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Resumen: Esta notaestudiala territorialidad de lasmaras en Honduras contribuyendo
asia losestudios y debates existentes sobre territorio, espacio y pandillas. Laterritoriali
dadsepercibe segunlanocion deRobertSack(1986) definida como estrategias geografi
casde poder conlascuales se pueden influenciar, afectar y controlar relaciones sociales,
personas u objetos dentro de un area delimitada. Cenirdndose en el caso de miembros
encarcelados de la Dieciocho en Honduras, este trabajo demuestra que las maras desa
rrollan estrategias territoriales que desafian el orden territorial de la carcel y, porotro
lado, producen un nuevoespacio social llamado el barrio elcualsurgecomo un centrode
reclusion dentro deotrocentrode reclusion.

La territorialidad de las maras encarceladas indica la habilidad de desarrollar reac
ciones y respuestas en distintassituaciones, incluso laspoliticas represivas deseguridad
delestado hondureiio; asimismo, es indicador delosaltos niveles deviolencia yexclusion
queviven estos jovenes marginados.

Estudios sobre las pandillas en Centroamerica, particularmente las maras,
como localmente se les conoce, son recientes. Estos surgieron en los noventa que
riendo entender esencialmente la rapida expansi6n y proliferaci6n de las maras en
la regi6n, principalmente en El Salvador, Honduras y Guatemala (Savenije 2009;

Los resultados presentados en este articulo forman parte de un proyecto de investigaci6n sobre po
liticas de seguridad en Honduras (2002-2005) y que fue financiado por el Servicio Aleman de Inter
cambio Academico (Deutsche Akademiker Austausch Dienst 0 DAAD). Asimismo quisiera agradecer a
Marianne Braig y Martha Zapata Galindo por sus comentarios en versiones preliminares de este texto,
as! como los comentarios y observaciones de los tres evaluadores an6nimos de Latin American Research
Review.

Latin American Research Review, Vol. 47, No.2. © 2012 by the Latin American Studies Association.

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0018 Published online by Cambridge University Press

https://doi.org/10.1353/lar.2012.0018


168 Latin American Research Review

Savenije y Van der Borgh 2004; Escobar 1996;Smutt y Miranda 1998;Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo 2003); los motivos de ingreso a las maras
de los jovenes (Save the Children y Asociacion Cristiana de [ovenes 2002; Equipo
de Reflexion, Investigacion y Comunicacion, Instituto de Encuestas y Sondeo de
Opinion, Instituto de Investigaciones Economicas y Sociales, y Instituto Univer
sitario de Opinion Publica 2001, 2004a, 2004b; Equipo de Reflexion, Investigacion
y Comunicacion 2005; Peetz 2004; Liebel 2004); y sus actividades violentas, delin
cuenciales y criminales (Arana 2005;Salomon, Castellanos y Flores 1999;Salomon
1994;Sanchez Velasquez 2008).

Estudios recientes han analizado la transformacion de pandillas y maras a la
luz de procesos sociales, politicos y economicos como por ejemplo el neolibera
lismo y la globalizacion asi como la influencia del narcotrafico en la region (Rod
gers 2003, 2006, 2007;Rodgers y Rocha 2008). Otros estudios han querido entender
el impacto de politicas nacionales e internacionales dirigidas directamente a las
maras y pandillas, esto es, las politicas de seguridad conocidas como cero tole
rancia, mana dura y la ley.antimaras (Gutierrez Rivera 2009, 2011; Savenije 2009;
Zilberg 2003). Estas politicas indican el retorno de practicas autoritarias asi como
la construccion de un discurso oficial sobre la mara que legitima la persecucion
de miembros y de jovenes marginados (Blanco Reyes 2004; Peetz 2008; Huhn,
Oettler y Peetz 2008; Hume 2007). Asimismo, las politicas de seguridad y la re
presion de las autoridades generan reacciones y respuestas por parte de las maras
conduciendo al fortalecimiento de las mismas en lugar de su disolucion (Zilberg
2007).

En la mayoria de estos estudios predomina la perspectiva de la desorganiza
cion social y la ecologica para entender las actividades delincuenciales y crimi
nales asi como la violencia de las pandillas y maras centroamericanas. Un as
pecto poco estudiado de estas pandillas y maras es la territorialidad. Todas las
pandillas establecen una estrecha relacion con el territorio, particularrnente su
control y defensa (Moore, Vigil y Garcia 1983; Rodgers 2007). Algunos estudios
han demostrado que las pandillas desarrollan estrategias para apropiarse de cier
tas areas 0 espacios publicos llegando a -utilizando el terrnino de Venkatesh
(1997)- espacializar los movimientos de los residentes dentro de un area determi
nada (Winton 2005; Venkatesh 1997;Horowitz 1987). Las estrategias territoriales
de las pandillas indican su habilidad de controlar territorio como de producir
espacios sociales (Gutierrez Rivera 2010).

La territorialidad de las maras de Centroamerica no solo esta ligada al control,
la defensa y la reproduccion de un espacio, tambien ha ido sofisticandose en la
ultima decada a la luz de varios procesos socio-politicos como por ejemplo las
politicas de seguridad cero tolerancia y mana dura y las politicas migratorias de
Estados Unidos y Centroamerica. Winton (2005) sefiala que el control de territorio
de las pandillas es propiciado por la violencia de los miembros, 10 que conduce a
limitar la movilidad espacial tanto de los miembros como de los residentes. Por
su parte, Zilberg (2003) observa que las politicas migratorias de Estados Unidos
obligan a los pandilleros deportados a producir nuevos espacios en los lugares
donde llegan. Estos territorios adoptan caracteristicas transnacionales e indican
los altos niveles de exclusion que viven los miembros.
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Pese a la importancia del territorio en las actividades de las maras centroame
ricanas, este aspecto territorial casi no ha sido estudiado. Este articulo pretende
profundizar sobre la territorialidad de las maras. Tomando como caso de estudio
a miembros encarcelados de la mara Dieciocho en Honduras y usando un marco
analitico espacial, este articulo demuestra, por un lado, que las maras desarrollan
estrategias territoriales que influencian las relaciones sociales dentro de un area
determinada, en este caso, la carcel: por otro lado, este articulo muestra que estas
estrategias territoriales construyen espacios sociales.

Este articulo se organiza en tres partes: la primera expone el marco concep
tual-analitico para estudiar las estrategias territoriales de las maras; la segunda
parte estudia las estrategias territoriales de las maras en la carcel: y la ultima
parte ofrece conclusiones sobre la territorialidad de las maras en Honduras.

ESTUDIANDO LA TERRITORIALIDAD DE LAS MARAS: UNA PROPUESTA ANALITICA

Aspectos conceptuales

El estudio de la territorialidad de las maras exige profundizar conceptualmente
respecto las nociones de territorio y estrategias territoriales. El marco conceptual
analitico presentado a continuacion proviene de la geografia politica. En las dis
cusiones conceptuales actuales de la geografia politica, el territorio no se concibe
como algo estatico que esta congelado en el tiempo sino como algo dinamico que
esta siempre cambiando (Brenner 2004; Brenner et al. 2003; Newman 2005). Como
sefiala Lefebvre (1991), el territorio es una construccion social, 0 un espacio social,
ligado a varios procesos sociales que posibilitan su surgimiento. No obstante, la
aparicion de este espacio social no garantiza su permanencia debido al aspecto
temporal y cambiante de todos los territorios. Como explican Lefebvre (1991) y
Brenner (2004),un territorio esta sujeto a cambios por las tensiones sociales 0 po
liticas que pueden surgir dentro de el por 10 que debe ser constantemente mante
nido por diferentes actores para garantizar su permanencia.

Para producir un espacio social, se requieren estrategias territoriales especifi
cas, 0 bien una territorialidad, que son desarrolladas y ejercidas por actores, esto
es, un grupo 0 un individuo que activamente domina, mantiene y transforma
un espacio social. La territorialidad de un grupo 0 individuo es una manera de
establecer una relacion con el territorio. Como observa Sack (1986, 19), la territo
rialidad tiene el proposito de influenciar y ejercer control sobre un area especifica
asi como 10 que se encuentra dentro de esa area, "[La territorialidad es] el intento
de un individuo 0 grupo de afectar, influenciar 0 controlar personas, fenomenos
y relaciones mediante la delimitacion y el control sobre un area geografica. Esta
area sera llamada el territorio".

La territorialidad, sin embargo, no debe entenderse como el simple "control de
un area" (Sack 1986, 19). La territorialidad es una expresion geografica de poder
social que, por un lado, implica procesos complejos que surgen dentro de contex
tos socio-historicos especificos y, por otro lado, establece relaciones no neutrales
con el territorio, esto es, interacciones, movimientos 0 bien contactos que transmi
ten informacion para poder influenciar a otros en un lugar especifico.
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Todas las personas y sociedades son territoriales y potencialmente todos pue
den ejercer alguna forma de territorialidad. Se habla de territorialidad cuando
son estrategias que pretenden influenciar, afectar 0 controlar personas, recursos
u objetos dentro de un area delimitada.

Las maras desarrollan estrategias territoriales para influenciar las relaciones
sociales dentro de un area delimitada que usualmente es el barrio donde reside la
mayoria de los miembros. Tradicionalmente, la territorialidad de la pandilla se ha
manifestado en el control y la defensa de un barrio (Moore, Vigil y Garcia .1983).
No obstante, la relacion de las pandillas con el territorio es mucho mas compleja
y simbolica, La territorialidad puede garantizar la sobrevivencia de la pandilla
(Venkatesh 1997; Sanchez Jankowski 1991), asi como puede desarrollarse como
una expresion y respuesta de las pandillas frente a procesos de exclusion y mar
ginacion en las sociedades donde viven.'

Los diferentes contextos en que se mueven las maras permiten que los miem
bros desarrollen estrategias territoriales con las cuales producen un espacio social
que esta siempre sujeto a cambios por las tensiones 0 luchas que pueden surgir
dentro del territorio. Disputas con la pandilla rival, el enfrentamiento 0 huida de
agentes de seguridad estatal y la movilidad de los pandilleros (por deportacion
y por las recientes politicas de seguridad) son algunos ejemplos de tensiones y
luchas que surgen y que obligan a las maras a producir nuevas estrategias para
ejercer control sobre sus territorios.

Analizandola territorialidad

Las estrategias territoriales de las maras suponen entender la territorialidad
como una estrategia geografica de poder. Segun Sack (1986) la territorialidad esta
compuesta por tres relaciones interrelacionadas entre si: la clasificacion de un
area, la comunicacion de posesion-exclusion de un area y la capacidad de imponer
control y autoridad sobre un lugar clasificado.

La primera interrelacion se refiere a la habilidad de un grupo- 0 persona de
establecer una posesion sobre un area especifica sin categorizar 10 que hay dentro
de ese territorio. La clasificacion es una de las formas mas comunes para estable
cer posesion y exclusion territoriaL Generalmente, la clasificacion ocurre cuando
una persona dice que un lugar le pertenece 0 cuando establece que ciertos objetos
dentro de un area no se pueden tocar. Las personas usan la clasificacion para di
ferenciar 10 que es suyo de 10 que no, asimismo, la clasificacion se usa para excluir
a ciertos grupos 0 personas de los sitios.

La segunda interrelacion implica la comunicacion 0 el sefialarniento de la po
sesion del area delimitada. Las formas mas comunes para expresar posesion y ex
clusion son un signo, una marca, como por ejemplo, un carteL Pero tambien puede
ser un gesto 0, una de las formas de comunicacion mas simbolicas, una frontera.
Finalmente, la tercera interrelacion supone la capacidad de imponer control sobre

1. Un ejemplo son las politicas migratorias y de deportaci6n de Estados Unidos especialmente en los
noventa (ver Zilberg 2007).
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el territorio usualmente por parte de una autoridad (formal 0 informal) quien
determina que 0 quien entra y sale del area designada. Asimismo, el ejercicio del
control sobre un area supone el intento de influenciar directamente las relaciones
e interacciones de grupos 0 personas.

Basandose en estas tres interrelaciones interdependientes, se analizaran las
estrategias territoriales de miembros encarcelados de la Dieciocho en Honduras.
Junto con la Mara Salvatrucha, la Dieciocho es una de las maras principales de
Honduras y Centroamerica, Las preguntas guias en este articulo son lcomo con
trolan y defienden las maras su territorio? lque significados le adscriben al terri
torio? y lcomo se mantiene y reproduce este territorio?

Recolecci6n dedatos

Los datos presentados se recolectaron en la penitenciaria general ubicada en
el municipio de Tamara que queda aproximadamente a treinta kilometres de la
capital, Tegucigalpa. La penitenciaria general es mixta pero hombres y mujeres
estan separados. Se realizaron visitas al centro penitenciario una vez por semana
por tres meses. Cada visita duro aproximadamente cuatro horas y conto con el
acompafiamiento de una de las organizaciones que brindan asistencia a presos.
El dispositivo metodologico estuvo compuesto por entrevistas semiestructuradas
a pandilleros masculinos encarcelados de la Dieciocho cuya edad era entre los
diecinueve y veintisiete afios, y de observacion participante de las actividades en
la penitenciaria en general como del area de los dieciochos encarcelados; diario de
campo para escribir notas, impresiones y reflexiones generales de las visitas; y con
versaciones con pandilleros encarcelados que no son miembros de la Dieciocho.

ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE LAS PANDILLAS

Elcontexto: Lacdrcel

En las carceles los miembros de las maras Mara Salvatrucha (MS) y la Diecio
cho desarrollan estrategias territoriales que se caracterizan por ser mas sofistica
das que en los barrios urbanos y que desafian las relaciones sociales en la carcel,
El fortalecimiento de la territorialidad de las maras se debe ados razones: por un
lado, las politicas de seguridad del gobierno y, por otro lado, el disefio arquitecto
nico de la penitenciaria general.

Los miembros de la MS y de la Dieciocho comenzaron a inundar las carceles
en 2002 como consecuencia de las politicas de seguridad del gobierno. Conocidas
como cero tolerancia, mana dura y la ley antimaras, estas politicas de seguridad
tenian como objetivo encarcelar miembros de las maras a quienes el gobierno
hondurefio responsabilizaba por la delincuencia, la criminalidad y la violencia
social en el pais. La llegada masiva de miembros de la MS y la Dieciocho agudizo
la ya critica situacion de las carceles, particularmente la falta de espacio para al
bergar a los nuevos presos.

Durante el periodo de 2002 a 2005 aumento considerablemente la violencia en
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las carceles hondurefias.' No obstante, contrario a 10que se tiende a pensar, que la
violencia en las carceles incrementa por el hacinamiento producido por el ingreso
masivo de miembros de las maras, Ungar (2003)comprueba que la violencia y los
disturbios en las carceles se deben no tanto por la sobrepoblacion 0 la falta de
espacio sino mas bien por cambios en la administracion carcelaria 0 en el sistema
penal y judicial a nivel nacional. Es decir, el incremento de violencia en las carce
les hondurefias se debe a las politicas de seguridad las cuales resultaron en la alta
concentracion y mimero de miembros de las maras en las carceles y, por otro lado,
en que los guardias tuvieron que cambiar las formas existentes para mantener el
orden y el control de la poblacion carcelaria.

Otro factor que contribuye al fortalecimiento de la territorialidad de las maras
encarceladas es el disefio arquitectonico de la penitenciaria general. La carcel no
es panoptica, ni cuenta con celdas individuales 0 areas de aislamiento 10que difi
culta la supervision y el control de los reos.' Este disefio espacial de la penitencia
ria general indica una relacion particular con el territorio. Por un lado, el territorio
alli producido no es fragmentado, homogeneo ni jerarquizado, requisitos para
ejercer control. Por otro lado, la ausencia de jerarquias espaciales no permite que
las autoridades impongan control a nivel individual asi como se describe en las
carceles tradicionales panopticas estudiadas por Foucault (1995). Esta carcel no
es un sitio de disciplinamiento ni de individualizacion, no es un lugar donde los
reos tienen actividades programadas y supervisadas. Salvatore y Aguirre (1996)
explican que esto se debe a que historicamente las carceles en America Latina no
surgieron con el proposito de disciplinar 0 individualizar a los presos mediante
un proceso reformatorio -10 que implicaria la fragmentacion y jerarquizacion de
territorio- mas bien, las carceles buscaban mantener la division de raza, etnia, y
clases sociales instauradas en la colonia, esto es, indigenes, afro-descendientes y,
en tiempos recientes, delincuentes y pobres.

El territorio no-fragmentado facilita el agrupamiento entre los reos. Como se
fiala Sack (1986), el territorio no-fragmentado es generalmente dificil de controlar
y una carcel con esta organizacion territorial es mas susceptible a disturbios y
motines por parte de los reos. En la penitenciaria la precaria situacion adminis
trativa y espacial obliga a los guardias a buscar alternativas para mantener orden.
Los guardias establecen alianzas con los reos, principalmente con uno conocido
como rondin quien es un reo nombrado por los guardias para ayudar con la su
pervision de los otros internos. Los rondines hacen monitoreos con 10 cual no
solo comunican a los guardias cualquier anomalia, sino tambien establecen una

2. El 6 de abril de 2003, antes de la Ley Antimaras, la cual penalizaba la membresia a la pandilla, se
produjo una masacre en la Granja Penal en La Ceiba, dejando 180 pandilleros muertos.

3. La carcel panoptica surge en el siglo XIX y tiene un disefio arquitectonico y espacial que permite,
por un lado, aislar y recluir al reo y, por otro lado, permite supervisar y monitorear a los reos desde
cualquier lugar, no obstante, estes no saben desde donde ni cuando son observados: "The panoptic
mechanism arranges spatial unities that make it possible to see constantly and to recognize immedi
ately ... Each individual, in his place, is securely confined to a cell from which he is seen from the front
by a supervisor; but the side walls prevent him from coming into contact with his companions. He is
seen, but he does not see; he is the object of information, never a subject in communication" (Foucault
1995,200).
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jerarquia con la poblaci6n carcelaria espacializando asi las relaciones sociales y
los movimientos en el presidio. Por ejemplo, los rondines asignan lugares especi
ficos para la venta de comida y designan los sitios para algunos presos. Asimismo,
los rondines actiian como intermediarios de las peticiones de los internos a los
guardias, por ejemplo, visitas 0 permisos de salida.

La llegada de miembros de las maras, especialmente despues de las politicas
de seguridadMano Dura y la Ley Antimaras, altero la especializaci6n establecida
por los rondines. A diferencia de los otros presos, los miembros de maras encar
celados no se subordinan a los rondines ni respetan los espacios establecidos.
Como se describe en la siguiente secci6n, el encarcelamiento masivo de las maras
contribuye, por un lado, a su reagrupamiento y reorganizaci6n en las mismas
maras dentro de la carcel y, por otro lado, conduce al desarrollo de estrategias
territoriales que desafian el orden y la espacialidad existente en la carcel.

Geografias de violencia y exclusion: EIbarrio

El agrupamiento de miembros de maras encarcelados result6 en la formaci6n
de nuevas clikas -esto es, una cohorte de aproximadamente veinte 0 mas miem
bros- afiliadas a la MS 0 la Dieciocho. Estas nuevas clikas tomaron control sobre
ciertos lugares de la carcel. En mis visitas a la carcel con la clika Dieciocho, los
miembros denominaban este lugar "el barrio" que actualmente es un area clasifi
cada por la misma clika cuya funci6n principal es asegurar la sobrevivencia de la
mara dentro de la carcel.

El barrio es una construcci6n social mantenida y reproducida por los miem
bros encarcelados de la Dieciocho mediante varias estrategias territoriales. El ba
rrio es un sitio aislado del resto de la poblaci6n carcelaria por un lado, fisicamente
con el levantamiento de muros y portones que encierra a la Dieciocho del resto
de la poblaci6n carcelaria pero tambien en la misma actitud y acciones de los
miembros. Por ejemplo, se controla el acceso al barrio colocando dos pandilleros
en el punto de ingreso quienes deciden si familiares, novias, compafieras, hijos, .
amigos, 0 miembros de organizaciones (por ejemplo, organizaciones religiosas,
asociaciones que trabajan con j6venes, organizaciones de derechos humanos y
civiles) entran 0 no al barrio. En algunos casos pueden determinar el ingreso de
los mismo guardias.

Pues, los guardias realmente no entran, ni nos molestan. Se quedan afuera del porton, A
veces entran para tomar lista, a veces nos la dan para que 10 hagamos. Ellos se quedan
afuera del porton y avisan cuando llegan personas a vernos lsi sabe? familia 0 el padre [de
la penitenciaria pastoral]. Los dos homiesalli [sefialando el porton] dejan entrar a la gente 0

no [ ... ] Ysi no conocemos a la persona pues se pregunta al [jefe]. (Dieciocho encarcelado,
veintidos afios)

La Dieciocho solo permite el ingreso al barrio a familiares de la mara, esto es,
madres, novias 0 compafieras de los pandilleros y sus hijos en los horarios de visi
tas. Asimismo, autorizan el ingreso a miembros de la Pastoral Penitenciaria, esto
es, un padre y sus dos auxiliares, para impartir asistencia espiritual una vez por
semana a los miembros de la Dieciocho. La entrada de personas desconocidas y
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extranjeras a la carcel se consulta con el jefe de la clika quien decide si el visitante
entra 0 no. Cuando entra el visitante se le asigna uno 0 dos pandilleros y, en algu
nos casos, el visitante puede ser cuestionado por el jefe de la clika carcelaria.'

El barrio no se limita a restringir el acceso de personas, adentro se organiza la
vida de los miembros para la reproduccion y manutencion del barrio. Todos los
miembros de la clika realizan distintas actividades, por ejemplo, unos se encar
gan de la cocina y la huerta, otros de la lavanderia y limpieza, otros construyen
cuartos para los miembros de la mara que lIegaban. Las tareas son asignadas
segun las habilidades pero tambien se asignan segun el rango del pandillero en
la estructura y jerarquia de la organizacion. Un Dieciocho encarcelado me explico
que ellos se encargan del barrio no solo porque el gobierno no hace nada, sino
ademas porque no confian en nadie,

Si nosotros no nos hacemos cargo de esto, nadie 10va hacer. Los cuartos, la comida, la ropa,
ese [sefialando arriba] techo para protegernos del sol y la lluvia, esta cancha pa' jugar, todo
eso 10hicimos nosotros. lEI gobierno? Supuestamente tiene que darnos la comida y demas,
invierten s610cuatro Lempiras en nuestra comida. lQuien puede sobrevivir con eso? Ade
mas, como mucha gente no nos quiere, seguro hasta tratan de echarle veneno a nuestra
comida. No, nosotros nos hacemos cargo. (Dieciocho encarcelado, veintid6s afios)

Las actividades son delegadas generalmente por el jefe y por miembros que
se encuentran cerca de su nivel jerarquico, Los miembros de maras encarcelados
generalmente no hablan sobre su organizacion dentro de la carcel pero mi visita
confirmo la existencia de jerarquias, esto es, una cadena de mando y monitoreos
regulares de los otros pandilleros. Esta organizacion vertical permite tanto la es
pacializacion como el control de las actividades y las relaciones sociales entre los
miembros de la clika y de las personas ajenas al barrio. Por ejemplo, no todas las
areas dentro del barrio son accesibles. La zona donde duermen los pandilleros
es prohibida y se requiere no solo el consentimiento del jefe para ingresar, sino
ademas el ingreso se autoriza solo de forma acompafiada."

Con estas estrategias territoriales, el barrio aparece como un nuevo espacio
dentro de la penitenciaria," Ademas de ser indicador de una estrategia de poder
de la mara dentro de carcel, el barrio es tambien un espacio social para los miem
bros de la Dieciocho. Como espacio social, el barrio es un lugar que se parece a los
centros de reclusion (total institutions) estudiados por Goffman (1961, 1991) quien
los define como, "[U]n lugar de residencia 0 trabajo donde un ruimero grande de
individuos son cortados de la sociedad por un periodo de tiempo lIevando una
vida encerrada y formalmente administrada" (Goffman 1961,xiii).

Como describi mas arriba, la vida social, las actividades y las tareas de los
miembros de la Dieciocho dentro del barrio son organizadas y supervisadas por
un personal de vigilancia que, usualmente en una carcel, son los guardias de

4. En mi segunda visita a la carcel, sentada junto a un Dieciocho, dos Dieciochos se me acercaron
diciendome que el jefe queria hablar conmigo. Ingrese a una zona cuyo acceso era restringido a visitan
tes. Sola con el jefe y dos dieciochos, el jefe procedi6 a preguntarme sobre mi trabajo con el padre de la
Pastoral Penitenciaria y a decidir si podia seguir entrando al barrio.

5. Mi ingreso a esta zona cont6 con la aprobaci6n del jefe y del acompafiamiento de dos pandilleros.
6. Para el resto de la poblaci6n penitenciaria, este lugar se conocia como la maquila.
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una prisi6n. No obstante, en el barrio, el personal de vigilancia son los mismos
miembros encarcelados de la mara que pertenecen a las jerarquias superiores de
la clika de la Dieciocho. Otros aspectos que asemejan el barrio a un centro de re
clusi6n son: el establecimiento de una distancia social con los de afuera (guardias,
otros reos, pandilleros encarcelados de la pandilla rival, visitantes y, en general,
la sociedad hondurefia). el cumplimiento de las reglas del barrio y la presencia de
una estructura vertical entre los que supervisan y los supervisados limitando la
movilidad social de los miembros de las maras.

La vida social de recluso dentro del barrio se contradice con 10 que ocurre
fuera en la prisi6n. Mientras en el barrio los pandilleros vigilantes asignan tareas,
controlan y monitorean las actividades sociales de los demas pandilleros, en el
resto de la prisi6n las actividades de los reos se basan en negociaciones continuas
con los rondines. La territorialidad desarrollada por la Dieciocho en la carcel pro
duce un sitio hermetico que es practicamente un centro de reclusi6n -que es la
misma mara Dieciocho- y que parad6jicamente esta dentro de otro centro de re
clusi6n, la penitenciaria generaL El encierro y aislamiento del barrio contribuyen
a fortalecer la territorialidad de la mara, los lazos emocionales y los sentimientos
de pertenencia hacia la Dieciocho. Asimismo, el barrio adquiere un significado
distinto al de privaci6n de libertad; es un lugar exclusivo para la Dieciocho donde
se vive en solidaridad como una familia, "[En el barrio] somos una gran familia,
nos ayudamos, apoyamos. No estamos solos, nos tenemos, somos familia. Mu
cha gente no entiende esto, la pandilla. Creen que con ponerse unos tatuajes, son
como uno. No, nadie sabe que es la pandilla. Esto es algo privado, es de nosotros"
(el jefe del barrio). -

Si bien el barrio establece un espacio social para la Dieciocho dado a la reclu
si6n, su existencia produce tensiones y, en algunos casos, violencia dentro de la
carcel. Esto se debe a los intentos de pandilleros encarcelados de legitimar su
mara frente al resto de la poblaci6n carcelaria. En su estudio sobre pandillas en
Estados Unidos, Venkatesh (1997) observ6 que las pandillas tienden a establecer
un "estatus legitimo comunitario" (legitimate communitystatus) para integrarse en
los lugares y a las comunidades adonde llegan. Usualmente, las pandillas obtie
nen este estatus de legitimidad negociando con los residentes del barrio 10 que
contribuye no s6lo a disminuir la percepci6n de las pandillas como criminales,
sino tambien a tolerar la violencia de las pandillas (Horowitz 1987). Ademas, la
legitimidad de la pandilla facilita su control sobre la zona (0 barrios) mediante la
espacializaci6n de los movimientos de los residentes.

Un estatus de legitimidad en la carcel presenta, no obstante, mas retos que en
los barrios urbanos. La poblaci6n carcelaria es distinta que los residentes de un
barrio urbano, esto es, _por tratarse en si de centro cerrado y de reclusi6n, todos
en la carcel estan peleando 0 negociando un espacio con los guardias 0 rondines.
Esto hace que la distribuci6n y el uso de espacio, en un sitio donde la especiali
zaci6n no es propensa a muchos cambios, esten siempre sujetos a tensiones por
parte de los reos. Imponer y legitimar un nuevo espacio social implica, por un
lado, negociar con esta comunidad carcelaria y, por otro lado, que esta comunidad
este dispuesta a alterar el orden espacial y las jerarquias existentes en la carcel
para aceptar y legitimar a la Dieciocho.
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Ninguno de los dos ocurri6. Negocios y acuerdos son dificiles de establecer
por el aspecto inflexible tanto de la Dieciocho como de la comunidad carcelaria.
Esto explica el total aislamiento en que surge el barrio en la carcel, cortado com
pletamente del resto de la vida y las actividades carcelarias como por ejemplo mi
sas, celebraciones de Navidad y otros eventos. Pese al aislamiento fisico y social
entre el barrio y el resto de la carcel (y de la sociedad hondurefia en general), 10
cual disminuye la posibilidad de conflictos y disputas, habia una tensi6n latente
entre el barrio y el resto de la carcel que, segun la ocasi6n, podia detonar en una
disputa violenta entre la mara y el resto de los reos, "Pues yo no 10hago nada a na
die, si ellos [los otros reos de la carcel] no me hacen nada. Pero yo tengo cuidado,
siempre. Tengo que cuidarme porque hay gente aqui [en la carcel] que me odia,
que nos odia. Asi que me cuido, me protejo. Usted sabe, yo no soy un angelito, si
tengo que hacer algo, 10hago, para protegerme" (el jefe del barrio).

La tensi6n tiende a aumentar cuando pandilleros son sacados de su barrio y
trasladados a otras areas de la penitenciaria generaL Un Dieciocho quien se en
contraba en un area controlada por los rondines me comentaba que sentia que
las cosas podian reventar en cualquier momenta con los otros reos. Los trasla
dos individuales no desembocaban en disputas colectivas (aunque si, a veces, en
la muerte del pandilIero). No obstante, tras1ados colectivos de pandilleros a otra
area de la carcel generalmente conducen a disputas violentas colectivas entre la
mara y la pob1aci6n carcelaria. Esto no ocurri6 en la penitenciaria general pero si
fue el caso de la carcel La Granja en la ciudad La Ceiba en 2003. E1 traslado colec
tivo de pandilleros de otra carcel desemboc6 en una disputa cruenta y fatal con la
poblaci6n carce1aria por e1territorio.

Con el surgimiento del barrio en la carcel, 1aDieciocho demuestra su habilidad
para construir un espacio social que protege y reproduce a 1a mara pero que de
safia e1orden espacio-social de 1acarcel manteniendo asi a 1apoblaci6n carcelaria
en tensi6n permanente. La sobrevivencia y la reproducci6n del barrio requieren
de constante defensa generando una territorialidad mas elaborada por parte de la
mara. Asimismo, esta territorialidad da lugar a1 surgimiento de nuevas geogra
fias de violencia de exclusi6n en el pais que es precisamente 10que las politicas de
seguridad del estado hondurefio intentan controlar.

CONCLUSIONES

Este articulo es una contribuci6n al estudio de la territorialidad de las maras
que es un aspecto poco estudiado en las pandillas contemporaneas, Utilizando
un marco analitico espacial y tomando como caso de estudio pandilleros de la
Dieciocho encarcelados en Honduras, este articulo demuestra la habilidad de la
mara para desarrollar estrategias territoriales con las cuales producen y mantie
nen un espacio social conocido como el barrio. Este espacio afecta e influencia la
poblaci6n carcelaria y surge ademas como un desafio al orden territorial estable
cido en la carcel.

El surgimiento del barrio indica ademas la habilidad de la mara de producir un
espacio social, incluso bajo circunstancias dificiles como, por ejemplo, en una car
cel y bajo las politicas represivas de seguridad del estado hondurefio, como espacio
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social, el barrio se asemeja a los centros de reclusion descritos por Goffman donde
las actividades de los pandilleros encarcelados son asignadas y supervisadas por
pandilleros que se encuentran en un rango superior en la organizacion. Es decir,
en el barrio se reproduce una organizacion estrictamente vertical y se controla el
acceso, particularmente las visitas. El barrio surge asi como un centro de reclusion
dentro de otro centro de reclusion (esto es, la penitenciaria general) en donde la
vida social en el barrio es mucho mas rigida y controlada que el resto de la carcel.

Como indica el surgimiento del barrio en la carcel, las maras desarrollan estra
tegias territoriales mas sofisticadas bajo las politicas de seguridad (Mano Dura,
Cero Tolerancia y la Ley Antimaras) que no solo son mas violentas, sino ademas
producen espacios herrneticos y excluyentes donde recrean la organizacion y es
tructura de la mara dentro de un centro de reclusion. Si bien estas geografias de
violencia indican el alto nivel de exclusion que viven las maras hondurefias de
la sociedad en general, tambien son una manifestacion y desafio de los jovenes
frente a las sociedades que los marginan.
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