura 

organizativa carece de un líder 

máximo, aunque su referente de 

liderazgo es el integrante más 

violento”. 

Cualquier tipo de 

organización continua, 

asociación o grupo de tres o 

más personas, sea formal o 

informal, que tiene como una 

de sus actividades primarias 

la comisión de uno o más 

crímenes, que tiene un 

nombre en común, signos o 

símbolos particulares que 

definen su identidad común, 

cuyos miembros individual o 

colectivamente comprometen 

o se han comprometido en un 

patrón de actividades 

criminales”. 

Fuente:  

Elaboración propia con información obtenida de Organización de Estados Americanos. 

(2007). 
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También pueden tener un cierto “territorio”, una zona que ya reclamaron como propio. Las 

pandillas juveniles 

pueden incluir personas mayores de 18 años además de adolescentes.  Según Thrasher (1927), 

las pandillas representan el esfuerzo espontáneo de niños y jóvenes por crear, donde no lo 

hay, un espacio en la sociedad, adecuado a sus necesidades. Lo que ellos obtienen, de ese 

espacio, es aquello que el mundo adulto no tuvo la capacidad de otorgarles, que es el ejercicio 

de la participación, vibrando y gozando en torno a intereses comunes.  

 

El cuadro anterior permite comparar diferentes definiciones según los referidos criterios. 

Como puede observarse, el criterio que se utilice para definir estos grupos orienta la estrategia 

de enfrentamiento del problema, desde aquellas posturas que apuntan a la prevención e 

inclusión social de los pandilleros, hasta las que han justificado las estrategias de “mano 

dura” mediante la represión y el encarcelamiento indiscriminado. 

 

3.4.  Identidad de las pandillas 

 

Las pandillas comparten elementos de identidad y cultura independientemente del lugar 

donde se encuentren. Entre estos se destacan los tatuajes, las formas de vestir, el lenguaje 

verbal y físico, la música, los grafitis y los rituales, que a pesar de su aparente rigidez también 

han cambiado con los años. Estos grupos también comparten reglas de lealtad y hermandad, 

así como normas de conducta que deben ser obedecidas por todos sus integrantes, tanto 

hombres como mujeres.  

 

Estas agrupaciones están organizadas en pequeñas células conocidas como clicas, que operan 

en territorios o comunidades y cuya organización, actividades y número de miembros varían 

en cada lugar. Para muchos de sus integrantes, la pandilla o mara representa una especie de 

familia, debido a que estos grupos cubren una serie de necesidades afectivas de protección 

para jóvenes (hombres y mujeres) que han sido abandonados o excluidos por sus propias 

unidades familiares, comunidades y de la sociedad en general. La mara o pandilla ofrece a 

los jóvenes una identidad que les permite dar sentido a sus vidas en contextos marginalizados 

en los que sus opciones de vida y de desarrollo son muy limitadas. Esta identidad, además, 
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les provee un sentido de pertenencia muy importante, si se tiene en cuenta que muchos de 

ellos provienen de familias disfuncionales. 

 

No obstante, los ritos de iniciación, los códigos de conducta y lealtad, la violencia y control 

pueden ser extremadamente invasivos para quienes pertenecen a estos grupos, de manera que 

se van limitando los espacios para la individualidad, la diferencia y la crítica. Lo que importa 

es el grupo. 

 

Los miembros del grupo, tanto hombres como mujeres, viven en permanente riesgo y 

aventura. La violencia es parte de la vida cotidiana de sus integrantes, del entorno, y sirve 

para muchos propósitos: se ejerce violencia para ganar poder y respeto dentro del grupo; para 

defenderse o atacar al enemigo de la pandilla contraria; para proteger a la pandilla o el 

territorio; para defender el honor de un familiar o amigo o para cometer ilícitos. 

 

3.5.  Territorio 

 

Los integrantes de una pandilla son a su vez vecinos, viven en el mismo barrio y tienen como 

punto de reunión un lugar específico dentro del barrio, este es un elemento principal que los 

une, el barrio llega a significar para ellos un lugar que les pertenece y la pandilla entonces 

llega a ser como única dueña de ese espacio. Ninguna otra pandilla, de otro barrio, puede 

ingresar al ajeno, pues esto sería un acto de provocación, ya que los pandilleros se consideran 

guardianes de la seguridad y soberanía de su barrio y tienen que defenderlo de la amenaza de 

pandillas rivales. 

 

3.6.  Fundamento teórico de la territorialidad 

 

Se considera al territorio como un área que un individuo o grupo ocupa de modo más o menos 

exclusivo mediante repulsión a través de defensa abierta o de alguna forma de comunicación. 

Con frecuencia el espacio personal y la territorialidad son tratados en forma superpuesta.  En 

las discusiones acerca de la territorialidad humana también está frecuentemente implícito o 
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explícito el problema de si los seres humanos son innatamente agresivos. ( Wilson 1971 y 

Durham 1976). 

 

Por otra parte, Rada Dyson-Hudson y Eric Alden Smith (2,016), consideran que el tema de 

la territorialidad humana puede ser enfocado analizando los datos antropológicos desde una 

perspectiva teórica sólida, utilizando los modelos desarrollados por diversos biólogos, y que 

este enfoque será útil para explicar la diversidad de la organización espacial humana (de 

hecho, son similares a algunas ideas –implícitas o explícitas– contenidas en el estudio de 

ecología humana hecho por Steward en 1938).  

 

En la definición de qué es lo que constituye territorialidad, muchas discusiones han girado 

en torno de si debe enfatizar la defensa de un área particular o el uso exclusivo de ella, sin 

tener en cuenta el modo en que la territorialidad es conservada. Para diferenciar entre 

territorialidad y casos en los que el uso exclusivo se deba solamente a factores tales como 

recursos ampliamente dispersos o una densidad muy baja de individuos, elegimos adoptar la 

definición de Wilson (1975: 256): un territorio es “un área ocupada más o menos 

excluyentemente por un animal o grupo de animales mediante repulsión a través de defensa 

abierta o de advertencias”. Esta definición remarca el arraigo que tiene la territorialidad en 

el comportamiento, sin sobre enfatizar un posible mecanismo de apartamiento (defensa 

agresiva) a expensas de otras posibilidades (por ejemplo: evitación mutua fundada sobre 

marcas olfativas o visuales). 

 

Estos análisis sugieren que la territorialidad humana, como en el caso de otras especies 

animales, puede ser examinada fructíferamente en términos de un modelo general de 

organización espacial que focalice la distribución de los recursos y la defensa económica. Sin 

embargo, como los seres humanos utilizan una variedad tan amplia de recursos, aun una 

población única puede exhibir un rango grande de respuestas con referencia a diferentes 

recursos; por lo tanto, describir el comportamiento de un grupo particular, como “territorial” 

o “no territorial” puede ser abiertamente simplista. No basta con saber si un grupo particular 

exhibe comportamiento territorial: es necesario examinar recursos particulares y determinar 

si ellos son defendidos, cómo son defendidos, en qué circunstancias se restringe el acceso a 
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esos recursos, y a qué personas o grupos de personas se concede o se niega el acceso a esos 

recursos (Rada Dyson-Hudson y Eric Alden Smith. 2,016: 113) 

 

3.7.  La situación de la drogo dependencia.  

 

Por las labor de observación en el área en estudio se puede establecer que muchos de los 

jóvenes que participan en las pandillas son o han sido consumidores y tienen recaídas en su 

consumo como mecanismo de adaptación y supervivencia, en el momento de adaptarse a una 

forma de vida en libertad. En Ciudad Peronia, existían dos pandillas rivales Los Caballos y 

los Metales, en 2009, algunos de sus integrantes realizaron un proceso de reinserción social 

y se transformaron en personas útiles para la sociedad. 

 

La reinserción social tuvo como función promover la readaptación de los pandilleros para 

una efectiva reincorporación a la sociedad y así alcanzar una vida honrada y digna.  

 

3.8.  Estructura y organización 

 

Las pandillas juveniles se diferencian por su estructura y organización en, por lo menos, siete 

puntos. Savenije, (2007).  

 

1) La pertenencia a las pandillas es “para toda la vida”, mientras que los grupos de niños 

y adolescentes son temporales. 

 

2) Los miembros de las pandillas requieren de “ritos de iniciación”, los otros grupos solo 

deben aceptar a sus miembros. 

3) Los pandilleros comparten una identidad social propia de su pandilla, mediante estilos 

de vestimenta, símbolos, gestos y grafitis.  

 

4) La identidad social del pandillero no es solo para sentirse miembro de un grupo, sino 

para diferenciarse de otro: la pandilla enemiga. 

 

5) Los pandilleros tienen una actitud que demuestra la necesidad de una constante 

protección y defensa violenta contra la pandilla rival. 

 

6) Las pandillas imponen control sobre asuntos como el territorio que reclaman como 

propio. 
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7) Los pandilleros están frecuentemente implicados en actividades delictivas o violentas 

dentro y fuera su territorio. 

 

Cuadro 2 

 

3.9.  Organización interna de una pandilla 

Nivel Descripción 

Ranflero general,  

capitán, general  

o el que lleva las llaves 

Es el jefe. El que establece las normas de lo que tienen que cumplir 

todos los miembros de la pandilla. Si falla, el barrio se le tira encima 

Ranflero o líder Es el jefe de la clica. Es el que impone el orden dentro de la clica y 

toma decisiones. (clica = células de las pandillas) 

Homeboy  

(jomboi) de palabra 

Es el segundo al mando dentro de la clica. Es el encargado de 

coordinar a la colonia. Puede haber Palabra 1 y Palabra 2, el de 

mayor jerarquía es Palabra 1. 

Soldado Es el “chequeo” que ha sido brincado (bautizado), pues ha 

demostrado capacidad para pertenecer a la pandilla. Está obligado 

a pertenecer de por vida a la pandilla. Ahora debe cumplir las reglas 

al 100%. Debe encargarse de la defensa del barrio. En la medida 

que cumple misiones asciende en nivel de respeto dentro de la 

pandilla. 

Chequeo Son simpatizantes que están bajo observación. Se les establecen 

misiones para determinar si merecen estar dentro de la pandilla. 

Dependiendo de su desempeño y sus acciones, es en esta etapa que 

se le da su apodo. 

Simpatizante  Son niños rechazados por sus familias que se sienten atraídos por la 

pandilla. Aspiran a convertirse en miembros. 

Fuente: Elaboración Propia con información de Proyecto Desafío Joven de USAID. 

 

Las pandillas juveniles, a diferencia de los otros agrupamientos, son un “modo de vida”, 

representando el espacio imaginario en el que puede encontrarse un “sentido en la vida”. 
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Posteriormente, las pandillas que se vinculan a aquellas lideradas por adultos, operan en red 

a través de subdivisiones o clicas, mientras que los grupos juveniles de otra naturaleza pueden 

o no estar vinculados entre sí apenas al nivel local. En las pandillas los vínculos que 

establecen con células o clicas tanto en el ámbito nacional como internacional, los hace 

funcionar de modo progresivamente complejo, como una organización que comete delitos de 

diversa índole. 

 

3.10.  Principales factores de riesgo de afiliación a las pandillas 

 

Hay varios factores de riesgo que más adolescentes pandilleros tienen en común. La pobreza 

y la falta de vida familiar estable son dos de los más grandes. Otros factores de riesgo 

incluyen sentirse inseguro en el barrio, que puede llevar a un niño a buscar la protección de 

una pandilla. Algunas comunidades han normalizado el concepto de las pandillas, haciendo 

a la idea más atractiva para sus miembros más jóvenes. Las comunidades que cuentan con 

armas y drogas fácilmente disponibles producen a más adolescentes pandilleros. Los niños 

que tienen familiares involucrados en pandillas también corren mayor riesgo. 

 

Según el Centro Nacional de Pandillas (www.nationalgangcenter.org.com), las condiciones 

que predisponen a muchos jóvenes a unirse a las pandillas están ligadas a una variedad de 

malas conductas adolescentes, incluyendo la delincuencia y los casos graves de violencia. 

Las principales esferas de acción de estas condiciones son las características individuales, 

condiciones familiares, experiencias y rendimiento en la escuela, influencias del grupo de 

compañeros y el contexto del medio en que se vive.  

 

Los factores de riesgo de afiliación a las pandillas incluyen actos delictivos cometidos con 

anterioridad o perpetrados a temprana edad, especialmente los vinculados con violencia y 

uso de alcohol o drogas; mal ambiente familiar y malas relaciones con los padres; poco 

interés en la escuela, bajo rendimiento escolar y recibir estereotipos negativos de parte de los 

profesores; asociación con compañeros agresivos y con otros involucrados en delincuencia; 

así como barrios donde un gran número de jóvenes andan en malos pasos y en donde las 

drogas y armas de fuego son fáciles de obtener. 

http://www.nationalgangcenter.org.com/
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La acumulación de estos factores aumenta significativamente la probabilidad de la asociación 

con las pandillas, y la presencia de ellos en varias de las esferas antes mencionadas parece 

incrementar aún más esta probabilidad. 

 

3.11.  Los efectos de la actividad de las pandillas  

 

Los niños también pueden solicitar la participación en las pandillas por otras razones. A 

menudo, las bandas proporcionan una sensación de familia e incluso el amor que el niño no 

puede estar recibiendo en su casa. Otros niños pueden unirse para sentirse poderosos o debido 

a la falta de autoestima, y aún otros pueden unirse para rebelarse contra sus padres u otras 

figuras de autoridad. Los medios de comunicación también pueden desempeñar un papel que 

incite a los adolescentes a unirse a las pandillas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA VORAGINE JUVENIL EN PERONIA, HALLAZGOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1.  El contexto 

 

Ciudad Peronia se encuentra situada al sur de la capital guatemalteca. También es conocida 

como La zona 8 de Villa Nueva. Está conformada por 12 colonias, dos caseríos, cuatro 

asentamientos y dos fincas. Tiene aproximadamente 60 mil habitantes y es una población 

relativamente pobre, constituida en 1987. 

 

Durante la década de los noventa, Ciudad Peronia fue el escenario para que las pandillas 

juveniles dieran inicio a un largo período de violencia, homicidios y extorsiones. Por lo 

menos nueve pandillas reinaban los barrios, calles y colonias de Peronia, entre ellas Los 

Caballos, Los Metales, La Barrio 18 y La Mara Salvatrucha (MS-13). Cada una acaparaba 

un sector y sus deseos de poder crecían con el transcurrir de los años. En esa lucha de fuerzas, 

los salvatruchas quisieron imponerse. El Grillo, el hermano menor de José Mejía y líder de 

Los Caballos no quiso ceder. En un principio, Los Caballos entablaron una alianza 

provisional con Los Metales para aniquilar a los de La Mara Salvatrucha y lo lograron. 

Hurtado (2010, elperiodico.como.gt). 

 

En menos de cuatro meses “los diezmaron a plomo limpio”. Los que no murieron, huyeron. 

Pero luego, equinos y metálicos, a los que solo dividía una calle, volvieron a ser enemigos y 

se dio paso a constantes enfrentamientos entre uno y otro grupo. Los asesinatos y el temor 

entre la población de Peronia se volvieron parte de la vida cotidiana. Hurtado (2010, 

elperiodico.como.gt). 

 

Los niños belicosos se habían tornado en delincuentes despiadados. Sus primeras escopetas 

se las robaron a los guardias de los repartidores de alimentos y bebidas. Luego tuvieron armas 

más sofisticadas que compraban con el botín de extorsiones a vendedores, tenderos y buses. 
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Solo Mejía, que caminaba con 2 pistolas en el cinto y su cuadrilla de matoncitos, recaudaba 

Q8 mil semanales. Hurtado (2010, elperiodico.como.gt). 

 

A El Grillo, el líder de Los Caballos, lo mataron a sus 18 años cabales. Lo tumbó El Triste, 

un cabeza de Los Metales. Mejía juró vengar su muerte. “Tenés que acabarlo”, le ordenó el 

padre, ya resignado a que fuera pandillero. En una balacera de casi 30 minutos casi lo logra. 

Mejía le descargó 4 tolvas a El Triste, pero solo le hirió la pierna. Hurtado (2010, 

elperiodico.como.gt). 

 

La violencia entre Caballos y Metales se desbordó. Cada semana, un velorio. Las calles olían 

a pólvora. Las ambulancias entraban y salían. Las balas zumbaban en las ventanas. Los 

pandilleros se escondían como ratones. Los tiroteos tronaban a cualquier hora. La mayoría 

de los fundadores de las clicas había sido asesinada. Mejía sintió la muerte soplándole el 

cuello. Mandó a su esposa y a sus dos hijos fuera del barrio, con la suegra. “Hoy sí ya nos 

morimos todos”, pensó. Hurtado (2010, elperiodico.como.gt). 

 

4.2.  Los antecedentes de las pandillas en Centro América 

 

Según Zúñiga Nuñez (2008), “el caso específico de las pandillas que se han formado en El 

Salvador no puede entenderse separado de las agrupaciones de Estados Unidos, Honduras, 

Guatemala y Chiapas, con quienes comparten estrechos lazos simbólicos y organizativos. 

Esto se evidencia especialmente en la utilización de un nombre común para las dos pandillas 

más importantes en estos países: la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 st.” 

 

Según el autor, estos grupos sociales están constituidos principalmente por hombres (en su 

mayoría y algunas mujeres) jóvenes de sectores populares, que se agrupan en unidades 

barriales (clikas), desde donde controlan una parte específica de territorio. Este control se 

emplea muchas veces para cometer crímenes contra la propiedad (robos) o contra las 

personas (violaciones o asesinatos). Sin embargo, el ámbito de acción de las maras no se 

circunscribe únicamente a los barrios sino a toda la ciudad.   Los grupos se caracterizan por 

tener un antagonismo y disputas (simbólicas y físicas) de territorio tanto con la policía como 
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con los miembros de pandilla contraria. Los códigos de relacionamiento entre pandillas son 

dicotómicos y absolutos (pertenecer a una pandilla contraria, es motivo suficiente para ser 

asesinado) (Cruz, 2005: 1155-1158; Savenije, 2006: 208).  Para Mario Zúñiga Nuñez (2008): 

 

“Estas dos agrupaciones, formadas originalmente por jóvenes centroamericanos o 

hijos de centroamericanos que vivían en Los Ángeles, Estados Unidos; fueron 

importadas a Centroamérica por medio de la política de deportación surgida en el país 

del norte, que castiga especialmente el crimen menor y la falta de documentos. 

Habiendo llegado a Centroamérica, estos jóvenes reprodujeron sus pautas de 

organización cultural y articularon progresivamente gran cantidad de pandillas que 

antes funcionaban de forma autónoma (Cruz, 2005: 1157; Santacruz, 2005: 1191). La 

hegemonía simbólica de las organizaciones estadounidenses se deja ver en la estética 

chicana que predomina en las representaciones de estos colectivos. Estos grupos 

sociales están constituidos principalmente por hombres (en su mayoría y algunas 

mujeres) jóvenes de sectores populares, que se agrupan en unidades barriales (clikas), 

desde donde controlan una parte específica de territorio. Este control se emplea 

muchas veces para cometer crímenes contra la propiedad (robos) o contra las personas 

(violaciones o asesinatos). Sin embargo el ámbito de acción de las maras no se 

circunscribe únicamente a los barrios sino a toda la ciudad” 

 

Para Lois Lorentzen y Luis Enrique Bazan (2016), aun cuando mucho se ha escrito sobre la 

influencia de pandillas originarias de Estados Unidos en El Salvador, las pandillas juveniles 

en El Salvador pueden trazarse a los años 50 (Vásquez 5). Sin embargo, las pandillas más 

influyentes, la Mara Salvatrucha (MS) y Los de la 18 crecieron al final de los setenta cuando 

muchos salvadoreños se trasladaron a Los Angeles, Houston, Washington DC, y tiempo 

después, San Francisco.  

 

Estas pandillas crecieron alrededor de una identidad nacional y fueron diseñadas en parte 

para competir con pandillas más establecidas de Chicago. A principios de 1992, el servicio 

de naturalización e inmigración (INS) comenzó a deportar miembros de pandillas, 

aumentando así la influencia transnacional en las pandillas salvadoreñas. Para 1996, más de 
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500 miembros de pandillas habrían sido deportados. Actualmente existen lazos cercanos, así 

como conflictos entre miembros de pandillas de Estados Unidos y El Salvador 

http://www.colef.mx/sepmig/wp-content/uploads/2013/05/7ma-Lois-Lorentzen-y-Luis-

Enrique-Ahora-la-Luz.pdf. 

 

4.3.  La incidencia del fenómeno religioso 

 

Según Durheim, (2003), sociológicamente la religión, la podemos concebir como una forma 

de conciencia colectiva grupal, con un conjunto de normas morales y éticas que regulan las 

relaciones sociales y la cohesión, social y cultural, de la comunidad.  La religión es un sistema 

solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas sagradas, a la que todos aquellos 

que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia se adhieren a ella. 

 

A decir de Durkheim sobre el origen de la religión; la cual se encuentra en la necesidad del 

ser humano de adoptar mecanismos del conocimiento que permitan la unidad y la 

cooperación colectiva; el ser humano se sitúa como un eje en momentos de crisis existencial 

del ser humano alrededor de la religión.  Se trata de un recinto, un espacio de reflexión, en 

este caso es un espacio para la recuperación de la moral de los jóvenes de Ciudad Peronia. 

 

Según este clásico de la sociología, la religión se constituye en una forma de comunidad para 

evitar el sufrimiento humano.  Para la aplicación de estos conceptos al objeto de estudio se 

puede considerar que los pandilleros juveniles encontraron un referente de reinserción en la 

iglesia protestante.  Según Durkheim (2003) 

“Respecto a la vida religiosa, considera que se vive con intensidad y exaltación 

sicológica que incluso llega a tener tintes de delirio, lo cual puede cambiar nuestra 

cognición.  El amor cristiano, la hermandad, le pecado y otros conceptos son 

conceptos que provienen del simbolismo de la comunidad y que pueden contribuir al 

progreso humano”. 

En otra perspectiva, Max Weber (2003), la explicación al fenómeno religioso la encontramos 

en razones de carácter histórico.  Es decir, causas que las podemos situar en el pasado lejano, 

en el cual no se identifica una relación entre fenómenos económicos y la filiación religiosa. 
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Max Weber afirma que las clases que ejercen el poder económico capitalista regularmente 

están vinculados a la religión protestante lo que nos hace inferir que existe un vínculo directo 

entre la práctica del protestantismo y el impulso del modelo económico capitalista.  Según el 

autor, la ética que guía al capitalismo plantea como fin supremo la acumulación de riquezas, 

según lo planteado por Weber: 

 

“el catolicismo es más dado a la seguridad y a la tranquilidad, mientras al protestante 

le invade una continua inquietud por el cambio.  Sin embargo, Lutero, Calvino, Knox 

y Voët, representaban un protestantismo que nada tiene que ver con lo que llamamos 

progreso, ya que eran hostiles a muchos aspectos de la vida moderna. Esto supone 

que para encontrar una conexión entre el espíritu protestante y la moderna cultura 

capitalista debemos declinarnos nos por los rasgos puramente religiosos” 

 

Si bien es cierto que Guatemala aún no entra en la era del capitalismo clásico, la economía 

de los guatemaltecos está muy ligada al ejercicio de prácticas capitalistas de consumo y 

distribución de la riqueza nacional y mundial que llega Guatemala.  En este sentido, se 

interpreta que todas las formas de vida económica, social, cultural, política, y ambientales 

están profundamente incididas por los efectos de la economía capitalista mundial y la 

mundialización de la economía.  Por lo tanto, las dinámicas urbanas que se expresan en los 

barrios de las ciudades corresponden al modelo imperante de economía.   

 

En este sentido las pandillas juveniles son fruto de los efectos de las economías 

estadounidense, que traslada a Centroamérica todas las formas de comportamiento social e 

inciden dramáticamente en el comportamiento de las juventudes a través de la 

transculturización. 

 

4.4.  La llegada del pastor y el proceso de reinserción social a través de la religión 

protestante 

 

Mardoqueo Fuentes y su esposa Lorena llegaron a Ciudad Peronia en 2002.  El pastor de la 

iglesia Tierra Deseable, de Ciudad Peronia, fue enviado en el año  2,002 por el pastor Cash 
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Luna, de la iglesia Casa de Dios, es la iglesia Neo-Pentecostal adonde pertenecían. 

(www.cashluna.org)  

 

Mardoqueo y su esposa nunca habían estado en Ciudad Peronia.  Pero no era tan distinta a 

otros barrios marginales ni a las cárceles donde predicaban. Comenzaron con reuniones 

semanales. Su gran meta era conseguir que los pandilleros se rindieran ante “Jesús y ellos 

mismos”. Pero no era fácil: los pandilleros no tenían ningún interés en visitar una casa de 

oración.  Hurtado (2010, elperiodico.como.gt). 

 

Bajo ese fin, inició como mediador en las negociaciones entre los pandilleros de Ciudad 

Peronia. En el año 2008 Mardoqueo y Lorena encontraron una oportunidad para colarse. Para 

entonces ya se había separado de la iglesia de Cash Luna y fundado su propio templo, los 

ministerios “Tierra Deseada”. Hurtado, (2010: elperiodico.com.gt). 

 

Yurman, un salvatrucha (de los pocos que quedaban) se convirtió al protestantismo. A través 

de él y otros líderes, Mardoqueo pudo entrar en los callejones prohibidos y hablar con 

caballos y metaleros. Poco a poco los mareros se acercaban a la iglesia.  “Esto puede parar”, 

le aseguró Yurman a José Mejía. Marcó un teléfono desde el celular y se lo entregó: “Te 

quieren hablar”. Era El Triste que le hablaba desde una cama; las cuatro tolvas de Mejía le 

despedazaron el muslo. “Mirá, si esto sigue nos vamos a parar matando todos. Parémoslo 

porque esto va a seguir”, balbuceó. 

 

El día siguiente fue 1 de julio de 2009. Tras una jornada de negociaciones, Mejía y un grupo 

de caballos accedieron a hacer las paces con Los Metales. Ambos bandos condicionaron que 

la reunión se hiciera en la iglesia, ante congregación, policías y militares. Los pandilleros 

llegaron en picops, eran más del centenar. Mardoqueo sudaba. En teoría iban desarmados, 

pero no tenía garantías. Nada impediría que se desatara una balacera. ¿Cómo haría para que 

esos perros bravos no se atacaran? 

 

Abajo, varios Caballos y Metales aguardaban el desenlace. Algunos estaban furiosos, como, 

Francisco Sarceño apodado (El Pera), metalero conocido por su inclemencia para asaltar 

http://www.cashluna.org/
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buses.  El Pera tenía 32 años, la figura rellena y la nariz revirada a la derecha, secuelas de la 

bala que le atravesó el rostro y, para su suerte, solo le dejó el cachete agujereado con un 

profundo y coqueto camanance, además del tabique sinuoso.  

 

La salida del proyectil en el lagrimal apenas se le notaba. Las demás heridas de guerra las 

llevaba debajo de la playera: la del puñal en el costado, las 6 perforaciones en la pierna, la 

abertura de tórax. Pera también robó carros y traficó cocaína. Estuvo 22 veces en prisión, 

pero nunca purgó condena. Tras una ráfaga de balas en sus casas, los denunciantes corrían a 

desistir.  

 

El día de la reunión masiva, “El Pera” echaba chispas. No creía en la reconciliación. “Nel, es 

un juego, un teatro”, alegaba. Estaba tan furioso que convino con amigos liquidar a los 

“ladeados”. No serían Los Caballos los que tendrían el gusto de matarlos: serían ellos 

mismos. Por traidores. 

 

Los líderes de Los Caballos y Los Metales se reunieron la histórica noche del 1 de julio de 

2009 en la Iglesia Tierra Deseable. Se reconciliaron frente a más de 2 mil miembros de la 

iglesia. Sin embargo, la transición no había sido fácil, algunas heridas tardarían más en cerrar 

y otras quedarían para siempre… Los Caballos y Los Metales tenían ahora una meta en 

común: demostrar que sí es posible salir de las pandillas y ser útiles a la sociedad, así como 

demostrar que los milagros existen… Morales Arana. (8 de diciembre de 2009, Diario Centro 

América). 

 

A cambio de ciertos beneficios y reinserción, la iglesia pidió muestras de cambio a los 

pandilleros para concretar el pacto. Entre estas ofrendas estaba el desarme de los pandilleros, 

una petición de perdón público a todas las víctimas, asistir a la iglesia, eliminar las 

extorsiones a los negocios y hacer labor social. 

 

Al menos, temporalmente, la paz de Ciudad  Peronia pone en evidencia el rol de la religión 

en las sociedades. Mediante la iglesia evangélica que fue la encargada de dar fin a muchos 

años de luchas, disputas y violencia, cuando el gobierno guatemalteco ni siquiera abordó el 
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problema. En el momento de las negociaciones, entre las pandillas de Ciudad Peronia, el 

Estado guatemalteco no tuvo una intervención directa en el proceso.   El entonces mandatario 

de Guatemala, Álvaro Colom, no mostró ningún interés en tratar con grupos delincuenciales. 

Los funcionarios de seguridad de ese entonces se desligaron por completo de la tregua que 

coordinaba la iglesia entre las pandillas y negaron su apoyo. 

 

En Ciudad Peronia mucha gente fue víctima en el enfrentamiento de las dos pandillas; hasta 

el año 2012 a casi tres años del pacto, los ex pandilleros habían demostrado que sus acciones 

no fueron momentáneas. Sin apoyo del gobierno, la iglesia les ha brindado insumos para que 

se reinserten en la sociedad y que, con su aporte laboral, contribuyan con el desarrollo 

económico y social de la comunidad. La ausencia del gobierno local es lo que más ha 

preocupado al pastor Fuentes, pues la ayuda ha sido mínima e incluso desde la administración 

pública han tratado de poner trabas al proceso que están viviendo los ex pandilleros. 

 

Hasta el 2012 el pacto de Los Caballos y Los Metales logró mantener la paz. Su conversión 

incluyó eliminar las extorsiones, no cometer más homicidios y abstenerse del consumo de 

alcohol y otras drogas. En el primer semestre de 2009, la policía de la ciudad registró, antes 

de la tregua, 15 muertos por arma de fuego y 17 heridos. A finales del segundo semestre de 

ese mismo año, después del acuerdo por la paz, la cifra bajó a dos muertos y cinco heridos 

por arma de fuego. 

 

Muchas veces, la policía ha acusado a los miembros de estas pandillas de continuar 

delinquiendo en la zona. Sin embargo, a medida que transcurrieron las investigaciones, han 

descubierto que los delincuentes son personas externas a la ciudad. Los ex pandilleros de 

Ciudad Peronia, junto a la iglesia, hacen una rendición de cuentas a las autoridades policiales 

de la ciudad para demostrar su compromiso con el pacto. Los líderes han asegurado que la 

violencia que reinaba en Ciudad Peronia es un tema que pasará a la historia, ya que no 

desperdiciarán las oportunidades que la iglesia y su sociedad les habían confiado. 

 

La religión, si tiene presencia permanente, puede convertirse en un aspecto fundamental en 

la definición de las identidades juveniles y una fuente moral que define la vida práctica de 
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una persona a nivel individual y grupal. Como experiencia de vida, la religión enmarca la 

visión del mundo y es una esfera que contribuye a configurar de manera directa el 

comportamiento humano. La expresión religiosa destaca la relación de triple vía entre la 

persona joven, su familia y la comunidad según Falla (2006) citado por la Primera Encuesta 

Nacional de Juventud en Guatemala (2013). 

 

En el caso de Guatemala, la religión es un fenómeno que impregna y se mezcla en distintas 

manifestaciones de la vida. Su despliegue se muestra de diferentes formas de dar sentido a la 

vida, bien sean manifestaciones sincréticas, particularmente en sus fusiones con las culturas 

mayas y garífunas, o con los nuevos imaginarios y prácticas juveniles reproducidos en la era 

de la globalización; o sean expresiones más formales de la tradición. 

 

La religión se caracteriza por constituir una madeja que entreteje la unidad de los espacios 

privado y público, y que influencia a la juventud en términos de conferir un sentido religioso 

que se convierte en una estructura del mundo de vida que ofrece condiciones, niveles de 

jerarquía y patrones de elección de comportamientos y prácticas. Esto tiene pleno sentido, si 

se toma en cuenta que las iglesias son la segunda institución en que confían los jóvenes 

guatemaltecos, solo después de su propia familia según Argueta et. al. (2011) citado por la 

Primera Encuesta Nacional de Juventud en Guatemala (2013). 

 

En el caso de las pandillas Los Metales y Los Caballos, su salida se dio para convertirse en 

cristiano evangélicos. Aunque no puede asegurarse que esto es definitivo, la iglesia es una 

salida conocida y bastante usada entre la minoría de pandilleros que se atreven de salir. Quizá 

sea porque los líderes de las mismas respetan una conversión espiritual, ya que algunos de 

ellos mantienen cierta religiosidad, pues crecieron en hogares donde se practicaba alguna fe, 

algunas veces católica y otras evangélica. 

 

La religión también obliga a que el comportamiento de los que son evangélicos sea una vida 

tranquila donde el converso ya no presenta una competencia para la pandilla. Aunque la 

pandilla siempre vigila a los egresados que se convierten, los mismos hermanos evangélicos 

también “cuidan” al nuevo converso, así reducen la probabilidad de que un ex pandillero se 
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dedique a trabajar independientemente – vendiendo drogas o cobrando impuesto de guerra 

sin pasar las ganancias a la pandilla, prácticas que representan una amenaza material para la 

clica local. En este sentido la clica local y la iglesia local trabajan hacia el mismo fin (aunque 

no en conjunto), que es mantener a los ex pandilleros fuera de la delincuencia. 

 

4.5.  Los testimonios que han desgarrado a la juventud y a la sociedad en general. 

 

Brandin Samuel: 

 

Pertenecía a la pandilla Los Metales y se dedicaba a robar, extorsionar o cualquier otro tipo 

de cosas que le solicitaran. Se inició en la pandilla a los 14 años, dijo que todo comenzó como 

un juego, que poco a poco empezaron los pleitos y los problemas. Según él trataba de no 

darse mucho color y no andaba con sus compañeros en la calle, su tiempo lo pasaba robando 

y drogándose.  

 

“Lo más difícil, es lo que ya hemos hecho, es estar paniqueado en una esquina 

tronándose los dedos como dicen va, marcando, que no bajen, que no suban, quién 

pasa, quién no pasa”. Indicó Brandin que es el mayor de su familia y no ha perdido a 

nadie por estar involucrado en la pandilla, pero mencionó que un su hermano que 

tenía 15 años como que ya empezaba a caminar con ellos, pero que estaba asistiendo 

a la iglesia y ya no siguió en eso. 

 

El entrevistado manifestó que luego de su inserción en la iglesia ha tenido muchos cambios 

en su vida, en su trabajo, en su hogar, en la calle, pues ya no anda con miedo, ya que antes 

se subía a los buses marcando que fuera a haber alguno de la mara rival. Ahora, en cambio, 

en su corazón hay paz y piensa superarse día tras día. El plan es no solo haber salido de ahí, 

si no poder ayudar a otras personas a hacerlo. No obstante, recuerda que cuando robaba no 

le importaba el daño que estaba ocasionando ni pensaba en las consecuencias que eso podría 

tener, las mujeres, por ejemplo, le decían “no por favor, no por favor” y a él, en sus términos 

“le valía”. 
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Cuando se le preguntó respecto de si alguna vez estuvo al borde la muerte como consecuencia 

de esos delitos, Brandin respondió que sí, que fueron cuatro las ocasiones que estuvo cerca 

de morir, recuerda que una de esas veces falleció un compañero y la familia los culpaba a 

ellos, pues creían que habían hecho algún buen transe y lo habían matado para no darle 

dinero, pero la realidad fue otra. 

 

Además, comentó que el día de la reconciliación solo iba a marcar quiénes llegaban y a 

conocer a unos que no conocía, porque estaba dolido, acababan de matar a un su compañero 

y la verdad él no quería paz, ni reconciliación, ni nada. Sin embargo, estando ahí comenzó a 

sentir algo sobrenatural que no puede explicar y como que su corazón fue ablandándose poco 

a poco.  

 

El día de la entrevista estaba por cumplir cuatro meses de haber entregado su vida a Jesús y 

creía que, primero Dios, era un cambio real, ya que no pensaba dar marcha atrás, por nada 

del mundo, pues ya tenía una familia, una hija y muchas cosas por las cuales seguir adelante. 

 

Edgar 

 

Pertenecía a la pandilla Los Metales, de acuerdo con sus respuestas hacía un sinfín de cosas 

malas, extorsionaba en las tiendas, en las camionetas, les ponía impuestos y hasta les quitaba 

la vida por despojarlos del dinero. Aunque su especialización era estar en los tiroteos que 

tenían con las pandillas contrarias, ya que, por la rivalidad que existía, había que ir a buscarlos 

para matarlos, varios jóvenes perdieron la vida en esos enfrentamientos. Estuvo como 

segundo al mando y fueron varias las veces que se encontró a punto de perder la vida, la más 

cercana fue cuando ya se había convertido a Cristo… se enfrentó, frente a frente con el jefe 

de la mara Los Caballos, quien era vigía y ahí pudo ver de cerca la muerte, pues el 

enfrentamiento fue a corta distancia, la idea era matarse, el de Los Caballos tiró con una 45 

y Edgar tiró con una 9 milímetros, y según dice, por pura misericordia de Dios no se mataron. 

 

Edgar recuerda que comenzó a disparar desde los 12 años cuando comenzó a involucrarse en 

asesinatos, llegó de La Carolingia cuando tenía 7 años y desde entonces empezó a infiltrarse 
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en las cuadras. Dijo que perdió toda su juventud por andar en las pandillas, incluso cayó preso 

dos veces, perdió todo el tiempo. No estuvo en la escuela también por rivalidad y no sabe 

leer ni escribir, por lo mismo aconseja a todas las personas a que lo miren, especialmente a 

los jóvenes porque ahora el diablo está atacando más a la juventud y él perdió a varios amigos, 

incluso algunos quedaron en sus brazos. Otros apenas llegan a los 15 años y él le da gracias 

a Dios por tener ya 27 años y estar sirviendo a Dios, por ello aconseja que el mejor camino 

es Cristo y cuenta que él tuvo una vida muy desordenada, no pudo estudiar porque lo 

buscaban las maras rivales por lo que les hacía.  

 

Aunque intentó todo, cree que un internado o la cárcel no lo cambia a uno, muchas veces 

pretendió quitarse la vida, 

 

 “jugué hasta la ruleta rusa, me puse el arma en la cabeza, pero gracias a un amigo no 

me disparé”. Por eso aconseja que piensen bien antes de meterse a una pandilla, pues 

no los va a llevar a nada bueno, ya que después de infiltrados van a ser buscados y no 

van a tener la libertad que Dios da, pues el mejor camino es Cristo Jesús… “Yo se los 

puedo afirmar, ahora siento esa libertad, puedo caminar en todos los lugares y de aquí 

en adelante espero rehacer mi vida, algo que no hice en todos estos años que perdí”. 

 

Edgar también comentó que, como cualquier otro joven, se enamoró de una mujer, pero por 

ser integrante de una pandilla y por la rivalidad que se vivía con otras no podía salir a ningún 

lado con su novia, pues hasta en las camionetas se topaba con alguien de otra pandilla, por 

lo que siempre estaba en peligro de morir y no quería que ella cayera en alguna balacera. Ella 

sabía que Edgar era pandillero y aún así aceptó casarse con él. 

 

“Gracias que Dios ha transformado mi vida por completo, ahora reina la paz en mi 

casa y tenemos comunicación, ya que antes no era eso con ella, yo solo tomado 

vivía… solo pensando en el mal, incluso la trataba mal, porque el diablo se encargaba. 

Ahora estamos bien unidos, ella cuenta conmigo y yo con ella y Dios nos ha regalado 

hermoso un bebé también”. 
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Edgar le pide fuerzas a Dios para seguir adelante, quiere estudiar, pues cree que todo ese 

tiempo que perdió es valioso, son 20 años perdidos, hasta estuvo en la cárcel y ese tiempo no 

se recupera, algunas veces se pregunta ¿por qué pude perder tanto tiempo, tantos años que 

pasaron en esa delincuencia?, perdió hermanos también, por eso pide a los jóvenes que lo 

piensen dos veces. 

 

El entrevistado señaló que él había perdido las esperanzas porque veía cómo sus amigos, uno 

a uno eran sacados en cajas de sus cuadras, pero llegó esa noche cuando fue invitado a ese 

lugar, según él, iba a conocer a sus enemigos para poder asesinarlos después, topárselos y 

conocer bien sus caras para agarrarlos y matarlos, jamás creyó que iba a ser cambiado esa 

noche. 

 

“Yo viendo a la pandilla rival tenía odio en mi corazón y llegó un momento en que 

las palabras que decía el pastor, Dios empezó a tocar los corazones de cada persona, 

miraba cómo cambiaba su rostro y aun así tenía rencor… cuando fueron saliendo 

personas que nos perdonaban y ellos tenían hermanos que nosotros habíamos 

asesinado y yo decía… cómo esta gente puede perdonar, porque yo incluso no sabía 

que era eso, yo no podía perdonar y poco a poco Dios fue quebrando mi corazón y 

quiero decir que sí, Dios cambia porque ese día sentí el cambio que hubo en mí”. 

 

No obstante, Edgar considera que es difícil que todos los pandilleros cambien, pero que lo 

que es imposible para Dios no lo es, ya que eso creía él, que era imposible, por lo que pide 

que lo vean ahora porque si hay alguien que cambia es Cristo Jesús quien está como abogado 

con el Padre Dios y sí hay camino de salvación y es a través de Él. Aunque Edgar ya había 

perdido toda esperanza, volvió a encontrar el camino otra vez, antes se deleitaba con las cosas 

del mundo y quitando vidas ahora su mayor anhelo es Dios. 

 

Edwin 

 

Igual que sus compañeros entrevistados con anterioridad, Edwin cobraba extorsiones, 

asaltaba y robaba como si fuera la cosa más normal del mundo. Las extorsiones consistían 
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en pedir dinero a los señores de los carros o del cable para, supuestamente, cuidarlos o 

prestarles alguna ayuda para que otros no los estuvieran molestando, pero por lo general les 

decían que si no pagaban la extorsión los mataban.  

Cuenta que era muy peligroso y que en una ocasión lo balearon, días antes había pedido la 

extorsión, estando tomado volvió a encontrar a la persona y le pidió de nuevo el dinero, pero 

esa vez él iba armado y empezó a dispararle. Esa persona desapareció, estuvieron buscándolo 

para acabar con su vida, pero ya no lo encontraron. 

 

La familia de Edwin sabía muy bien que él estaba involucrado en la pandilla siempre le decían 

que tratara de alejarse porque no era nada bueno, pero a él ya le había gustado lo fácil y 

siempre seguía en lo mismo porque la verdad se sentía bonito pertenecer a la pandilla, ahí 

encontraba ayuda, había personas más grandes que él y conoció, por lo menos, a tres 

generaciones, ellos lo cuidaban y por eso le gustaba a pesar de que estaba consciente de que 

estaba cometiendo delitos y que siempre estaba en peligro, pues existía el temor de que la 

policía se lo llevara preso o a que lo mataran. 

 

Cuenta que cuando estuvo en la cárcel la pasó muy mal, 

 

 “Ahí le pegan a uno y lo tratan bien mal… y si no le hace uno caso a los demás, ahí 

si lo matan a uno”.  

 

Supuestamente en ese lugar aprenden lo bueno y lo malo, pero según Edgar aprenden más lo 

malo porque las personas los ayudan a seguir en lo mismo y no es mejor lugar para cambiar 

la vida de un pandillero. 

 

A partir de julio de 2009 “Todo lo bonito que me está dando Dios, yo siento que Dios 

no me ha dejado en ningún momento y he tenido problemas, con la diferencia de 

antes, que buscaba a mis amigos, pero ahora está Dios está conmigo, yo siento el 

apoyo de Dios y sé que voy a seguir adelante”. 
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Su familia considera que es lo mejor que le pudo haber pasado, aunque las familias de 

aquellos que fueron víctimas, que murieron y cayeron en eso no están conformes, pues dicen 

que será solo por un tiempo, que ya tardan en volver a lo mismo, hasta los vecinos piensan 

así. 

 

Eris 

 

Eris trabajaba en Ciudad Peronia y poco a poco fue involucrándose con la pandilla de Los 

Metales:  

“Yo trabajaba, y ahí me iba metiendo en el rollo de ellos, porque como vivía en esa 

área. Cuando uno recibe su sueldo lo que uno hace es compartir con ellos, queriéndose 

meter al rollo para tener una amistad”.  

 

Estuvo 7 años con ellos, a pesar de que también vivió en el área de Los Caballos no corrió 

peligro porque, gracias a su trabajo solo llegaba por las noches y los fines de semana. Su 

inserción fue más que todo echándose los tragos con ellos, pero solo por reunirse con ellos 

ya pasó a ser parte de todo ese movimiento. Vivió un atentado, pero dijo que no habían sido 

los de la pandilla contraria si no otros chavos que andaban por ahí porque andaba solo, 

ninguno de la pandilla iba con él.  

 

Expresó Eris que la noche que subió a la iglesia se sintió muy bien y perdonó a todos, incluso 

a los de la otra pandilla 

 

 “Yo a Miguel lo conocía de hacía unos 15 años, entonces aquel sabía que yo vivía 

allá, pero ya después, yo subía a la otra área, pero como no me metía allá… ni me 

metía acá, subía allá y les decía muchá: un par de llegues, un par de litros ahí. 

Compartía allá y compartía aquí… pero nunca decía yo mira vos esto o lo otro, 

aquellos están hablando de ustedes, ni aquí abajo y por eso me mantenía”. 

 

A partir de la reunión de reconciliación, Eris ha visto muchos cambios que Dios ha hecho en 

cada uno de ellos, por lo menos en él hizo un gran cambio porque se le han quitado los malos 
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pensamientos y ha sentido mucha paz. Él cree que Dios es quien le ha dado esa paz, esa 

tranquilidad, pues hasta en su hogar todo ha cambiado para él.  En cuanto al cambio en sus 

compañeros Eris dice que le han pedido mucho a Dios para que cada uno no vaya a volver 

atrás, sino que siga adelante, que han estado orando para que sigan en lo bueno porque es 

duro andar en lo malo y muchos que son chavos, no quieren agarrar lo bueno: 

 

 “Tal vez ellos nunca han recibido un par de plomazos… pero uno como compañero, 

como cuate de ellos, uno no quiere que uno de ellos esté en el mismo lugar, en el 

sufrimiento que uno ha pasado y que reciban un castigo”. 

 

Joel 

 

Joel era otro integrante de la pandilla Los Metales, se encargaba de robar, extorsionar y a la 

droga. Todo comenzó durante un juego de futbol, él jugaba con sus compañeros y 

comenzaron a verlo los de la otra pandilla: “Ya querían agarrarla contra mí y así fue como 

empecé en la pandilla Los Metales”. En esta pandilla hubo mucho sufrimiento por la muerte 

de varios compañeros, pero la muerte que más le dolió fue la de su hermano que también era 

integrante de la pandilla, lo mataron el 18 de agosto de 2007 y desde ahí había querido cobrar 

venganza, ya que sabía quiénes lo habían asesinado y a un pandillero se le mete en la cabeza 

que debe vengarse. Incluso el día de la reconciliación, a pesar de que iban a haber soldados 

y policías buscó la forma de entrar un arma y lo logró, pero dice que todo cambió ahí:  

 

“Sinceramente yo no quería paz, lo que si seguía queriendo era venganza, por todo 

ese dolor que yo tenía, por la muerte no solo de mi hermano, sino de muchos 

compañeros más”. 

 

“En el momento que estaban orando en la iglesia, yo dije solo les voy a seguir la 

corriente y levanté mis manos y cerré los ojos… pero sí empecé a sentir algo extraño 

que nunca había sentido… me puse a pensar cómo cortar esto… y lo que se me vino 

a la mente, los pensamientos que me mandó el diablo eran matar al Pastor Fuentes”. 
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 Joel creyó que si mataba al pastor no habría reconciliación. 

 

Juan José  

 

El trabajo principal de Juan José en la pandilla de Los Caballos era robar y conseguir a los 

enemigos para matarlos. Le gustaba estar ahí porque hacía lo que él quería y podía ir 

consiguiendo escalar puestos en la pandilla. Por lo tanto, entregar su vida a Jesús fue algo 

impactante para él porque a pesar de ya había ido a una iglesia no había sentido lo que ese 

día de la reconciliación vivió, lo movió querer cambiar su estilo de vida, pues ya estaba 

cansado de pertenecer a la pandilla y ya no aguantaba la vida que llevaba. Perdió a un su 

primo que quería mucho porque convivía bastante con él. Se enteró de quiénes lo habían 

matado sin saber que andaban trabajando juntos, pero luego de la reconciliación, antes no. 

 

Juan José mencionó que lo que los motiva a ejercer tanta violencia es pelear por un pedazo 

de tierra y evitar que los enemigos entren, por ello considera que el cambio para él fue algo 

muy impactante, un cambio radical porque no quería nada, pero cuando aceptó a Cristo, si 

cambió bastante y su familia está contenta con lo 

que hizo. Por lo que piensa seguir adelante y no echarse para atrás en ningún momento, solo 

le pide a Dios que lo guíe. 

 

Por lo tanto, aconseja a los jóvenes que no se junten en grupitos porque llegan otros y 

comienzan a pelear y así se van formando las pandillas que, a su vez, van desatando la 

violencia. 

 

José Mejía  

 

José Mejía era conocido como el exjefe de “Los Metales” y líder de “Los caballos”, lo cual 

considera como algo muy bueno porque, por ejemplo, se ganaba el respeto de muchos: 
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 “Cuando pasaba por los callejones o por la calle la gente se hacía a un lado y en el 

ambiente que uno vivía, a eso le llamo bueno, pero ahora me doy cuenta de que nada 

qué ver”. 

 

Entre los momentos más difíciles que vivió en la pandilla dice que fue la muerte de varios 

compañeros, pero más personal la muerte de su hermano a quien llamaban “El Grillo” quien 

comandaba a Los Caballos, fue hace unos 8 años atrás que Los Metales, la pandilla rival lo 

mataron y como pandillero ese fue su momento más difícil. Lo primero en lo que piensan es 

la venganza, incluso cuando estaban velando a un compañero hacían la promesa de vengarse 

y tenían que cumplirlo. Puede llamársele pacto que hacían con el difunto. 

 

Fueron 17 años de guerra y nunca habían hablado de finalizar la rivalidad, no había planes 

de eso, porque por lo menos él, le da gracias a Dios, ya que estuvo los 17 años con Los 

Metales, hasta la reconciliación. Vio pasar la primera generación de Los Caballos, que la 

empezaron porque él estuvo ahí, también la segunda y la tercera que era con los más patojos, 

aunque ya muchos de ellos se habían muerto también. 

 

Lo que motivó a José a acceder a realizar el pacto de paz fue que los muchachos no siguieran 

muriendo, más que todo los de Los Caballos que estaban muriendo muchos patojos de apenas 

15 años, no llegaban ni a los 18 años, entonces lo platicaron con un compañero que le dicen 

“Conejo” y así fue como decidieron intentarlo y poner a Dios en primer lugar y, hasta la 

fecha, los resultados han sido buenos. 

 

En su caso, dice José, su vida ha cambiado ya que ahora puede caminar tranquilo en Peronia, 

puede pasar por los puntos que antes no podía y camina tranquilo, con una gran paz.  

 

“Otro de los casos que me ha impresionado es que después de buscar tanto a los otros 

que eran rivales, ahora tengo una buena relación con ellos, mi vida y mi hogar ha 

cambiado bastante”. 
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René  

 

Este entrevistado pertenecía a la pandilla de Los Metales y su trabajo consistía en exterminar 

a Los Caballos, le brindaba todo su apoyo a Rony, quien era el jefe, el líder de la pandilla. 

René señaló que siempre andaba armado, las armas que tenía las tenía registradas, así que no 

tenía problemas con la policía, cuando lo registraban daba los papeles y nada pasaba. Si 

encontraba a alguien del otro bando era de tirarle a matar. 

 

 No sentía lástima ni remordimiento, nada, simplemente encontraba a alguien, lo 

mataba y ya: “Cayó ese, van a caer los demás”. En ese momento se sentía bastante 

bien, pero ahora que ya sabe de Dios se ha puesto a pensar en lo que sintieron las 

personas que mató. 

 

René estuvo al borde de la muerte, tuvo un accidente, pero también le tiraron bastantes veces; 

“Sólo ahorita que es lo último, me tocaron y sinceramente yo sentí que me morí de verdad, 

sí me morí y volví a nacer, lo que me pasó fue bastante duro”. No tuvo tiempo ni de 

despedirse de su familia, le dieron un balazo en la garganta y ya no pudo hablar, ni nada, 

anduvo como un par de segundos quizá, caminó media cuadra y dejó de respirar: 

 

 “Yo lo que sentía ahí era por mis hijos, lamentaba no verlos crecer, sentí cuando dejé 

de respirar, después vi una imagen y después volvía a ver a toda la gente y de ahí en 

adelante estoy consciente de todo, todito lo que estoy haciendo”. 

 

Por todo ello, René está seguro de que tiene una nueva vida y dice que para atrás no regresa. 

Comparado con lo que hacía antes cree que ahora está viviendo bien, aprecia más las cosas, 

aprovecha cada segundo de su vida, estar con sus hijos, su familia y aprovecha a hacer todo 

bien porque sabe que otra oportunidad ya no se la darán y que lo que está haciendo es lo 

bueno por lo que ya no regresará atrás. 

 

Su familia está muy contenta con su cambio y cree que en unos 10 años recuperará el tiempo 

perdido y hará más. 
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Rony 

 

Rony controlaba la pandilla Los Metales, dijo que desde hacía mucho tiempo le habían 

tomado un gran respeto porque lo consideraban uno de los más violentos de la pandilla: “Para 

ganarse el respeto en una pandilla, uno tiene que matar a otros y matar a otros pandilleros de 

diferentes pandillas rivales”. Llevaba entre 17 y 18 años de estar en esa pandilla, pues antes 

controlaba otra que se fue de ese lugar. “Gracias a Dios él es pastor en Honduras, pero a mí, 

me tenían un gran respeto desde hace como 12 años”. 

 

Rony considera que un pandillero no tiene corazón, porque solo piensa en defender su barrio, 

en defender la sangre de sus compañeros, para él no hay que sentir lástima por otro. Cuando 

mata se alegra de lo que ha pasado y nada más. Un pandillero no debe tenerle miedo a la 

muerte porque es algo que ocurrirá algún día: 

 

 “Cuando uno se mete a una pandilla sabe que cualquier día va a caer, va a morir y 

estamos dispuestos a ir al infierno supuestamente, y es un gran engaño del demonio”. 

 

Respecto del daño que causaron en Peronia Rony explicó que esas dos pandillas eran las que 

habían quedado porque había también de la mara Salvatrucha, dieciochos, pero fueron los 

que cayeron primero. 

 

 “Los que estaban tatuados en la cara eran los primeros que morían por el mismo color 

que ellos tenían en la cara”. 

 

Rony señaló que Los Caballos y Los Metales controlaban el 90% de la violencia que ocurría 

en Ciudad Peronia, pero Gracias a Dios todo había cambiado. 

 

De acuerdo con Rony, el día de la reconciliación iban con temor de que algo ocurriera en la 

iglesia, pues hubo armas infiltradas y ahí había niños y mujeres. No estaban seguros de que 

fuera cierto después de 17 años de guerra donde habían caído familiares y otras víctimas que 

ellos querían por lo que el odio y el resentimiento hacia la mara rival era grande. 



 

51 
 

“La verdad es que yo desde pequeño fui malo y todo lo que fui, pero así muy dentro 

de mi corazón siempre había tenido temor a Dios y es algo que esa noche creció en 

mí y yo apoyé a mis compañeros y les dije, que si eso era de Dios, que hiciéramos un 

pacto delante de él para que esto cambiara”. 

 

Rony recuerda que hacía 10 u 11 años, cuando en Peronia todavía había mara Salvatrucha 

llegaron a atacarlo a su casa, su esposa estaba en la puerta y estaba embarazada de su primer 

bebé, tuvo que tirarse a suelo cuando ya estaban encañonados y le dolió mucho… dijo que 

ese día lloró de la cólera y cree que ha sido lo más duro porque… “yo creí que iba a caer mi 

esposa junto a mi bebé”. 

 

A decir de Rony él ha cambiado en un 90% su vida, pues era alguien muy violento y estaba 

metido en las drogas: 

 

 “Gracias a Dios ya salí de todo eso, que la gloria sea para Dios. Dios puede cambiar 

y a cualquier pandillero que me esté viendo, yo le digo que la única solución se llama 

Jesús y que acepten sus caminos y anden en ellos para que puedan salir de la 

violencia”.  

 

Con el pasar del tiempo Rony ve a su familia bien levantada y parada, ayudando a otros 

pandilleros de la ciudad de Guatemala porque su misión es que Dios es grande y si Dos los 

cambió a ellos también puede cambiar a otros. 

 

Gustavo Chután 

 

Era integrante de la pandilla Los Caballos Brake 33, era “un bandera”, pero también 

ejecutaba los comandos, es decir ellos le mandaban una misión y él tenía que ejecutarla de 

cualquier manera. Esas misiones consistían en extorsionar, robar y hasta matar. Cuando se le 

preguntó ¿qué pasa por la mente de un pandillero cuando hace esas cosas?, respondió: 
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 “Más que todo podría decirse que uno no piensa nada, lo primero que piensa es… 

un día más y hay que hacer lo que me están pidiendo”. 

 

En el momento de salir de su casa si tenía que cumplir una misión solo les decía que ya 

regresaba, su familia le preguntaba a dónde iba, pero solo respondía que a hacer un mandado, 

a ver qué salía y se iba. La familia estaba enterada y Gustavo se preocupaba, una de las veces 

se quedó en la calle porque no quería despertar a su papá, ese día había más conflicto y se 

habían dado cuenta, por lo que prefería quedarse en la calle para que no lo regañaran. 

 

Una misión en la que considera que corrió mucho peligro fue durante un asesinato, creyó que 

no regresaría a su casa porque tenía que cumplirlo y estaba en riesgo la vida de uno de sus 

hermanos, si la persona que tenía que matar no caía iban por uno de sus hermanos: “Entonces 

yo decía o es ahorita, o se va uno de mis hermanos, o en el enfrentamiento me quedo”. 

 

Gustavo indicó que en los momentos más críticos, cuando se ve a la muerte de cerca es 

cuando se le clama a Dios: 

 

 “Papá si tú quieres que yo tenga que irme contigo, tendrá que ser matando decía yo, 

porque era el término que nosotros utilizábamos”.  

 

El día de la reconciliación Gustavo no estaba, lo llamaron, pero no lo encontraron, siempre 

tuvo dudas respecto de lo que pasaría ese día porque en las dos pandillas había muertos; sin 

embargo, él le pedía mucho a Dios que todo saliera bien. Luego se unió al momento de la 

reconciliación y le entregó su vida a Jesús. Por lo que le da gracias a Dios porque la vida que 

llevaba ya no era vida, no tenía ningún fin, pues no sabía si moriría al día siguiente, al salir a 

la puerta de su casa o si un día ya no regresaría: 

 

 “Ahora la vida que yo tengo, es vida en abundancia porque ahora con Cristo mi vida 

está más segura”. Así que le pide a Dios poder estar firme con Él, siempre fiel y aparte 

de que en el futuro ve a sus hijas ya grandes piensa tener su propia empresa. 
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Manuel de Jesús 

 

Más conocido como Chus, pertenecía a la pandilla Los Brakeros 33, de Los Caballos. Señaló 

que esta pandilla inició con ese nombre que llegó de los Estados Unidos, pero eran más 

conocidos por Los Caballos. Aunque ya había tenido experiencias con otras pandillas siempre 

había rivalidades, pues según él los otros pandilleros tenían conexiones con otras pandillas 

de afuera y todas las pandillas son grupos violentos.  Lo más duro para Chus estando dentro 

de la pandilla fue cuando mataron a sus compañeros: 

 

 “Lo más duro para mí, tal vez fue que se hayan ido muchos compadres, como 

decimos nosotros dentro de la pandilla, porque crecieron con nosotros”. Fueron como 

siete que habían crecido junto a él: “Los quería mucho porque crecimos juntos, desde 

pequeños hicimos acciones juntos, era nuestra forma de vida”. 

 

El entrevistado ingresó en la pandilla cuando tenía 15 años de edad pensando, como todo 

joven, que pronto iría ganando jerarquía hasta que tuviera un puesto que le permitiera que lo 

respetaran dentro de la pandilla, es decir su objetivo era ganarse el respeto de los otros 

pandilleros y mientras estuvo con ellos lo logró asesinando personas y robando cantidades 

fuertes.  

 

El cambió llegó para Chus durante el velorio de uno de sus compañeros que fue a donde 

llegaron los jóvenes, de esta iglesia a la que asisten ahora, a hablarles acerca de Cristo Jesús. 

“Ellos de alguna forma intercedieron verdad, y llegaron a meterse en nuestras vidas en el 

momento en que estábamos velando a un compañero y ahí comenzó el cambio en mi vida 

cuando empezaron a hablarnos de Cristo Jesús”. No obstante, Chus manifestó que la noche 

de la reconciliación pasó por su mente que iba a empezar un fuego cruzado entre las dos 

pandillas porque ellos iban preparados para todo, pero es ese momento Jesús entró en sus 

vidas y se reconciliaron con la otra pandilla. 

 

Cuando se le preguntó cuál era la diferencia entre Manuel de Jesús pandillero y Manuel de 

Jesús, ahora como cristiano, Chus respondió: 
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 “La diferencia es de que ahora que tengo a Cristo Jesús en mi corazón, ya no pienso 

en delinquir, ni cometer asesinatos, ni maldades verdad… porque Jesús quitó esa 

venda de mis ojos, con la cual el diablo me engañaba, de una forma tonta de cometer 

cosas que no debía. Cuando viene Jesús y me quita esa venda de los ojos me doy 

cuenta que tengo una esposa y dos nenas por las cuales yo tengo que vivir verdad”. 

 

Al final Manuel de Jesús dice a quienes puedan verlo o escucharlo que hay alguien que se 

llama Cristo Jesús y que siendo Dios todopoderoso puede hacer cambios en sus vidas, como 

lo hizo con él quien después de tantos años de marginación y de delinquir se dio cuenta de 

que era engañado por el diablo. Por lo tanto, le gustaría que los jóvenes busquen a Jesús 

porque Él es lo mejor que puede haber para la vida de los jóvenes que están delinquiendo, 

drogándose o quizá hasta agonizando o muriéndose en los hospitales. 

 

En cuanto a cómo se ve dentro de 5 o 10 años, Chus comentó: 

 

 “De parte de Dios tengo muchas visiones, una de ellas es tal vez, darles a mis hijas 

todo lo que yo no tuve y no solo en el amor de Cristo Jesús, sino en muchas cosas que 

no pensaba antes cuando estaba en las pandillas”. 

 

 

4.6.  El proceso de reinserción mediante la Cooperativa de Ahorro Integral R. L. Unidos 

por la Paz 

 

Cuando los grupos de jóvenes expresaron sus deseos de reinsertarse en la sociedad, hicieron 

dos solicitudes a su mediador: no marginación y empleo en Ciudad Peronia. Esto último no 

fue posible para todos los miembros, por lo que se vieron obligados a buscar otros ingresos, 

y por eso fundaron una cooperativa. 

 

Mardoqueo Fuentes quien además de ser pastor evangélico es auditor y administrador de 

empresas, aplicó todos sus conocimientos para fundar la Cooperativa Integral de Ahorro y 
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Crédito Unidos por la Paz Responsabilidad Limitada, que está registrada en el libro número 

uno en el folio trescientos sesenta y ocho de fecha 11 de diciembre de 2009 cuyo objeto social 

es procurar el mejoramiento social y económico de sus asociados a través de la realización 

de proyectos y servicios financieros. La sede de la cooperativa es Ciudad Peronia, Lote 78 

Calle Real Aldea La Selva, Villa Nueva.  (Ver anexo) que está integrada por más de 145 

socios que formaban parte de cinco clicas de pandillas. 

El trabajo se centró en la creación de una distribuidora para abastecer a las tiendas que existen 

en el sector y que antes eran extorsionadas. Para esto lograron que varios mayoristas les 

dieran precios especiales y un tiempo de crédito. Llegaron a manejar hasta 90 productos. 

 

Con el tiempo se ha incrementado el ingreso de ruteros y proveedores de productos de 

consumo masivo dirigidos hacia las tiendas de la comunidad. Esta cooperativa se convirtió 

en la plataforma económica para los ex pandilleros.  

 

En esa época, los esfuerzos se centraban en obtener mayor capital para crear más proyectos 

de desarrollo para la comunidad. Aunque no se había logrado crear muchas plazas de trabajo 

directas en la cooperativa, se esperaba capacitar y conseguir empleo para todos sus socios.  

Lo sucedido en Ciudad Peronia es un caso exitoso donde por medio de una micro empresa, 

conformada por ex pandilleros, se alcanzaron logros importantes como la pacificación entre 

dos pandillas rivales: Los Metales y Los Caballos, quienes realizaron un compromiso de no 

agresión, motivados por un líder religioso evangélico, llamado Mardoqueo Fuentes, lo que 

le llevó a la conclusión de la necesidad de impulsar un programa que devuelva la esperanza 

y los deseos de superación individual a la juventud cercana a su ámbito de ejercicio 

empresarial, todo ello desde la visión cristiano evangélica. 

 

De acuerdo con Emilio Goubaud, Director de la Alianza para la Prevención del Delito, 

(APREDE), hay varios puntos que es importante tener en cuenta en el ejemplo de Ciudad 

Peronia. El primero es que los jóvenes que hicieron el acuerdo no se identificaron con las 

pandillas MS-13 o Barrio 18; con lo cual cabría repensar si una ventana de este tipo es factible 

con estructuras delictivas más organizadas. El segundo es que fue de mucha importancia el 

papel del pastor que trabajó y obtuvo la confianza de los jóvenes. El tercero es que gran parte 
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del éxito tuvo que ver con el seguimiento y el apoyo de parte de algunas fundaciones 

internacionales.   En cuarto lugar, que el mayor problema ha sido que el Estado ha continuado 

con la persecución policial y penal, capturando como sospechosos de cada crimen a aquellos 

ex pandilleros sumergidos en el proceso de cambio.  

 

Para Goubad, el futuro de este acuerdo es incierto. "Hasta ahora siguen haciendo falta 

respuestas laborales para ellos y atención del gobierno. Aunque han salido de la dinámica 

violenta, los que vienen atrás no tienen respuestas oficiales". La ausencia de voluntad política 

del Estado es un vacío que debe enfrentarse en esta experiencia.  En Guatemala, pese a la 

experiencia de Ciudad Peronia, el gobierno de Otto Pérez Molina, (2012-2015) reiteró, en 

varias ocasiones, que no estaba dispuesto a dialogar con las pandillas. 

 

Un trabajo sobre este tema de  Cerón Steevens (2,010), concluye que  la política de represión 

liderada desde el Estado es perjudicial e incompleta y consideran que para lograr solucionar 

el fenómeno se requiere entre otras cosas, la generación de oportunidades educativas y 

laborales; el empoderamiento del joven para que sea un ciudadano con derechos y deberes e 

incluso involucrar a los ex pandilleros en procesos de prevención, realizando campañas de 

concientización que resalten su experiencia en la pandilla. 

 

En el caso de Ciudad Peronia, la autora considera que: 

 

“la experiencia de Ciudad Peronia, conjuga el enfoque espiritual y la rehabilitación a 

través de la educación de los ex pandilleros (brindando formación en computación, 

cerámica, cocina, talleres de atención al cliente, entre otros) para que contribuyan al 

desarrollo de su comunidad mediante proyectos productivos, vendiendo sus productos 

dentro de la misma y siendo generadores de confianza” 
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4.7.  Otros casos de inserción de las maras en Guatemala 

 

Siguiendo a Cerón Steevens (2,010, desde hace más de una década diversas organizaciones 

no gubernamentales nacionales e internacionales están trabajando en torno al fenómeno de 

las maras en Guatemala.  Dichas instituciones coinciden en que las políticas integrales son 

fundamentales para abordar este fenómeno y enfatizan en la prevención, la rehabilitación y 

la reinserción pues reconocen los elevados costos sociales de las actividades violentas y 

delictivas de las maras.  Las iniciativas de estas instituciones en algunos casos, ocupan los 

vacíos en materia de políticas públicas, que deja el Estado guatemalteco.  

 

Alianza Joven, por ejemplo, trabaja en la prevención de la violencia brindando oportunidades 

para la niñez y la juventud en riego que carece de recursos económicos. Sus actividades están 

enfocadas en lo que esta organización denomina los Centros de Alcance, unos espacios 

educativos donde se imparten cursos de inglés, computación, teatro, baile y música que han 

beneficiado a 4800 niños y jóvenes entre los 6 a los 19 años (Siglo 21, 2010). 

 

En el mismo trabajo de Cerón Steevens (2,010), se describe el trabajo del 

programa Caminando por la Paz, una iniciativa liderada por jóvenes que a través de la 

religión católica, la educación y la generación de espacios lúdicos, pretenden prevenir y 

controvertir la violencia juvenil sin salir de la comunidad misma. El programa está ubicado 

en Paraíso II, Zona 18 de Ciudad de Guatemala, una zona marginal y denominada por el 

gobierno como roja, estos jóvenes creen en la necesidad de vivir con la gente, de superar las 

medidas de corto plazo y del valor del ejemplo. La iniciativa está basada en la educación: 

desde el nivel básico, bachillerato y universidad (…) “Lo que hacemos es acompañar a los 

jóvenes con sus tareas en un centro de estudio y con tutores y también tenemos sitio para la 

meditación y la misa. Hacemos actividades para que mantengan la mente ocupada. 

Finalmente, influimos en las escuelas, pues sus esquemas son desorganizados en las zonas 

marginales. Tenemos experiencias muy buenas, dos jóvenes están estudiando en EEUU, ellos 

van a volver y serán líderes en la comunidad.” 
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Según Marco Castillo, (en Cerón Steevens, 2,010) . Desde su fundación desde hace 21 años, 

Grupo Ceiba ha atendido a un aproximado de 60.000 personas y se constituye como uno de 

los centros de rehabilitación y reinserción más estructurados y reconocidos incluso a nivel 

internacional, por sus importantes logros. Con un esquema de capacitación presencial,17 esta 

institución proporciona un programa de prevención y apoyo en las zonas marginales donde 

emprenden actividades lúdicas y deportivas así como trabajos comunitarios. Además, el 

grupo ha jugado el papel de intermediador para la consolidación de pactos de cese a la 

violencia en épocas particulares del año como la Navidad. Brindan becas para sus estudiantes 

apoyándolos con el transporte, la comida, la vivienda (en algunos casos) así como 

buscándoles una oportunidad laboral. En este sentido, Antonio, beneficiario de Ceiba, relata, 

“me tienden la mano, me aconsejan, para apartarme de las cosas que estaba haciendo, de 

drogarme, de estar tomado, me dieron el apoyo que no tuve en mi hogar, en Ceiba me dieron 

la oportunidad de capacitarme y obtener un trabajo”. William, otro beneficiario agrega que 

“en Ceiba, platicaban conmigo, me subían la moral, me propusieron que me ocupara en algo 

bueno, pero no tenía casa, trabajo, nada. Entonces, me ofrecieron también, darme el 

almuerzo, los pasajes y dónde vivir”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globaleducationmagazine.com/una-esperanza-en-medio-del-conflicto-caracterizacion-de-algunas-iniciativas-sociales-para-combatir-la-violencia-pandilleril-en-guatemala/#sdfootnote17sym
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CONCLUSIONES 

 

La decisión  de los jóvenes que pasan a formar los grupos de maras en algunos casos está 

influenciada por ideas de familiares o amigos.  Otros ingresan a las maras por la necesidad 

de protección o atracción a la acción y la diversión; en las maras llegan a estar complacidos 

de recibir atención de los miembros de las pandillas, quienes son principalmente hombres 

reconocidos en el barrio donde viven, en la mara se sienten identificados. 

 

Los procesos de reinserción social y reinserción a la vida productiva, están en función de las 

acciones que se implementan desde las instituciones.  Para los pocos casos que se han 

observado en Guatemala; aún con la indiferencia del Estado, se han observado grandes e 

importantes aportes de organizaciones no gubernamentales que han sido ejemplares en la 

recuperación de los jóvenes del tejido de las maras. 

 

Un pandillero puede cambiar y una buena manera facilitar este cambio por medio de una 

comunidad pequeña con identidad fuerte, compromiso alto y rituales emocionales y 

frecuentes. En el caso de Ciudad Peronia, los pandilleros de las maras: Los Caballos y Los 

Metales, encontraron ese refugio en la iglesia evangélica que los cobijó espiritualmente y les 

dotó de medios materiales para emprender su recuperación. 

 

Las razones por las cuales algunos pandilleros buscan auxilio en las iglesias son similares a 

las que los llevaron a las pandillas. Anhelan un camino alcanzable hacia el respeto y 

pertenecer a un mundo libre de humillación y aislamiento. En este caso, los entrevistados 

señalaron la importancia que ha tenido para ellos la conversión religiosa. El impacto que ha 

tenido para ellos, en permitirles salir de su estilo de vida anterior, los lleva a considerar que 

también es parte de la solución.  

 

El cambio para los pandilleros debe ir de la mano con proporcionarles fuentes de trabajo 

como el caso de la Cooperativa Unidos por la Paz para que su reinserción a la sociedad sea 

digna y constructiva.  El gobierno debe implementar programas de prevención, a la vez 

generar proyectos para mantener a la juventud aprendiendo competencias para el empleo.  
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ANEXOS: 

REPORTAJE PERIODISTICO  

http://www.salanegra.elfaro.net/  EL FARO 

 

CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Amparo Marroquín y Luis Trejo 

Lunes, 4 de febrero de 2013 

Lecciones de las negociaciones con pandillas en América y España. 
 

…Guatemala, Peronia: una paz frágil y evangélica 

El Estado salvadoreño ha intentado acercarse a grupos delincuenciales por medio de la Iglesia, como lo hizo en su momento 

Peronia, comunidad centroamericana que intentó dar un paso hacia el diálogo y la negociación en Guatemala. En Ciudad 

Peronia ocurrió un caso poco conocido. Esta comunidad se encuentra situada al sur de la capital guatemalteca. También es 

conocida como La Zona 8 de Villa Nueva. Está conformada por 12 colonias, dos caseríos, cuatro asentamientos y dos fincas. 

Tiene aproximadamente 60 mil habitantes, y es una población relativamente pobre constituida en 1987. 

Durante la década de los noventa, Ciudad Peronia fue el escenario para que las pandillas juveniles dieran inicio a un largo 

período de violencia, homicidios y extorsiones. Al menos nueve pandillas reinaban los barrios, calles y colonias de Peronia, 

entre ellas Los Caballos, Los Metales, la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). Cada una acaparaba un sector y sus 

deseos de empoderamiento crecían con el transcurrir de los años. En un principio, Los Caballos y Los Metales se aliaron 

para desaparecer al resto de las pandillas, hasta que lo lograron. Sin embargo, las dos pandillas en alianza se volvieron 

enemigas, y se dio paso a constantes enfrentamientos entre ambos grupos. Los asesinatos y el temor entre la población de 

Peronia se volvieron parte de la vida cotidiana. 

Mardoqueo Fuentes, un líder evangélico guatemalteco, llegó al lugar con el fin de provocar la reconciliación entre los dos 

bandos. Fuentes es el pastor de la iglesia Tierra Deseable, de Ciudad Peronia. Fue enviado en 2002 por el pastor Cash Luna, 

de la iglesia Casa de Dios. Su objetivo principal era transformar a este pueblo por medio del evangelio. Bajo ese fin, inició 

como mediador en las negociaciones entre los pandilleros de Peronia. Los líderes de Los Caballos y Los Metales se 

reunieron el 1 de julio de 2009 en la Iglesia Tierra Deseable. A cambio de ciertos beneficios y reinserción, la iglesia pidió 

muestras de cambio a los pandilleros para concretar el pacto. Entre estas ofrendas estaba el desarme de los pandilleros, una 

petición de perdón público a todas las víctimas, asistir a la iglesia, eliminar las extorsiones a los negocios y hacer labor 

social. 

La paz de Peronia pone en evidencia el rol de la religión en las sociedades. En el caso de El Salvador es la Iglesia Católica 

la que ha intervenido directamente en las negociaciones, por medio de uno de sus delegados, el obispo castrense Fabio 

Colindres. En esta comunidad guatemalteca la iglesia evangélica fue la encargada de dar fin a muchos años de luchas, 

disputas y violencia, cuando el gobierno guatemalteco ni siquiera abordó el problema. 

Al momento de las negociaciones entre las pandillas de Peronia, el Estado guatemalteco no tuvo una intervención directa 

en el proceso. El entonces mandatario de Guatemala, Álvaro Colom, no mostró ningún interés en tratar con grupos 

delincuenciales. Los funcionarios de seguridad de ese entonces se desligaron por completo de la tregua que coordinaba la 

iglesia entre las pandillas y negaron su apoyo. Sin embargo, a raíz de la tregua iniciada este año en El Salvador, el actual 

ministro de Seguridad de Guatemala vio con buenos ojos aplicar esa medida en su país, aunque todavía no hay señales 

claras de una implementación. 

En Ciudad Peronia mucha gente fue víctima en el enfrentamiento de las dos pandillas, sin embargo, a casi tres años del 

pacto, estos expandilleros han demostrado que sus acciones no fueron momentáneas. Sin apoyo del gobierno, la iglesia les 

ha brindado insumos para que se reinserten en la sociedad y que, con su aporte laboral, contribuyan al desarrollo económico 

y social de la comunidad. La ausencia del gobierno local es lo que más ha preocupado al pastor Fuentes, pues la ayuda ha 

sido mínima e incluso desde la administración pública han tratado de poner trabas al proceso que están viviendo los 

expandilleros. 

A dos años del pacto, Los Caballos y Los Metales han logrado mantener la paz. Su conversión incluyó eliminar las 

extorsiones, no cometer más homicidios y abstenerse del consumo de alcohol y otras drogas. En el primer semestre de 2009, 

la policía de la ciudad registró, antes de la tregua, 15 muertos por arma de fuego y 17 heridos. A finales del segundo semestre 

de ese mismo año, después del acuerdo por la paz, la cifra bajó a dos muertos y cinco heridos por arma de fuego. 

Muchas veces, la policía ha acusado a los miembros de estas pandillas de continuar delinquiendo en la zona. Sin embargo, 

a medida que han transcurrido las investigaciones, han descubierto que los delincuentes son personas externas a la ciudad. 

Los expandilleros de Peronia, junto a la iglesia, hacen una rendición de cuentas a las autoridades policiales de la ciudad 

para demostrar su compromiso con el pacto. Los líderes han asegurado que la violencia que reinaba en Peronia es un tema 

que pasará a la historia, ya que no desperdiciarán las oportunidades que la iglesia y su sociedad les han confiado... 

…Con el tiempo ha incrementado el ingreso de ruteros y proveedores de productos de consumo masivo dirigidos hacia las 

tiendas de la comunidad. Esta cooperativa se ha convertido en la plataforma económica para los expandilleros. En la 

actualidad, los esfuerzos se centran en obtener mayor capital para crear más proyectos de desarrollo para la comunidad. 

Aunque por el momento no se ha logrado crear muchas plazas de trabajo directas en la cooperativa, este año se espera 

capacitar y conseguir empleo para todos sus socios… 

http://www.salanegra.elfaro.net/
http://www.salanegra.elfaro.net/es/cronicas
http://www.salanegra.elfaro.net/es/cronicas
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FOTOGRAFÍAS:  El contexto social. 

 



 

65 

 

 

Pandillas rivales se reconcilian en Peronia. Foto: Estuardo Paredes / DCA 
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CHATS RESULTANTES DE LAS NOTAS PERIODISTICAS EN RELACION AL 

CASO DE LOS PANDILLEROS DE CIUDAD PERONIA 

Pandillas rivales se reconcilian en Ciudad Peronia 

Por Noticias.com.gt -http://noticias.com.gt/nacionales/20090813-pandillas-rivales-reconcilian-ciudad-peronia.html 

  

13 agosto 2009 

 
25 Comentarios 

1. Daniela ferreira sosa 23 agosto 2009 at 9:58 

hola que tal que buena noticia que las pandillas, se esten reconciliando lo unico que no me gusto de todo esto es la imangen que 

recibio el pastor de esta iglesia ya que toda la honra y la gloria deve de ser una y exclusivamente de Dios, llamar a los medios de 

comunicacion es crear jactancia para el Pastor Mardoqueo bueno creo que asi se llama, deberia de realizar las cosas y quedarce 

calladito ya que el tendra su recompenza y no que todo el mundo se de cuenta, mi duda si verdaderamente todos los pandilleros 

de los metales y caballos se convirtieron o solo fue tregua porque personas desoconocidas las estan buscando, vivio `por el sector 

de metales y mi hermano pertenece a una pandilla de estas 

2. Kerin Saravia 7 septiembre 2009 at 14:12 

Creo que el trabajo de esta iglesia es muy bueno, hay que darle gracias a Dios, de que esto ocurriera, yo soy testigo de como los 

miembros de la iglesia se esforzaron grandemente desde hace mucho tiempo para que se diera esto… 

La verdad todo es por la misericordia de Dios, y me parece exelente que esto este ocurriendo en un lugar que para todo el pais 

era representado como una ZONA ROJA… 

3. sonia 19 septiembre 2009 at 18:57 

me alegro mucho yo vivi en peronia 3anos y ahora vivo en el extranjero y se me salieron las lagrimas de alegria cuando mire el 

video y tambien me entriztesi por q creo q alli estaba uno que fue mi gran amigo mio y lo mire en el video y nunca crei q el se 

volviera marero porfavor si me pudieran dar informacion de el su nombre Juan Carlos T y trabajo en uno de los burger king 

gracias aunque no es mucha la imformacion pero no puedo dar mucha por aqui. geacias 

4. kevin 20 septiembre 2009 at 22:40 

con la chava de aca abajo…..↓↓↓ talvez esta equivocada un poco porque lo de DIOS SE ANUNCIA A GRANDES VOCES,,,, si 

lees esto respondeme porque todo lo que hacemos cuando estamos en el mundo TODOS se enteran como por ejemplo decirte: 

violencia, pobreza porque se sabe y se grita…. lo mejor es anunciar a GRANDES VOCES LO QUE DIOS ESTA HACIENDO 

EN CIUDAD PERONIA, aaa!!!! y si se llama Mardoqueo y lo considero mi papá espiritual y ojala que dios lo lleve para cosas 

mas grandes que estas porq el va a ser reconocido mundialmete no por ser un ser humano si no porque Dios obra en Él…. y 

todos los hijos declaramos que PERONIA DE ZONA ROJA A TIERRA DESEABLE. 

5. kevin 20 septiembre 2009 at 22:42 

Upps!!! perdon no era la chava de abajo sino la que esta hasta arriba daniela….. creo!!! 

6. ALEJANDRO 23 septiembre 2009 at 11:04 

BUENO ES MUY ALEGRE ESTO Q HASTA SUCEDIENDO EN PERONIA! pero es triste q entre cristianos esten peliando 

por algo q no vale la pena, porq ha sido esfuezo de muchas iglesia y de mucha oracion y la gloria es de Dios, no de ningun 

hombre y si es asi la recompenza esta en el cielo. y DIOS en justo y no se queda con nada! HACI Q BENDICIONES Y SIGAN 

ADELANTE! 

7. Ale 7 octubre 2009 at 13:59 

Creo que es una BENDICION GRANDICIMA para Ciudad Peronia, lo que aqui esta sucediendo es el INICIO de un 

AVIVAMIENTO SOBRENATURAL que se esta levantando en nuestra iglesia TIERRA DESEABLE, Dios eligio a nuestro 

pastor Mardoqueo Fuentes para usarlo en este lugar y todo la iglesia estamos agradecidos con Dios por el papa espiritual que 

nos mando…. Este Avivamiento empieza en Peronia pero no termina aqui, sigue a Guatemala entera, a cada rinconcito de Este 

pais maravilloso en el cual Dios nos permitio nacer, y despues de que la Gloria de Dios alcance a toda GUATEMALA, este 

avivamiento sigue para todo el Mundo… Dios es un Dios de Misericordia el unico que puede hacer esto y para el es la GLORIA 

Y LA HONRA¡¡ Que Dios los Bendiga en Gran Manera¡¡ y siga Bendiciendo nuestra Iglesia y a nuestro Pastor y su familia….. 

……. Glorifiquemos y Anunciemos con vos de jubilo todo lo que nuestro Dios esta haciendo¡¡¡ 

8. la voz de alguien 16 octubre 2009 at 13:37 

Bueno creo q es muy bueno lo q esta pasando en peronia,y se Q DIOS quiere glorificar su nombre,pero no nos olvidemos q antes 

de todo esto el q hizo la obra fue jesus quien no mereciendo morir por nosotros murio,un consejo para los expandilleros es que 

ahora vivan en santidad,ya q sin santidad ninguno vera a Dios.y sin fe es imposible agradar a Dios.no logro entender las palabras 

de jesus cuando lo crucifiban.PADRE,PADRE NO LES TOMES EN CUENTA ESTE PECADO POR QUE NO SABEN LO 

QUE HACEN..EL ES EL AUTOR DE LA FE,,,NI JESUS,MI AMADO 

9. williams cordero 24 noviembre 2009 at 20:23 

bueno antes que todo que Dios los bendiga a todo por el trabajo que estan haciento los de la iglesia pero yo pienzo que deberian 

de pedir al gobierno que los a poyen ya que tanto que hablamos que ya no queremos mas violencia esta es una oportunida para 

que los apoyen por que en peronia ya desminuyo la violencia para poderles dar una uportunidad a estos jovene por que si no 

sela damos no sotros quien se las va a dar como solo estamos a costumbrados a levantar muertos mejor hay que apoyar para 

que todo este como ahora..y no demos solo casacas mejor hay que apoyar ya que estas 2 pandillas eran las mas tenidas por el 

pueblo de peronia ,ya como todo se calmo todos estamos felizes verdad no hay que hayudarlos para que sigan adelante pueblo 

de peronia no seanos mediocres att …williams 

10. Francisco Orozco A. 8 diciembre 2009 at 10:52 

Francisco OA. Mi corazón lleno de emoción y dando la gloria a Dios, he recibido esta gran noticia, de lo que esta sucediendo en 

Perónia, digo está sucediendo porque esta bendición continua, hemos orado a Dios nos mande un avivamiento a Guatemala, 

solo un derramamiento poderoso puede salvar a la Iglesia y a nuestra amada Guatemala,sigamos orando. Ningún partido 
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67 
político, ni presidente puede hacerlo, solo el poder de Dios. “No es con ejercito, ni con espada, sino con su Santo Espíritu”  

!Aleluya¡ 

11. Marco lopez 15 diciembre 2009 at 21:56 

Me siento muy contento por esta noticia creo que para Dios no hay nada imposible si El me pudo cambiar lo puede hacer contigo 

tambien Dios vendiga este hermano valinte que sin duda El escucho la voz de Dios y recibio el mensaje de llevar su palabra a 

las pandias porque El queria glorificarse en muchas personas que se encontraban en un lugar oscuro despresiados por la 

sociedad pero no de Dios porque El nos Ama atodos y su proposito es salvarnos a todos y felicito a todos estos jones y los animo 

a que sigan hacia a delante porque vendran pruevas a sus vidas pero si permanecen confindo en Dios que El los va ayudar un 

dia podremos reunirnos con Cristo nuestro Salvador me depido de todos con mucho cariño su hermano en Crito Marco. 

12. juana 3 enero 2010 at 11:22 

pajeros serotes eso no es cierto el mardoqueo solo da pajas no les crean todos son mareros 

13. daniel 14 marzo 2010 at 22:57 

Que bendicion ver esto en mi Chapinlandia. 

Dios los sigua bendiciendo dia tras dia hasta el fin. 

Gloria Dios 

14. byron alejandro rivas flores 10 mayo 2010 at 15:30 

bueno asta loque parecia una verdadera satisfaccion c vilvio en una farsa 

no entiendo como el señor mardoqueo puede ayudar ala delincuencia a esconderlos despues que acen sus malvades 

15. byron alejandro rivas flores 10 mayo 2010 at 15:33 

el mardoqueo save de quien ablo y cual es el crimen 

esta muy mal pero a todos los tienen engañados sino pregunten por RENE donde lo tienen 

esos asesinos 

16. benjamin alvarez 7 junio 2010 at 15:53 

Desde Alemania, Alabamos a Dios por lo que esta haciendo en Ciudad Peronia, Guatemala. Si preguntan por RENE, debe estar 

al pie de la cruz en la que Jesus murio para salvarnos a todos, tambien al ´que dio los comentarios previos al mio. Saludos desde 

Alemania pastor Mardoqueo y saludos en Cristo a todos los jovenes valientes de Peronia que decidieron arrebatar el Reino de 

los Cielos. Dios esta empezando a inquietar a la gente en este lado del mundo acerca de lo que esta sucediendo en nuestra bella 

Guatemala. Tambien estamos orando por ustedes. No desmayen porque mayor es el que esta en nosotros que el que esta en el 

mundo. 

17. CAMEY 9 julio 2010 at 13:40 

BUENO CREO QUE CONOSCO MAS DELO QUE USTEDES CREEN PERO NO HAY PENA 

USTEDES SE DARAN CUENTA POR USTEDES MISMOS Y EL COMPAÑERO DE ALEMANIA 

SI USTED……………… BUENO NO INPORTA TALVES USTED NO TIENE HIJOS 

18. pantaleon 12 noviembre 2010 at 16:36 

son unos ijos de puta le robaron a un cuate mio que pertenecia asu propia mara es paja que ya cambiaron 

19. pantaleon 12 noviembre 2010 at 16:38 

tiene razon byron alejandro rivas flores que icieron con rene lo mataron los los caballos mala onda con el rene por que el lla 

estaba tranquilo hijos de puta que mechupan la paloma 

20. ojo de pezcado 12 junio 2011 at 21:02 

pues ami nime ba nme biene pero la berdad ami tambien me alegro porque yo estube metido en las pandillas por 20 años mate 

aniños y adultos pero no es facil asi como dicen uno despues se arrepiente pero los felicito jomis y sigan adelante porque uno 

puede cambiar yo ya lo ice 

21. gamaliel 24 junio 2011 at 18:35 

hola que tal bendiciones me alegra y felicito al pastor mardoqueo por su arduo trabajo que Dios le bendiga grandemente siga 

adelante gracias a Dios pandillas totalmente rivales se reconciliaron y eso solo Dios lo puede hacer Que Dios les Bendiga Pastores 

de Ministerio Tierra Deseable… 

22. Neo 24 junio 2011 at 20:13 

Que ridiculo los comentarios, hasta hay un idiota que reconoce haber matado ninos???, Guate hasta donde , hasta donde, la 

pena de muerte para esta maldita basura 

23. Elida Lira 25 junio 2011 at 10:55 

Mi comentario es , como es posible que todabia esten insultando a estas personas estan arrepentidas y pidiendo perdon a Dios, 

que les pasa, por favor animenlos para que sean ejemplos de los demas, Dios les bendiga. 

24. carlos andres navarro landa 22 enero 2013 at 12:06 

GLORIA A DIOS YO TAMBIEN FUI PANDILLERO DES DE LOS 13 AÑOS AORA TENGO 26 Y ESTOY TRATANDO DE 

CAMBIAR PARA DARLES LAS PROMESAS DEL REINO A JOVENES COM PROBLEMAS SIMILARES ALOS MIOS Y 

SE QUE EL CAMINO NO ES FACIL PERO TENGO FEN EN QUE DIOS TERMINARA LA OBRA EN MI GLORIA A DIOS 

POR ESO AMEN XALAPA VERACRUZ MEXICO 

25. carlos andres navarro landa 22 enero 2013 at 12:15 

BENDICIONES PARA LOS PASTORES ALOS CUALES DIOS ESTA OCUPANDO COMO INSTRUMENTOS EN ESTA 

OBRA Y GLORIA A DIOS POR SUS VIDAS 
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