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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

1.1 Planteamiento del problema 

 Una particularidad del Estado guatemalteco es la incapacidad histórica y 

actual para responder de manera democrática y sobre todo equitativa a las 

exigencias y demandas de la población.  Mientras que sólo algunas personas o 

grupos tienen acceso seguro a las garantías del Estado, amplias mayorías solo 

parcialmente son beneficiadas por algunos derechos y no encuentran 

mecanismos para hacer valer sus necesidades e intereses.  Esto se puede 

observar en las poblaciones que fueron desplazadas por la violencia en la 

década de los años ochenta y que, tras su regreso, continúan una lucha activa 

por la tierra.  Las políticas de gobierno atentan contra el bienestar de las 

mayorías, entre las más dañinas y comunes hoy por hoy se encuentra la 

imposición de mega proyectos sin consulta comunitaria. 

 

           En cuanto a los conflictos que desembocan a causa de las malas políticas 

antes mencionadas, recientemente está la clara violación a los derechos 

humanos y agresión al medio ambiente con la explotación minera, esto tras 

encontrar anomalías y omisiones importantes en la mayoría de estudios de 

impacto ambiental (EIA), que presentan las empresas para que les sea otorgada 

la licencia.  Estos vejámenes contra las comunidades, la violación de derechos 

por parte irónicamente del propio Estado ha hecho que grupos, movimientos o 

resistencias comenzaran a levantarse.  Cabe mencionar que según el Comité de 

Desarrollo Campesino (CODECA), “existen más de mil comunidades en 

resistencia por los atropellos en Derechos Humanos hacia las comunidades por 

distintos motivos, solo en San Juan Sacatepéquez, existen doce”1.  El caso de 

                                                           
1  OTRAMÉRICA, Guatemala en resistencia hasta que se renacionalice la distribución de energía. 

Actualización: 18 marzo 2015. [fecha de consulta 29 de marzo de 2015] Disponible en: 

http://www.otramerica.com/causas/guatemala-resistencia-hasta-renacionalice-la-distribucion-

energia/3097  
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La Puya es un perfecto ejemplo al respecto, el proyecto Progreso VII Derivada 

es parte de una serie de planes por explotar varias regiones en municipios que 

se sitúan al nororiente del departamento de Guatemala.  El proyecto no se 

consultó con ninguna de las comunidades, éstas se enteraron por otras vías y 

nunca por la información previa por parte del Estado. 

      Roberto Moran un importante analista de estudios ambientales señala en 

un estudio presentado para la licencia de una minera en Guatemala: “hay 

aspectos que no debieron haber sido pasados por alto por parte del Ministerio de 

Medio Ambiente, y agrega que el EIA contiene información falsa. El estudio, 

explica y menciona en una de sus partes que no existirá drenaje ácido, pero en 

otra indica que el material a extraer contiene arsenopirita, que tras reacciones 

químicas expulsa los ácidos que dan lugar a estos drenajes. El Ministerio de 

Medio Ambiente, concluye, nunca debió haber aprobado este estudio”, 2 

contaminando así las venas de ríos.  La mayoría de estos estudios no muestran 

una realidad en cuanto a las consecuencias y todo lo que implica echar a andar 

un proyecto de extracción que por ley deben presentar las empresas mineras.  

Las prácticas en que incurren van desde la presentación por fragmentos de los 

estudios de impacto ambiental, evitando dejar a la vista los daños al ecosistema, 

hasta la copia literal de otros estudios. No tomar en cuenta estos aspectos 

fundamentales y no consultar con la población directamente afectada por los 

proyectos mineros es lo que genera la dimensión de las problemáticas.   El agua 

para cualquier comunidad, región o ciudad es vital, sobre todo aquí, ya que es 

donde inicia el llamado corredor seco del país.  Un área cada vez más extensa 

en donde la capa fértil de la tierra está sumamente deteriorada, en donde las 

lluvias y el agua en general son escasas.  Al uso del agua por parte de la mina, 

                                                           
2 COMUNITARIO, Entrevista Roberto Moran. [en línea] Plaza pública, Guatemala, 29 marzo de 2015.  

[fecha de consulta 29 de marzo de 2015].  Sección comunitaria.  Disponible en: 

http://www.plazapublica.com.gt/sites/default/files/EIA-201- 10%20PROGRESO%20VII%20DERIVADA.pdf  
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debe agregársele un parque acuático local.  En estas condiciones, no cabe la 

menor duda que el agua llegue a ser escasa. 

      “El gobierno guatemalteco está alimentando la llama del conflicto al no 

consultar a las comunidades locales antes de otorgar licencias de minería a las 

empresas; de esa manera, en la práctica está incrementando el riesgo de que 

haya derramamiento de sangre y está arrasando los derechos de su población. 

Así lo ha manifestado hoy (30 de septiembre de 2014) Amnistía Internacional.”3  

Este es uno de los encabezados de los titulares leídos en los medios 

electrónicos de esa fecha.  

      El único claro interés de los verdaderos accionistas y dueños de esas 

empresas transnacionales es enriquecerse, explotando lo más valioso para los 

pueblos, que son los recursos naturales no renovables, aportando un porcentaje 

ridículo en regalías, que no se pueden comparar con el daño al medio ambiente, 

aún fueran estas de un 50% o más, además del daño ambiental, existe un daño 

dirigido a los pobladores que habitan alrededor de estos “monstruos del 

desarrollo”  llegando a permanecer en las comunidades por décadas. 

      Así mismo se puede observar cómo el Estado parece que se contradijera 

en la teoría y la práctica, “La política busca ser incluyente, toma en cuenta la 

diversidad cultural y natural del país, así como las condiciones de riesgo y 

vulnerabilidad existentes; precisa las estrategias, programas y acciones que 

deben abordarse para mejorar la calidad de vida de los habitantes; garantiza su 

operativización en todos los espacios y contextos heterogéneos; mantiene y 

fomenta la actividad productiva que contribuya a reducir los niveles de pobreza 

en el ámbito nacional.  Finalmente promueve la participación y auditoría social 

                                                           
3CONFLICTOS mineros. Noticias sobre conflictos mineros. [en línea]. Actualizada 20 diciembre 2014. 

[Fecha de consulta 15 febrero 2015]. Disponible en: http://www.conflictosmineros.net/contenidos/15-

guatemala. 
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para consolidar el sistema de gestión ambiental.” 4 La realidad anula 

automáticamente este tipo de políticas, ya que la exclusión de las comunidades 

que se ven directamente afectadas es evidente de todos los procesos de 

adjudicación de licencias para las mineras y/o cualquier megaproyecto en 

Guatemala.  

      Otro ejemplo del peligro que corre el país y la gran debilidad del Estado, 

está en que los países europeos buscan a Guatemala con el propósito de 

“invertir”, pero las verdaderas intenciones son de aprovechamiento político.  

      “El fondo de pensiones de Suecia tiene en la mira a Guatemala y resalta 

la opción de un proyecto de minería”5.  Entonces pareciera como si el pasado se 

repitiera, en donde los europeos tratan de sobornar a las autoridades que 

gobiernan al pueblo de forma punitiva para darles lo que hasta la fecha sigue 

siendo codiciable ante los ojos del mundo y es el potencial de producción que 

tiene Guatemala, que por conveniencia y falta de laboriosidad (de los gobiernos) 

se ha dejado que otros aprovechen lo que por ley espiritual y terrenal les 

corresponde a los que han nacido en este país.  Desde la historia más reciente 

en que un tal Álvaro Arzú comenzara a disponer del país a sus antojos, ya que 

entre 1996 y 19976 tuvo la “brillante” idea de promover en cuestión de siete 

meses un acuerdo que permitiera la apertura del nuevo comercio de explotación 

minera principalmente extranjero y con ello comenzaron a otorgar las licencias 

extractivas, empezando con la mina Marlin en el departamento de San Marcos.  

                                                           
4 ACUERDO Gubernativo 63-2007.  Política de conservación, protección y mejoramiento del ambiente y los 

recursos naturales.  Diario oficial Guatemala 01 de marzo de 2007. 

5 MOVIMIENTO Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero M4. Los fondos de pensiones suecos 

y el acoso a los pueblos indígenas. [en línea] Actualizada 25 abril 2015  [fecha de consulta 25 abril 2015].  

Disponible en: http://movimientom4.org/2012/08/los-fondos-de-pensiones-suecos-y-el-acoso-a-los-

pueblos-indigenas 

6 LEY de minería, Decreto Número 48-97.  Diario oficial Guatemala, 11 de junio de 1,997 



10 
 

      El proyecto minero en la Puya, se encuentra específicamente entre los 

municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el límite territorial en 

que convergen ambos, en un área conocida entre los vecinos como La Puya.  El 

proyecto progreso VII derivada desea extraer oro y plata, dos de los metales 

mejor cotizados en la actualidad.  El estudio de impacto ambiental (EIA) 

presentado al Ministerio de Energía y Minas por parte de CAPES, CASIDEY, 

empresa de Estados Unidos, contiene grandes omisiones en aspectos básicos 

para la salud de la población de los municipios mencionados, como lo muestra 

un estudio evaluador realizado por los ingenieros norteamericanos Robert 

Robinson y Steve Laudeman7.  

      Entre el conflicto armado interno y la realidad actual que se vive, existe 

una situación similar, y es la lucha por obtener el control territorial, solo que 

ahora es protagonizada por empresas extractoras y una minoritaria cantidad de 

comunidades en resistencia.   De por medio se encuentra el Estado quien brinda 

protección y viabilidad a los empresarios y obviando las necesidades reales y 

concretas de una población.  El despojo de tierras, que no es otra cosa que el 

significado de esta política de extracción minera, se suma a las desigualdades e 

inequidades (educativas, laborales, económicas, sociales, de género) que se 

producen en este país.   

      La comunidad en resistencia pacífica La Puya está compuesta por 

pobladores de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo del departamento de 

Guatemala, quienes desde hace más de cinco años en que se organizaron han 

realizados diferentes acciones como plantones en el acceso a la mina instalada 

en sus poblaciones.  La oposición que manifiestan las personas, en buena parte 

es por el temor a que esta empresa utilice grandes cantidades de agua, 

                                                           
7 DEFICIENCIAS en estudio de impacto ambiental de mina “El Tambor”. CMI Guatemala. [en línea] 

Actualizada: 18 abril 2015. [Fecha de consulta 18 abril 2015]. Disponible en: 

https://cmiguate.org/deficiencias-en-estudio-de-impacto-ambiental-de-mina-el-tambor  
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empeorando la situación de escases de la misma y temiendo su contaminación 

con cianuro, metales y químicos pesados8.  Además, los habitantes de esta 

zona, en su mayoría trabajan y cultivan la tierra, con granos básicos como frijol y 

maíz, luchan por impedir que sus cosechas se pierdan por el funcionamiento del 

proyecto ante el deterioro en la calidad del suelo y contaminación de agua.  “Las 

comunidades en resistencia han estado compuestas por hombres, mujeres y 

jóvenes quienes desde su respectivo rol han manifestado su apoyo. Son 

alrededor de más de trescientas personas quienes buscan impedir el acceso de 

maquinaria pesada a la mina conocida como el tambor, propiedad de la empresa 

“Exploraciones mineras de Guatemala” (EXMINGUA)”9.  Los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) han demostrado que la actividad minera en esta región puede 

afectar y contaminar directamente el agua y el suelo, ya que los desechos 

pueden expulsar ácidos, arsénico y otros metales, cuando la lluvia se precipite, 

al caer sobre estos metales ayude a su liberación y contaminación; además con 

las fugas o filtraciones se contaminan también las aguas subterráneas.   

      “Las mujeres han sido una parte primordial para la resistencia, quienes el 

día 23 de mayo del año 2014 sufrieron represión por parte de la policía nacional 

civil.  La policía utilizó agentes mujeres y hombres para desalojar al grupo de 

personas en resistencia, quienes tiradas en el suelo rehusaban desalojar la 

carretera.”  En la historia de la puya como ya se mencionó han sido las mujeres 

quienes han tenido protagonismo, son las que luchan por evitar una invasión al 

territorio y en muchos casos con cantos y rezos han enfrentado a los 

antimotines.  El investigador independiente Gustavo Illescas ha concluido que la 

                                                           
8 GRUPO de estudios en minería y medio ambiente [en línea]. Impactos de la minería en el medio 
ambiente. Guatemala 2015. [fecha de consulta Mayo 2015] 2015  Disponible en: 
www.ucm.es/data/cont/media/15564/Impactos%20de%20la%20minería%20-%20Javier%20Lillo.pdf  
9 LA PUYA un ejemplo de defensa del territorio.  Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo 
Minero M4. [en línea]. Actualizada: 13 mayo 2015.  Disponible en: http://movimientom4.org/2015/09/la-
puya-un-ejemplo-de-defensa-del-territorio/  
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clave en buena parte de la organización en la Puya ha sido el espíritu de lucha 

de las mujeres”.10 

      Desde que la licencia de explotación para esta mina fue adjudicada en 

noviembre de 2,011 los pobladores han permanecido a la expectativa de las 

medidas que la empresa minera tomaría ante los recientes conflictos, sin 

embargo la empresa minera lo único que ha señalado es el otorgamiento por 

parte del Estado de la licencia que permite comenzar con los trabajos en la mina, 

por lo que consideran que no están violentando ninguna ley y los pobladores 

temen por la destrucción de los recursos naturales y todo lo que ello conlleva, 

sobre todo para las futuras generaciones, además de que esto ha venido a 

romper el tejido social dentro de su comunidad, ya que la empresa minera ha 

ofrecido trabajo a los pobladores y muchos lo han aceptado.  La capacidad de 

organización, ha teniendo logros importantes para las comunidades desde la 

perspectiva pacífica de su lucha, es así como se decidió realizar la presente 

investigación titulada “De la resistencia pacífica a la organización social ante la 

explotación minera, La Puya 2016” para conocer y evidenciar la evolución de 

este trabajo comunitario y la construcción conjunta de una resistencia hacia algo 

más grande que involucra a otros sectores de la población ante el repudio del 

favorecimiento injusto del Estado para las empresas transnacionales, así como 

la propuesta sobre las comunidades que siempre han contado con su propia 

organización, y que a través de resistencias u otro tipo de movimientos sociales 

manifiestan su desaprobación a este tipo de imposiciones para un falso 

desarrollo.  

 1.2  Marco teórico 

 La escasa voluntad política para abrir dialogo ante las necesidades que 

emergen tras la imposición de voluntades empresariales es lo que hace meditar 

                                                           
10 LA PUYA: Dos años frente a la mina. [en línea] Plaza pública, Guatemala, 25 mayo 2015. [fecha de 
consulta 25 mayo 2015].  Sección comunitaria. Disponible: http://www.plazapublica.com.gt/content/la-
puya-dos-anos-frente-la-mina  
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sobre la realidad en que viven las comunidades en resistencia, sea por la 

explotación minera, hidroeléctricas, plantación de palma africana o cualquier otra 

propuesta de desarrollo que el Estado considere apropiada para garantizar el 

beneficio de regalías o comisiones de los políticos por el simple hecho de 

aprobar proyectos por medio de leyes de dudosa procedencia y destinación.  

      Entre los antecedentes más recientes y relevantes propiamente de la 

comunidad se encuentran, principalmente el cierre temporal de la mina por parte 

de la población “Por tanto: Este juzgado, constituido en Tribunal de Amparo, con 

base en lo considerado y leyes citadas, al resolver DECLARA: I) OTORGA la 

acción constitucional de amparo, promovida por VIDAL DIAZ MORALES Y 

MARIO DE JESUS CAMEY LLAMAS, quienes actúan en calidad de Alcalde 

Auxiliar de la Aldea Guapinol y de Alcalde Auxiliar Segundo de la Aldea El 

Carrizal, respectivamente, del Municipio de San Pedro Ayampuc, departamento 

de Guatemala, en consecuencia: se restablece en su situación jurídica a los 

amparistas y en virtud de ello: a) se conmina el CONCEJO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, 

para que dentro del plazo de QUINCE DIAS, realice todas las actividades y 

acciones que estén acorde a sus funciones, para detener los trabajos de 

construcción del Proyecto Minero Progreso VII Derivada, propiedad de la entidad 

Exploraciones Mineras de Guatemala, Sociedad Anónima y defender los 

intereses de las comunidades el Guapinol y El Carrizal. Este plazo corre a partir 

de que esté firme la presente sentencia.; b) Se ordena la suspensión de las 

actividades de construcción de la infraestructura del Proyecto Minero Progreso 

VII Derivada, propiedad de la entidad Exploraciones Mineras de Guatemala, 

Sociedad Anónima, en tanto se resuelva la consulta de vecinos y se obtenga la 

autorización y aprobación del Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc del 

departamento de Guatemala. C) Se ordena a la autoridad denunciada cumpla 

con el artículo 151 del código municipal, siguiendo el procedimiento que 

corresponda; II) CERTIFIQUESE lo conducente al ministerio público, a efecto 
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realice la investigación que procede, para establecer la comisión de los ilícitos 

penales, en virtud de acta número 45-2011 del código municipal de San Pedro 

Ayampuc, departamento de Guatemala".11 

      El otro antecedente importante fue la reapertura de la mina por parte de 

la empresa, “A las 2 de la mañana agentes de la Comisaria No. 12 de la Policía 

Nacional Civil ingresaron hasta la entrada a la Mina El Tambor Progreso VII 

Derivada cerrada temporalmente por la Municipalidad de San Pedro Ayampuc 

unas horas antes, también participaron los agentes de PNC que permanecen 

custodiando a la empresa dentro de un campamento desde el año 2014.  

Personeros y trabajadores de la empresa EXMINGUA / 

KappesKassiday&Associates KCA (USA) y Radius Gold (Canadá) eran 

escoltados por un fuerte contingente de antimotines, la gente que se encuentra 

en la resistencia pacífica no se opuso al ingreso de la PNC. Minutos después 

rompieron con la cinta municipal que clausuró temporalmente los trabajos de la 

empresa minera por no contar con permisos municipales para trabajar, al mismo 

tiempo la empresa minera ingresó varios contenedores y maquinaria que 

transportaron bajo la protección de los agentes policiales. La gente de los dos 

municipios afectados por la empresa minera de los municipios de San Pedro 

Ayampuc y San José del Golfo realizara una conferencia de prensa en horas de 

la mañana de este 7 de enero 2016”12 

      Así mismo es importante mencionar que en la búsqueda de 

investigaciones dentro del ámbito psicosocial, en la Universidad de San Carlos 

de Guatemala y en la Escuela de Ciencias Psicológicas, el número de 

                                                           
11 COMUNIDADES de La Puya logran suspensión de licencia minera. Conflictos mineros Guatemala [en 

línea]. Actualizada: 27 mayo 2015. [fecha de consulta 27 May 2015]. Disponible en: 
http://www.conflictosmineros.net/noticias/15-guatemala/17978-comunidades-de-la-puya-logran-
suspension-de-licencia-minera-de-una-empresa-norteamericana  
12 LA PUYA [en línea] Prensa Comunitaria Km. 169. Guatemala, 12 junio 2015. [fecha de consulta 12 Jun 

2015]. Sección ambiental.  Disponible en: https://comunitariapress.wordpress.com/tag/la-puya/  
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investigaciones relacionadas a conflictos sociales derivados de mega proyectos 

a nivel general es escasa, los proyectos de investigación que se lograron 

consultar son una aproximación al presente proyecto de investigación, ya que el 

enfoque de las mismas se dirige a factores psicosociales de la organización de 

comunidades, tal es el caso de la investigación titulada “factores psicosociales 

que se relacionan con la organización de la comunidad en los municipio de 

Amatitlán y Villa Nueva del departamento de Guatemala”, de los autores Sandra 

Elizabeth Aguilar Noriega y José Santiago Carillo López, cuyo objetivo de 

investigación fue identificar los factores psicosociales principales que permiten la 

vinculación a la organización de la comunidad.  También se encuentra la 

investigación denominada “Estudio psicosocial de la intencionalidad de la 

persona, que ayuda en una organización social de servicio” del autor Emerson 

Amílcar Morales Paz, su objetivo de investigación era determinar la 

intencionalidad de las personas para ayudar en una organización social.  

      El acercamiento a las organizaciones sociales desde enfoques 

ideológicos o de intencionalidad permite una perspectiva más amplia y profunda 

en un proyecto, evidencia una problemática social a nivel nacional, debido a que 

no se limita a una población o comunidad simplemente, sino que detrás de esa 

comunidad hay toda una estructura política y de intereses dominantes, sin 

embargo sentar bases teóricas y prácticas de trabajos próximos en cuanto al 

enfoque, es de beneficio para comprender la necesidad de vinculación y 

pertenencia que tienen las personas.  También difiere en cuanto al sentido de 

pertenencia de las personas, ya que son causadas en esta investigación por la 

resistencia pacífica en cuanto a la defensa territorial, así como de todas las 

dinámicas en las relaciones humanas implícitas por la historicidad del contexto.  

1.2.1 Actividad humana 

 Desde la realidad y las diferentes problemáticas por las que ha atravesado 

la comunidad, llegar a la conclusión de que existe actividad humana sin una 

contextualización e historicidad de lo que encierra este concepto es imposible, 
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por ello se debe ver lo que implica la actividad: Leontiev señala que la actividad 

se comprende cómo “(…) procesos específicos que realizan una relación activa 

con la realidad”. En otro lugar, este mismo autor escribe que “La actividad es una 

unidad molar (…) de la vida del sujeto (…) es (…) un sistema que tiene su propia 

estructura, los pasos y las transformaciones internas y su propio desarrollo”. 

Davidov (1993) considera a la actividad como “forma específica del ser social del 

hombre, cuyo fin es una transformación activa de la realidad”. Una definición 

similar fue propuesta por (Rubinstein 2000), al señalar que la actividad es la 

condición y la manifestación de toda la vida psíquica del ser humano.13 

 

          Diversos autores le dan una gran importancia a la actividad, y cómo ésta 

se va desarrollando en el transcurso de la vida de cualquier sujeto, para fines de 

la presente investigación la actividad toma relevancia para que sea lo más 

comprensible que se pueda, y se menciona esto puesto que al final de las 

relaciones sociales lo independiente de cada sujeto va integrando lo colectivo y 

de esta forma se pretende perseguir un mismo ideal dentro de los grupos 

organizados.  “El objeto actividad aparece de manera doble: primero, como 

independiente, subordinado y transformando la actividad del sujeto; y segundo, 

como imagen del objeto, que se produce como resultado de la actividad del 

sujeto”14 

 

      Para que la actividad se lleve a cabo en esa función doble, debe 

participar tanto la subjetividad y la combinación de la percepción de cada sujeto 

de una situación o una realidad concreta.  Esta percepción en la investigación es 

la autorización por parte del Estado a las empresas transnacionales para poder 

invadir el territorio de los pobladores en un acto legítimo otorgado por la licencia 

y, a la vez, la percepción de la comunidad en la resistencia pacífica como acto 

legítimo, cada uno defendiendo su derecho.  Por lo que la actividad propia de la 
                                                           
13LEONTIEV, Alekséi, Actividad.  Conciencia y personalidad. México: Editorial Cartago, 1993. 250 p.   
14LEONTIEV, Alekséi. op. cit. 189 p. 
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empresa y de la comunidad denominado como objeto actividad se transformó en 

el acto legítimo, que se denomina como imagen del objeto.  “Leontiev además 

resalta que existen dos pasajes importantes en esta dinámica meramente objetal 

de la actividad, siendo estas: objeto – proceso de la actividad y la actividad – su 

producto subjetivo” 15  (imagen psíquica), es decir hay una serie de 

acontecimientos que llevan desde una simple licencia hasta una invasión y por el 

otro lado desde una resistencia como acampar frente a la entrada de la mina 

hasta la transformación de las representaciones sociales del poder que va 

teniendo la organización.  Del primer paso al segundo en cualquiera de los casos 

sobresale la subjetividad y esta hace que sigan en pugna, la actividad no se 

puede ejercer sin la acción y la tarea.  

 

      "...la acción que se está ejecutando responde a una tarea; la tarea es 

precisamente un fin que se da en determinadas condiciones. Por eso la acción 

tiene una calidad especial, su 'efector' especial, más precisamente, los medios 

con los cuales se ejecuta. Denomino operaciones a los medios con los que se 

ejecuta la acción".16 Al ir construyendo este referente teórico se va hilando este 

tema tan complejo como lo es la resistencia pacífica, así como todo lo que 

conlleva la organización social.  Se puede ver como una “simple” actividad, pero 

tiene características que son de importancia para la psicología, ya que de ahí 

parte todo comportamiento humano, pero no se refiere a lo reduccionista del 

conductismo, sino se puede notar cómo existe una gama de acciones y cómo 

estas ejercen un impacto subjetivo sobre cualquier sujeto.  

 

      Hablar de la actividad como un proceso específico, es hablar de la 

organización que desde siempre han mantenido las comunidades, esto ha sido 

un factor determinante para que esa actividad se convierta en la parte social y 
                                                           
15 MONTEALEGRE, Rosalía.  Avances en Psicología Latinoamericana, la Actividad Humana en la Psicología 

Histórico – Cultural. 2º edición: 23 v. Colombia 2005.  175 p. 
16 BAQUERO, Ricardo,  Vygotsky y El Aprendizaje Escolar. 5ª edición.  Argentina: Grupo Editor S.A. 1997, 
260 p. 
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toda la condición psíquica del ser humano inmerso en la dinámica propia de lo 

que transforma la actividad del sujeto y del resultado de la actividad de este, que 

al sumar esos procesos individuales en una comunidad permite la integración 

para el beneficio y objetivo común.  

 

1.2.2 Representación social 

 Siendo el ser humano un ser social, al integrarse con el resto de las 

personas y teniendo un fin colectivo como lo es la organización social que se ha 

configurado en la resistencia pacífica La Puya, al defender el territorio se da una 

lucha que va más allá de una propiedad o un espacio físico, ya que este contiene 

historia, afecto, armonía, legado, valor y un sinfín de cualidades para los 

pobladores. Esa misma tierra representa inversión, riqueza, desarrollo, despojo y 

diversas cualidades atribuidas desde la perspectiva empresarial, por lo que esto 

no permite a los empresarios visualizar de una diferente forma la realidad en la 

comunidad, debido a que contiene diferentes significaciones del espacio.  

 

      Debido a que la actividad humana requiere de todo un sistema de 

percepción e integración, a partir de las experiencias de vida acumuladas, es 

evidente que se requiere mencionar las representaciones sociales, ya que estas 

son fundamentales en la formación de costumbres, creencias, tradiciones, ideas, 

y toda la construcción social que se posee.  

 

      “Una sociedad se mantiene unida debido a la existencia de una 

conciencia colectiva.  Esta consiste en un saber normativo, común a los 

miembros de una sociedad e irreductible a la conciencia de los individuos, ya 

que constituye un hecho social”17, de la actividad humana se avanza a una 

colectividad estructurada y todas las sociedades difieren por muchas cosas, sin 

embargo, esta conciencia colectiva parece ser un punto en común.  Y como 

                                                           
17 MARTÍN Baró, Ignacio, Sistema grupo y poder. San Salvador El Salvador: UCA Editores, 1989,  p 411 
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muestra se encuentra precisamente la resistencia pacífica La Puya, en donde la 

actividad humana de resistir, se ha convertido en toda una lucha social por una 

representación social común, encontrando una conciencia colectiva, generando 

conocimiento y compartiendo la construcción y deconstrucción de la 

representación social de tal forma que de una resistencia pacífica se genera la 

organización social, y esto se ha de trasladar a la totalidad de sus miembros 

sean mujeres, hombres, niños, niñas, líderes religiosos e incluso a varios 

sectores de la sociedad civil.  

      

      Serge Moscovici18argumenta que la representación social, “Se trata de 

sistemas cognitivos que poseen una lógica y un lenguaje particulares,..…de 

teorías, de ciencias sui generis, destinadas a descubrir la realidad y ordenarla. 

 

      Las representaciones sociales, en su actual concepción, permiten a los 

individuos orientarse en su entorno social y material, y dominarlo” 19 .  Ese 

lenguaje particular es tan distinto tanto para la comunidad como para la empresa 

minera, ya que también se descubre la realidad de manera distinta, lo que es 

importante para un sector puede no serlo para el otro.  Lo proveniente de esos 

sistemas cognitivos (representaciones sociales), además de tener lógica y 

orientarse a lo social y material, es poseer o dominar, y esto es lo que 

prácticamente promueve esta lucha territorial y social.  Sin embargo lo 

significativo del territorio, y que en buena parte enmarca la representación social 

de este proyecto de investigación, tiene  que ver con la subjetividad social, que 

“es la forma en que una experiencia actual adquiere sentido y significación 

dentro de la construcción subjetiva de la historia del agente de significación, que 

                                                           
18MOSCOVICI Serge, La teoría de las representaciones sociales. 2ª edición. México: Editorial Athenea 

Digital, 2002, P 275  
19 MOSVOVICI, Serge,  Psicología Social II,  La representación social.  España: Ediciones Paidos Ibérica, 
1985, p 285 
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puede ser tanto social como individual”20, por lo tanto la particularidad individual 

y social genera esa conciencia colectiva de pertenencia y significación territorial 

que son razones superiores y resultan ser de mayor importancia a las 

económicas y de producción o desarrollo.  

 

      Se debe tomar en cuenta el valor que este autor le da a la articulación de 

lo individual y lo colectivo.   A lo largo del tiempo en Guatemala se ha mantenido 

el criterio impositivo por parte de los grupos elite y del mismo Estado, creando 

malestar entre la población y rechazo ante las disposiciones sobre todo 

territoriales, desacreditando de esta forma la justicia e imparcialidad para con 

toda la población.  Un ejemplo claro de este tipo de malestar son los 

linchamientos por turbas enardecidas ante cualquier situación de amenaza en 

una población, esto podría responder al factor de la “pérdida de la individualidad, 

perder el sentido personal de responsabilidad cuando está inmerso en un grupo, 

en especial en un grupo sometido a intensas presiones y ansiedad”21.  En este 

sentido La Puya se ha caracterizado por la resistencia pacífica y los 

enfrentamientos han sido provocados irónicamente por las fuerzas de seguridad 

nacional, lo que podría traducirse en abuso de poder y arbitrariedad, pero 

contrarrestado con acciones pacíficas que han procurado mantener la cordura 

comunitaria de forma loable.   

 

      La representación social es aquella construcción en buena parte simbólica 

en la sociedad y que se desarrolla en el sujeto, materializándose a través del 

lenguaje, ésta es distinta para una clase y otra, debido a las condiciones de vida 

y a la experiencia.  Es importante saber que las representaciones sociales se 

han establecido en el movimiento de organización social en el marco de las 

concepciones generales que han sido construidas dentro de un contexto, 

ubicación e historicidad propia.  Un elemento primordial entre las 

                                                           
20 GONZÁLEZ Rey, Fernando,  Sujeto y Subjetividad.  2ª edición. México: Ediciones Paraninfo, 2002.  250 p. 
21 MORRIS, Charles, Introducción a la Psicología. 12ª edición.  México: Pearson Educación, 1997. 450 P 
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representaciones sociales, al menos en Guatemala, es la cosmovisión que cada 

comunidad posee, que van desde la espiritualidad hasta una construcción 

ancestral que representa el territorio y en la resistencia pacífica La Puya poseen 

su cosmovisión particular.  Al desconocer los elementos culturales propios de 

cada comunidad y no asignar el valor correspondiente principalmente al territorio, 

obviando la construcción desde lo histórico cultural al lugar en que habitan las 

personas originarias de las comunidades es atentar contra las generaciones 

pasadas, actuales y futuras.  Por otra parte, la empresa que busca la explotación 

e incluso para el Estado, perciben el lugar en donde se ubica la mina 

simplemente como tierra productiva que está siendo desaprovechada, por lo cual 

acuerdos y leyes viabilizan el funcionamiento de este y otros territorios del país.  

Es ahí donde se centra la complicación de la representación social de la tierra, 

ya que el Estado es el primero que debería conocer acerca del valor que posee y 

representa el territorio para las comunidades, así como el posicionamiento de la 

población antes de otorgar licencias, y pasar por alto las omisiones garrafales de 

los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas.  Sin embargo, 

por otro lado, no se puede negar que debe ser garante de la creación de 

propuestas y oportunidades con el fin de promover la verdadera participación 

comunitaria y así buscar el desarrollo.   

 

1.2.3 Organización 

 Sabido que el hombre es una configuración completa y compleja que se 

construye en las relaciones con los otros, es decir en una configuración de 

representaciones sociales, en y con la subjetividad de los demás, es imperante 

reconocer la profunda necesidad de relacionarse en un sistema u organización.  

Definida como "disposición de relaciones entre componentes o individuos que 

produce una unidad compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en 

el nivel de los componentes o individuos (…) que asegura solidaridad y solidez a 

estas uniones, una cierta posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones 
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aleatorias"22, comprendiendo el nivel que implica la organización y sobre todo la 

organización social, es importante mencionar el anclaje socioterritorial de las 

organizaciones sociales, el cual se refiere al “sentido de pertenencia al espacio 

social que se construye a partir de las prácticas políticas, sociales, ambientales, 

culturales y productivas que ejercitan las organizaciones de base desde y para 

sus territorios a partir de cualquier tipo de participación” 23 , y debido a los 

constantes enfrentamientos por parte de las fuerzas de seguridad, el nivel de 

organización de esta comunidad es realmente profundo, ya que se han 

mantenido por años en la búsqueda de verdaderas políticas que beneficien a la 

comunidad a pesar de ser incluso perseguidos, acusados, amedrentados y 

amenazados.   

      La falta de participación ciudadana, en procesos políticos electorales, 

pero también a nivel comunitario es un fenómeno que se da comúnmente, por 

desinformación, miedos o ausencia, conveniencia social, entre otras, se 

contrapone al anclaje social, en donde se fomenta la crítica y reflexión hacia las 

políticas de desarrollo comunitario, sabiendo que el Estado vela por los intereses 

empresariales y no por los de las comunidades, por ello ante las organizaciones 

como la resistencia pacífica La Puya y sus diferentes manifestaciones, son un 

claro ejemplo de protesta social ante la represión y la criminalización.  “En este 

sentido, en tanto dispositivo de control social, la criminalización de la protesta 

social ha sido –y continúa siendo– una de las variables configuradoras de la 

política neoliberal en América Latina”24 

      Por lo tanto, la organización social, sobre todo la que busca la equidad 

comunitaria y social en Guatemala, trae recuerdos de obstinación a los aparatos 

represores del Estado, impidiendo concretar las disposiciones sectoriales, por lo 

                                                           
22MORIN, Edgar, Pensamiento complejo, Colombia: Editorial Campo de ideas, 2001.  185 p 
23 JUNGEMANN, Beate, Organización social y anclaje territorial. Venezuela: Editorial Central, 2008. 240 p.  
24 SVAMPA, Maristella, Movimientos sociales y nuevo escenario regional: las inflexiones del paradigma 

neoliberal en América Latina. Venezuela: CLACSO, 2007. 115 p.  
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que cuando son atacadas o apresadas las personas que forman parte de las 

resistencias o movimientos sociales, lo que da a entender El Estado es que 

estas personas son consideradas como traidores y desviantes de la eterna 

tiranía.  

      Por el contrario, en la organización comunitaria de la resistencia pacífica 

La Puya, a nivel social es considerada de forma significativa y de trascendencia 

la forma de organización y resistencia para otras comunidades y el resto del 

país.  Por ello considerar fundamental esta categoría para comprender la 

dinámica que a continuación se describe entre comunidad, Estado y empresa 

minera servirá para entenderla.  

      Las diferentes formas de expresión de la comunidad en resistencia La 

Puya como organización social se basa fundamentalmente en los ejercicios que 

mantienen en constante y continuo ejercicio de dos elementos importantes, 

siendo estos la política no partidista, sino de autonomía, participación y toma de 

decisiones y en la parte legal, pendientes de audiencias, resoluciones legales y 

todo lo relacionado a esto. También en hechos sociales con el apoyo a otras 

resistencias, en situaciones ambientales, sobre todo en la conciencia que se 

tiene en cuanto a la defensa no solo del territorio, sino también de los recursos 

vitales, en el aspecto cultural, ya que hay apertura a expresar de distintas formas 

culturales las vivencias de represión y resistencia, además todo esto ha logrado 

crear sentido de productividad ante la lucha que se ha librado a lo largo del 

tiempo y lo que probablemente reste de este conflicto.  

      Es decir, hay una clara formación integral en diferentes aspectos 

comunitarios a lo largo de décadas de organización para promover proyectos, 

resolución de diferentes situaciones, que resultan ser los necesarios para 

mantener ese espíritu de organización y resistencia.  Ha sido la integración a 

este proceso de resistencia ante el conflicto minero de toda esa configuración, 
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construcción, capacitación y todo lo que se ha vivido y experimentado a lo largo 

de una vida en las diferentes comunidades lo que mantendrá viva la lucha. 

1.2.4 Conflicto social, resistencia y movimiento social 

 La inadecuada concepción y práctica de las relaciones de poder, junto a la 

imposición de políticas por voluntades hegemónicas, se traducen en malestar 

por parte de las minorías, que en realidad son la mayoría en países clasistas 

como Guatemala, promoviendo el levantamiento de los grupos remanentes que 

apelan a la resistencia y movimientos sociales en busca de la equidad y no de 

beneficios particulares, a esta búsqueda de equidad, al Estado se le da por 

llamarle conflicto social, debido a la incapacidad de satisfacer las necesidades 

de la población y promueve el camino para la disolución de toda relación estable 

y armonía en los grupos, que sobre todo etiqueta de problemáticos, 

subordinados, pero usando el termino adecuado son desviantes. 

 

      Las relaciones sociales no siempre responden a estabilidad y armonía, 

incluso dentro de los diferentes grupos o sociedades, según el autor Vinyamata, 

el conflicto es definido como “lucha, desacuerdo, incompatibilidad aparente, 

confrontación de intereses, percepciones o actitudes hostiles entre dos o más 

partes. El conflicto es connatural con la vida misma, está en relación directa con 

el esfuerzo por vivir.  Los conflictos se relacionan con la satisfacción de las 

necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés y sensaciones de 

temor, y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no hacia 

comportamientos agresivos y violentos”25.   Se puede notar que el conflicto se 

relaciona con la lucha y la sobrevivencia, el conflicto modifica de cierta manera la 

conducta de la población, lo insta a tomar nuevas decisiones, buscar estrategias 

para poder utilizar los recursos existentes los cuales les servirán de respaldo 

para el cambio. 

                                                           
25UNA mirada genérica de los conflictos. Eumed [en línea]. Actualizada 20 agosto 2015. [fecha de consulta 
20 agosto 2015].  Disponible en: http://www.eumed.net/rev/cccss/04/lsb.htm  
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      Michel Foucault se refiere a la transformación de las categorías teóricas, 

que son instrumentos que deben transformarse con las prácticas, en conceptos 

congelados que fetichizan las relaciones sociales. “El carácter relacional del 

poder hace que las resistencias no sean sino un conjunto de puntos presentes 

en toda la red, ellas son diversas y están distribuidas de manera irregular. Y es 

sin duda la codificación estratégica de estos puntos de resistencia lo que torna 

posible una revolución, un poco como el Estado reposa en la integración 

institucional de las relaciones de poder”26.  Esto se puede ver en la comunidad 

en resistencia La Puya, ya que cuentan con diversas acciones y formas de 

manifestación en puntos estratégicos, los cuales están organizados para cumplir 

con el mismo fin y esto a su vez los hace ver como una sola organización, es 

decir unanimidad en la ideología establecida en contra de la extracción minera, 

las estrategias no cambian, no se anteponen necesidades personales, sino que 

la estructura se mantiene.  

           Por otro lado, Alain Touraine menciona: “La representación de los 

movimientos sociales que nos ha legado la sociedad industrial es la siguiente: 

una dominación impuesta por leyes, unas creencias, un régimen político, al igual 

que un sistema económico; la gente los sigue pero se revela en contra de ellos 

cuando amenazan su existencia física y cultural. Este levantamiento no es 

solamente defensivo, sino que prepara también el porvenir, porque hace estallar 

las contradicciones del orden social y destruir las barreras impuestas por el 

interés particular, el progreso general y natural de la sociedad. Tal visión, que se 

opone a la idea de movimiento social, la defino sobre dos puntos esenciales. En 

primer lugar, ésta jamás introduce la imagen de un actor histórico guiado por 

orientaciones normativas, por un proyecto, es decir, un llamado a la 

                                                           
26 MURILLO, Susana,  El conflicto social en Michael Foucault. Argentina: Instituto de Investigaciones Gino 
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 2008. 175 p.  
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historicidad.” 27 Como en cualquier situación, la invasión al territorio, bienes, 

riquezas, valores, creencias y vida cotidiana produce una reacción de defensa de 

cualquier tipo, esta reacción espontánea, como la huida, o la fiebre que se 

produce para contrarrestar algún virus que haya podido invadir el cuerpo, son 

mecanismos de defensa naturales, pero en la parte social, estas reacciones de 

resistencia y movimientos sociales se dan por la ausencia de los actores 

políticos, que lejos de proporcionar una sensación de apoyo, generan un 

ambiente hostil hacia las comunidades, al responder a los intereses 

empresariales, industriales o transnacionales, que en legitimidad del Estado, 

argumentan ideas de beneficio para las comunidades mediante un proceso de 

desarrollo, sin embargo todo forma parte de un mecanismo político, ya que 

cuentan con el aparato represor a su favor, accionándolo cuando les parezca 

necesario. 

      En relación a esta investigación, se puede ver un claro ejemplo que 

alimenta la problemática en cuanto a la minería en este lugar.  La exclusión 

social se evidenció al no tomar en cuenta la opinión y consulta comunitaria, “La 

consulta popular, plebiscito o referéndum, son términos que se utilizan 

indistintamente en los diferentes países de América Latina para hacer referencia 

al más común y al más utilizado de los mecanismos de democracia directa. Si 

bien algunos distinguen entre plebiscito (consulta directa al pueblo sobre 

materias políticas de gran importancia) y referéndum (consulta popular que versa 

sobre la aprobación de textos legales o constitucionales)” 28 en esta investigación 

se empleó el término consulta comunitaria para referirse indistintamente a estos 

                                                           
27TOURAINE, Alain, Movimientos sociales hoy, actores y analistas. Barcelona, España: Editorial Hacer, 

1990. p150 
28 ZOVATTO, Daniel.  Democracia directa en Latinoamérica. [en línea].   Argentina. Prometeo libros, 2008. 

Actualización: 10 septiembre 2015. [fecha de consulta 10 septiembre 2015].  Disponible en: 

www.idea.int/sites/default/files/publications/democracia-directa-en-latinoamerica.pdf/ ISBN 978-

987-574-268-0 
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mecanismos, dejando de lado la opinión de la población en este tema de 

importancia tanto para los pobladores como para el desarrollo del país.  

      Según la Dirección del Centro de Acción Legal, ambiental y social, “la 

legislación tampoco resarce al Estado con las utilidades que genera la 

explotación minera. Solo el 1 por ciento de las regalías le corresponden al país, 

de acuerdo con el artículo 63 de la ley de minería”.29 

      Por lo tanto, para llegar del conflicto a la resistencia pacífica y a la 

transformación a una organización social, es de suma importancia reconocer que 

existe una línea de tiempo y procesos de exclusión, imposición, vinculación al 

sistema, participación, manipulación, pero también procesos de conciencia 

colectiva, reflexión, de despertar y accionar, de defender un posicionamiento 

ético-político-ideológico desde las comunidades, y que han logrado salir y hacer 

frente al vendaval político corrupto de corte neoliberal, con la intención de 

destruir las relaciones sociales, tejido social, sembrar cultura de miedo, de 

silencio y hacer perder el sentido de pertenencia comunitaria.   

      La palabra conflicto en si misma genera toda una trama condicionada a 

la violencia impulsada por la agresividad, la respuesta del Estado en cuanto a la 

represión que han ejercido en contra de la comunidad en resistencia pacífica La 

Puya, ha sido el claro ejemplo de las representaciones sociales del Estado, 

proyectando en la comunidad en resistencia el verdadero resultado de su acción 

o actividad.  Mientras la resistencia pacífica ha encontrado alternativas para 

manifestar su desagrado y malestar ante la imposición de este megaproyecto y 

de esta forma se ha ido fortaleciendo y apostando el ejercitarse en la 

organización social.   

 Por lo que, la comunicación y el despertar entre las comunidades que han 

vivido los acontecimientos de represión a lo largo del tiempo y a los que han 

                                                           
29 LEY de minería, Decreto Número 48-97.  Diario oficial Guatemala, 11 de junio de 1,997 
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estado sujetos, jugó un papel importante en la subjetividad social de los que 

buscan una liberación colectiva aun poniendo su propia vida para defender el 

presente y futuro de la comunidad. 

1.2.5 La comunicación social  

 La comunicación es una característica universal del ser humano, además, 

la comunicación es parte esencial de las representaciones sociales y que todo 

grupo posee, verbal o de otro tipo.   Por lo tanto, se entiende que la falta de ella 

o la inadecuada transmisión en cualquier relación humana supone un mal 

funcionamiento y distorsión de los intereses de los actores.   “La comunicación 

es un proceso social de suma importancia para el funcionamiento de cualquier 

grupo, organización o sociedad; es posible resumir en ella formas de interacción 

grupal como son: influencia, cooperación, contagio o imitación social y 

liderazgo”30.  

 

      La existencia de la comunicación puede crear o facilitar un orden social 

que también puede ser llamado “Convencionalidad, lo que quiere decir que algo 

depende del acuerdo de varios, y no es lo mismo que arbitrariedad, que expresa 

algo injustificado.  Pero se trata de la resolución de un problema más profundo 

que el de la facilitación social.  Lo que está en juego en el fenómeno de la 

facilitación social es la activación o inhibición de un determinado comportamiento 

por la presencia de otras personas, que de algún modo actualizan el significado 

de los actos en una sociedad, grupo social o situación concreta.”31  Por lo que la 

falta de comunicación, o la información tergiversada es base para el 

aprovechamiento de unos y perjuicio para muchos.  La comunicación es de 

utilidad para cada grupo, debido a que simplifica las tareas que se deben llevar a 

                                                           
30 KATZ, Daniel y Robert Kahn, Psicología Social de las Organizaciones. 4ª edición. México: Editorial Trillas, 

1977.  547 p.  
31 MARTÍN Baro, Ignacio, Sistema grupo y poder. San Salvador, El Salvador: UCA Editores, 1989,  p 411  
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cabo de forma rutinaria o al momento en el que alguna situación que salga de 

esta rutina encuentre formas más rápidas, eficientes y efectivas para que se 

resuelvan de la mejor manera.  Sobre todo, en las disposiciones o toma de 

decisiones promueve la equidad de opinión, más que en la discrepancia, 

aceptación o negación, cuando se deja de considerar a los demás como 

miembros del grupo.  

 

      La importancia de la comunicación es vital para el desarrollo o el 

aprovechamiento por las comunidades, pero también para sectores favorecidos 

por el Estado, ya que manipulan las necesidades e intereses de las 

comunidades, ejerciendo toda clase de engaño con el fin de obtener el 

consentimiento popular, por lo que lo discursiva tiene una relevancia importante 

al momento de ofrecer y obtener algún beneficio.  La respuesta de la comunidad 

en resistencia La Puya en cuanto a resistir de forma pacífica ha sido un golpe 

certero contra todo un sistema acostumbrado a la lucha desigual y con grandes 

facilidades para la imposición de voluntades elites en el país.  

 

      La organización y resistencia son aspectos, junto a las representaciones 

sociales y la comunicación de mucha importancia, tanto para el involucramiento 

de la comunidad como para dar a conocer a la población completa lo que está 

sucediendo en su contexto.  En este sentido, un sector que ha sido protagonista 

de comunicación y divulgación de lo que acontece en la comunidad en 

resistencia La Puya, han sido las mujeres y su valioso papel desempeñado.  “El 

8 de mayo de 2012, durante la madrugada, llegó un convoy de maquinaria que 

disponía ingresar a la mina, fue allí donde las mujeres se tendieron en el suelo, 

rezaron frente a estas personas y al mismo tiempo elevaron cánticos para 

impedir que las excavadoras que traían consigo entraran a las instalaciones.”32. 

                                                           
32 COMUNIDADES en resistencia contra la minería de oro en San José el Golfo y San Pedro Ayampuc. C.P.R. 
Urbana: [en línea] Actualizada: 22 octubre 2015. [fecha de consulta 22 octubre 2015] Disponible en: 
http://cpr-urbana.blogspot.com/2012/06/fotos-de-httpwww.html  
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          En diciembre de ese mismo año fueron las mujeres las que de nuevo con 

cantos y rezos, enfrentaron a los antimotines.  Este tipo de expresión 

comunicativa ha despertado el interés de los demás miembros de la resistencia a 

permanecer firmes en su lucha de forma pacífica, y que otros sectores se 

acerquen y presten atención al conflicto que generó el Estado y que se mantiene 

en ese lugar, todo esto evidencia que no se necesita de un gran discurso 

preparado para impedir el ingreso de la minería.    

                                                                                                                                                                                                                               

               Así mismo se han organizado para realizar distintas consignas, y poder 

plasmarlas en el lugar en donde permanece la resistencia La Puya, así como en 

diferentes lugares específicos, las cuales hacen referencia a lo pacífico de su 

lucha, las ilegalidades del proyecto e imposiciones del Estado. Los 

acontecimientos de impunidad y favoritismo sectorial han dejado huella en la 

resistencia pacífica La Puya, por razones que tienen que ver con los recursos y 

mecanismos de acción, acontecimientos históricos, factores ideológicos y la 

percepción o subjetividad social que se han dado dentro de la dinámica social de 

la resistencia, se puede argumentar que es concebida como una organización 

social.  Esto tiene que ver con la determinación de los integrantes y su sentido 

de pertenencia, también con el grado de conciencia, reflexión y crítica social 

hacia el pobre trabajo del Estado y todas las consecuencias a nivel social, 

ambiental, económica entre otras que la minería causa en las comunidades.   

 

           A pesar que se ve un panorama complicado, esto mismo ha permitido en 

las personas que pertenecen a este movimiento de resistencia la toma de 

conciencia y de control sobre las decisiones en cuanto al territorio, además de 

tomar acciones pacificas que contrarresten la represión empresarial y del 

Estado, cualidad que emerge desde el empoderamiento comunitario.  
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 La comunicación es un factor determinante para la conformación de una 

organización comunitaria y social, ante el resto de la población del país y que 

denota el trabajo que de forma conjunta han realizado, en donde los roles son 

compartidos, ya que la participación es abierta y fomenta la unión comunitaria.  

Las expresiones culturales, a través de la composición musical, poética, corporal 

y todas aquellas formas de comunicación verbal y no verbal van en función de la 

liberación de las presiones emocionales y psicológicas que conlleva resistir de 

una forma distinta, que a su vez les ha permitido empoderarse de la situación y 

no que la situación se empodere de ellos y ellas. 

1.2.6 Empoderamiento 

           Para que esto cobre vida en las personas, se necesitan elementos desde 

la realidad que alienten el deseo de transformación personal y colectiva, ejemplo 

de ello es la comunidad en resistencia pacífica La Puya, ya que la misma 

problemática en la que se encuentran inmersos genera en las personas el deseo 

de resistencia.  Sabiendo que existen pocas oportunidades para ser escuchados 

y ser tomados en cuenta, las acciones basadas desde el empoderamiento 

individual y colectivo son el camino indicado para que las personas encuentren 

su posicionamiento ante la problemática minera en su comunidad.  Este término 

es muy utilizado hoy en día, fundamentalmente cuando se habla de desarrollo 

y/o género.  Desde la comunidad en resistencia pacífica La Puya, las mujeres 

construyeron un eje importante para que la resistencia fuera pacífica, y que a 

partir de esto se avanzó y logró mucho más que de forma confrontativa o 

violenta, esto a su vez, propició una mirada de varios sectores de la sociedad, 

así como de un buen sector de la población en general, constituyéndose como 

un modelo de réplica en cuanto a la organización social.  Se tiene como mito o 

creencia que las personas capaces de resolver conflictos son los hombres, y se 

pueden notar en revoluciones o conquistas, pero en este caso las mujeres han 

sido determinantes.  
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           La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –

ODHAG- en el artículo empoderamiento: base para el desarrollo local, indica: “El 

empoderamiento es el proceso mediante el cual las personas llegan a participar 

de forma transformadora en el desarrollo: individual, familiar y comunitario. Eso 

sí, partiendo de la realidad analizada que permite identificar los problemas para 

poderlos solucionar”33, y es precisamente por esto que se tomó en cuenta esta 

categoría, porque existe una transformación a niveles importantes y 

fundamentales de la vida personal que afectan la parte comunitaria y social, que 

con toda esa carga afectiva, emocional y psicológica surgida por el conflicto, 

mediante la participación y transformación es una liberación y empuje adicional 

en la dinámica grupal que ha caracterizado esta organización social.  

           “El empoderamiento es un proceso multidimensional de carácter social en 

donde el liderazgo, la comunicación y los grupos autodirigidos reemplazan la 

estructura piramidal mecanicista por una estructura más horizontal en donde la 

participación de todas y cada una de las personas dentro de un sistema forman 

parte activa del control del mismo con el fin de fomentar la riqueza y el potencial 

del capital humano que posteriormente se verá reflejado no solo en el individuo 

sino también en la comunidad en la cual se desempeña”.34  Esto es algo que se 

pudo evidenciar en la comunidad, ya que las personas que forman parte de ella, 

participan en distintas actividades para fomentar la integración e inclusión sin 

importar el género, tanto hombres y mujeres hacen eco en la resistencia pacífica, 

ya que cuando han tenido que enfrentar a las fuerzas armadas, lo han hecho 

todas las personas que conforman la resistencia, y aunque existen personas 

encargadas de ciertas actividades o situaciones, no se les denomina como 

líderes o lideresas, no es la estructura acostumbrada, sino la distribución, flujo y 

dinámica de poder es horizontal.  

                                                           
33 EMPODERAMIENTO para el Desarrollo Local. [en línea] Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala, 25 noviembre 2015  [fecha de consulta 25 noviembre.  Sección comunitaria Disponible en: 
http://www.odhag.org.gt/pdf/MODULO%201%20Empoderamiento.pdf  
34 BLANCHARD, K., Carlos, J. y Randolph, A. Empoderamiento. Bogotá, Colombia: Norma, 1997.  265 p.   
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           Además, se realizan las actividades cotidianas del mismo modo, de forma 

igualitaria, este proceso brinda la posibilidad para que las personas fortalezcan 

sus capacidades, confianza, visión y protagonismo por el bien común, en cuanto 

forman parte de un grupo social para impulsar cambios positivos en las 

situaciones en las que viven y posibles soluciones.  Las personas y/o grupos 

organizados cobran autonomía en la toma de decisiones y logran ejercer control 

sobre sus vidas basados en el libre acceso de la información, la participación 

inclusiva, la responsabilidad y el desarrollo de capacidades. 

           En la IV Conferencia de Acción de Bejing 35  se consolida la idea de 

trabajar por el empoderamiento de las mujeres como algo necesario para lograr 

igualdad. El concepto de empoderamiento se relaciona con el poder, entendido 

no como dominación sobre los demás, sino como capacidad en el caso 

específico de las mujeres de aumentar su auto-confianza e influir en los 

procesos comunitarios y de participar en los cambios y soluciones. 

           El informe preliminar de UNIFEM36, El progreso de las mujeres en el 

Mundo, señala que para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) 

se debe eliminar “la discriminación y la desigualdad (que) continúan inhibiendo el 

progreso hacia dichos objetivos, incluida la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres, la reducción del hambre y la pobreza, el logro 

de la educación primaria universal, el mejoramiento de la salud materna y el 

combate del VIH y el SIDA”., por lo que tomar en cuenta el avance en materia de 

resistencia y búsqueda de defensa de derechos humanos y territoriales, la 

presencia marcada de las mujeres en este ámbito, permite la apertura de 

espacios promotores de igualdad de género.  Este tipo de resistencia y 

organización social ha logrado evidenciar la importancia sustancial de las 

                                                           
35 CONFERENCIA mundial sobre la mujer, Declaración y plataforma de acción Beijin, (4ª. 1995, China) p 
143  
36 INFORME unifem Igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, ONU, [en línea]. Actualizada: 

10 noviembre 2015. fecha de consulta: [10 noviembre 2015].  Disponible en: 

http://www.unwomen.org/es   
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mujeres en las demandas de mejores condiciones de vida y en los movimientos 

de organización social, ya que las representaciones sociales en ciertas 

problemáticas, enmarca directamente afecciones para ellas o su descendencia.  

           La resistencia pacífica La Puya ha servido de inspiración, no solo para la 

organización de otras resistencias en contra de las acciones del Estado, sino, 

más importante aún, es ejemplo de búsqueda a nuevas formas de vida, de 

vínculo y transformación, a través de inclusión, participación y empoderamiento.  

Esto debido a que, si bien el empoderamiento en este marco puede referirse al 

género femenino, es algo que las comunidades en conjunto se sienten 

identificadas y toman fuerza para continuar en la lucha.  

           “un sujeto social no es un actor totalmente autónomo, que pueda aceptar 

o rechazar, responder o no, según su conveniencia y antojo, a la demanda 

social, como sujeto se encuentra atado “sujeto” a un determinado ordenamiento 

social. Por lo tanto, existe una fuerte presión para que las personas se sometan 

a lo que las demás esperan de ellas en cada circunstancia significativa de la vida 

social, es decir, para que cada cual cumpla con su papel” 37 .  En la 

representación social de la economía neoliberal, es funcional plantar división y 

pugna entre la población, para ello fomentar la idea de que la jerarquización 

económica y social es natural, que unos deben estar por encima de otros, en 

donde exista el capataz y el obrero y que alguien debe servir al otro, son 

premisas normales principalmente para las empresas transnacionales, sin 

embargo el posicionamiento comunitario para resistir no es solo territorialmente, 

ya que con esta dinámica grupal que ha devenido a consecuencia de la 

problemática o conflicto minero, también hay una resistencia a esa ideología 

política económica de dominación.  La organización comunitaria a lo largo de los 

años tiene que ver con el sistema patriarcal, en donde los hombres siempre han 

tomado el control y decisiones de las diferentes situaciones, pero con el presente 

                                                           
37 MARTÍN Baro, Ignacio, Sistema grupo y poder. San Salvador El Salvador: UCA Editores, 1989.  411 p. 
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conflicto y la participación activa de las mujeres, este sistema se ha ido 

deconstruyendo gradualmente, trayendo efectivamente transformación colectiva.   

            En la actualidad, para detener el interés capitalista depredador que 

insiste en explotar y saquear los recursos naturales, sin importar los costos 

negativos que genera para la vida y el entorno ecológico, muchas 

organizaciones, poblaciones o comunidades en resistencia distribuyen el poder y 

sus roles en toda la comunidad para la defensa y rescate de la tierra, como es el 

caso de la resistencia pacífica La Puya.  Pero también existe otra realidad, en 

donde el dinero lo puede todo, y la imposición de imaginarios sociales espera 

que se asuman roles jerárquicos a través de ofrecimientos económicos, políticos 

y de poder por parte de empresarios en función de las comunidades u optar por 

el silencio, mostrar anomia, conformismo o simplemente no pronunciarse ante 

temas de problemática nacional, por la estigmatización y criminalizando a 

aquellos que protestan o demandan en contra de la violación de derechos 

humanos y la prepotencia con el que se instalan mega proyectos que afectan de 

forma integral a la comunidad, específicamente la explotación minera. 

           El nivel de compromiso y pertenencia hacia la resistencia pacífica La 

Puya, resulta de interés e importancia tratar de comprenderlo, ya que es difícil 

pensar que alguien deje su cotidianidad, su comunidad o incluso “lujos” para 

integrarse a esta resistencia.  Marchar o pernoctar en protesta, resistir e impedir 

el paso de maquinaria, entendiendo el valor que requiere oponerse ante la 

intención de “desarrollo” que ofrecen las empresas transnacionales y aval 

estatal, mientras que la finalidad concreta es la apropiación o robo de la herencia 

literal del territorio pero también de toda una cosmovisión que rodea el futuro de 

la niñez, olvidando la contaminación del agua, el suelo, el aire, lo que sin duda 

es trascendental y vital para una vida digna de cualquier comunidad.  De esta 

manera se puede ver que existen varios tipos de perspectivas de la realidad, es 

válido reflexionar lo que Martin Baró escribe “que la exigencia propia del rol que 

se asigna a los miembros de grupos funcionales subordinados se constituye con 
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frecuencia en vehículo de su opresión”38.  Esto muestra en tanto lo inflexible y 

radical por parte del Estado, cuando se trata de la imposición tomando como 

base las leyes y acuerdos creados a conveniencia, que, por el contrario, la 

resistencia muestra lo inclusivo y participativo de su organización, demostrando 

un claro posicionamiento de ambas partes ante este conflicto y que puede ser 

determinante, con una connotación ideológica causante por una tiranía 

permanente o de exclusión y aislamiento social.  La resistencia pacífica hacia la 

transformación de una organización social ante la extracción minera La Puya, ha 

sido un trabajo construido a lo largo de los años con la intención de evidenciar y 

salir de la opresión y tratar de que exista un cambio en el sistema para que las 

instituciones del Estado realmente cumplan con la protección, satisfacción y 

proporcionar garantías de una vida digna de la población y no de encubrir y 

favorecer a los que reproducen la hegemonía en este país, poniendo de ejemplo 

la distribución del poder, invistiendo de conocimiento y aprendizaje a las 

personas que cohabitan en este espacio colectivo.    

           En este sentido cobra vital importancia la reflexión acerca de que existan 

y se conformen comunidades en resistencia pacífica, para que surjan de ellas las 

verdaderas organizaciones sociales, como afirma Maritza Montero: “Una 

comunidad debe asumir el control y las decisiones acerca de una situación que 

la afecta, que puede ser, por ejemplo, de carácter sanitario, de vivienda, 

ambiental, de recuperación del espacio comunal, educativo o de recreación, e 

inicia un proceso de crecimiento grupal e individual”. 39   Esto es lo que 

precisamente se está dando en la comunidad en resistencia y organización 

social La Puya.  Es un grupo luchando por un bien común, su objetivo es 

mantener el territorio para vivir dignamente por generaciones.  Este tipo de lucha 

se muestra en el trabajo realizado durante los encuentros de comunidades en 

                                                           
38 MARTÍN Baró, Ignacio. Sistema grupo y poder. San Salvador El Salvador: UCA Editores, 1989.  411 p. 
39 MONTERO, Maritza, Psicología Social Comunitaria, Teoría, Método y Experiencia. 2ª edición. México, 

Universidad de Guadalajara, 2002.  270 p  
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resistencia pacífica, 40  en los que entre otras cosas se han enfocado al 

fortalecimiento político, técnico y organizativo de las mujeres, creando espacios 

de discusión y reflexión en las comunidades indígenas y mestizas, del área 

urbana o rural y de diferentes experiencias organizativas, se puede observar 

que, aunque existen varias perspectivas de realidad entre estos grupos de 

resistencia pacífica, en un momento y en un contexto esa realidad se vuelve 

común cuando se reconoce la violación de derechos humanos y territoriales a las 

que están sujetos, así como la vulnerabilidad en la que se encuentran los y las 

integrantes de la comunidad en resistencia pacífica y organización social La 

Puya o cualquier comunidad que estén experimentando un conflicto social 

basado en la desigualdad. Además, hay todo un posicionamiento de poder 

compartido, por lo que tener proyectos comunes les permite sumar fuerzas y eso 

hace que algunas acciones se puedan potenciar más. 

1.2.7 Redes de apoyo  

 Pensar en el surgimiento y aparición de otros grupos organizados y 

estructurados en respuesta a las incoherencias estatales, como lo ha sido la 

resistencia pacífica La Puya, es algo que cabe en las posibilidades inmediatas, 

tomando como referencia los diferentes mega proyectos con licencias o 

permisos en trámite de las mismas a lo largo y ancho del país.  En cuanto a las 

redes de apoyo intercomunitaria se puede hacer una aproximación tomando en 

cuenta el fortalecimiento a través del tiempo y organizaciones propias, por lo que 

se puede decir que el trabajo conjunto con otras comunidades “Se da una 

transformación y fortalecimiento de grupos humanos que pasan a ser los 

agentes internos de su propio cambio”.41 

                                                           
40 RIVERA, Nelton.  Encuentro de los pueblos en La Puya, un nuevo amanecer. [en línea] Prensa 

Comunitaria, Guatemala Marzo 2013.  [fecha de consulta 15 de noviembre de 2015].   Sección pueblos 

Disponible en http://comunitariapress.blogspot.com/2013/03/encuentro-de-los-pueblos-en-la-puya-

un.html 
41MONTERO, Maritza, Psicología Social Comunitaria, Teoría, Método y Experiencia. 2ª edición. México, 
Universidad de Guadalajara, 2002, 270 p 



38 
 

 

      El esfuerzo de la resistencia no solo ha sido detener de forma pacífica el 

avance por parte de la empresa minera, con acciones diversas comunitarias 

desde su cosmovisión, sino que también con acciones legales en las instancias 

correspondientes para hacer valer sus derechos comunitarios, recibiendo apoyo 

de otras comunidades y organizaciones que se anexan a los intereses sociales 

ante la situación de conflicto, y que al final comparten fortaleza moral, espiritual, 

intelectual e ideológica; estos elementos se han articulado para que a partir de 

eventos fundamentales, la resistencia pacífica La Puya haya encontrado la vía 

para la transformación a un organización social, en la que ya existe toda una 

estructura horizontal, pero sobre todo con una riqueza en historicidad 

significativa, trasladando las experiencias previas organizativas comunitarias 

para las bases que mantienen actualmente esta organización, aportando e 

incluyendo elementos y aspectos de otras comunidades en el diálogo de las 

experiencias compartidas de la respectiva lucha, en donde las estrategias de 

comunicación y afrontamiento tienen un impacto con sentido, lógica  y peso; 

tanto para las comunidades en resistencia y organizaciones sociales.  
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CAPÍTULO II 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 2.1 Enfoque y modelo de investigación 

 La presente investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo y el modelo 

investigación-acción-participativa (IAP), partiendo desde la realidad concreta de 

la comunidad para comprenderla, por lo tanto, es importante conocer la 

estructuración de la organización social desde la corriente psicológica histórico – 

cultural.  

 

 Categorías de análisis y sus definiciones 

 

 Resistencia pacífica: proviene del latín resistentia, del verbo resistire que 

significa mantenerse firme o resistir. En las ciencias sociales, 

la resistencia supone el rechazo de una persona a las prácticas que hasta el 

momento le han permitido pensar sobre sí misma, y el término pacífico se refiere 

a proponer y buscar paz.  Así la resistencia pacífica implica una búsqueda 

individual o colectiva de rechazo, pero desde la tranquilidad y de forma 

alternativa.  

      Organización social: es toda agrupación de personas que se establece a 

partir de elementos compartidos, ideas en común, formas similares de ver al 

mundo que exista un objetivo a realizar, sea este solidario o particular 

2.2   Técnicas 

 

2.2.1 Técnicas de muestreo 

 El tipo de muestreo que se utilizó en la presente investigación fue el no 

aleatorio por bola de nieve. El número de la muestra fue de 30 personas de 

acuerdo a los siguientes criterios de inclusión: hombres y mujeres que 

pertenecen y permanecen activos en la comunidad en resistencia La Puya.  
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2.2.2  Técnicas de recolección de datos  

 Observación: el tipo de observación que se utilizó fue participante con el 

objetivo de tener una mirada activa de la dinámica grupal, se fueron trascribiendo 

notas de campo detalladas para tener un registro de las actividades cotidianas 

que realizan las personas que participaron en la investigación dentro de su 

escenario natural.  

 Entrevista participante: esta técnica resultó útil, ya que a través de ella se 

pudo profundizar en los motivos que tienen las personas para pertenecer y 

permanecer en la resistencia, conocer la cosmovisión, la percepción de 

pertenecer a la resistencia y de cómo esta se ha ido transformando en una 

organización social. Fue desarrollada en el espacio organizacional conocido 

como La Puya.  

 Grupo focal: este proceso ayudó a entender mejor a través del diálogo y la 

discusión grupal la percepción y subjetividad que las personas tienen respecto a 

la problemática territorial y de explotación minera que está afectando a la 

comunidad.  Esta técnica se realizó en función de la reflexión comunitaria, por lo 

que se logró generar a través de la comunicación activa las experiencias 

significativas subjetivas al pertenecer a la resistencia pacífica y organización 

social La Puya.  

2.2.3 Técnicas de análisis de datos 

 Para el análisis de datos se delimitó la cantidad de información recabada 

a lo largo de la investigación.  Se utilizó el análisis de contenido sobre los 

indicadores que contiene la lista de cotejo, para luego hacer una triangulación de 

datos junto a la entrevista participativa.  

 

 Se realizaron tablas descriptivas con el protocolo de entrevista.  En donde 

se transforman los datos de una parte del protocolo de entrevista en gráficas 
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descriptivas, asignándoles cantidad y porcentajes correspondientes a los datos 

obtenidos desde muestra de la población.  

 Se realizó un análisis de contenido al instrumento de completamiento de 

frases, con el objetivo de reunir las opiniones vertidas por parte de los 

comunitarios y darlas a conocer.   

 También se realizó una transcripción literal y su respectivo análisis del 

discurso en el registro que se hizo del grupo focal, con el objetivo de rescatar la 

experiencia vivencial de los y las participantes dentro de la investigación en 

relación a la resistencia pacífica.   

 Además, se realizó una triangulación de datos, en donde se analizaron los 

datos de la observación y la entrevista.  Los datos recogidos por estas técnicas 

ayudan a tener una perspectiva desde varios ángulos de la realidad en la 

comunidad en resistencia pacífica La Puya.   

2.3  Instrumentos 

           Lista de cotejo: Este instrumento fue utilizado para la  sistematización de 

la observación en un documento elaborado en formato word con once 

indicadores. Las  alternativas de respuesta fueron dos,  “si” o “no”, así como una 

casilla que hace referencia a eventos significativos.  Acá se registró desde la 

perspectiva del investigador la cotidianidad de esta comunidad.   Se llevó a cabo 

en el lugar de reunión habitual de la comunidad en resistencia pacífica La Puya, 

en dos sesiones con un tiempo de tres horas cada una. (Ver anexo 1) 

           Completamiento de frases: se realizó de forma individual, el instrumento 

que se utilizó consistió en un documento en formato Word, con frases 

significativas. La intención fue conocer la opinión sobre aspectos que evidencien 

la perspectiva de la comunidad y su pertenencia a la resistencia. Requirió diez 

frases que las personas participantes debían completar, fue aplicada a  hombres 

y mujeres entre las edades de 18 a 60 años.  Fue realizado en el lugar de 
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reunión habitual de la comunidad en resistencia pacífica La Puya, en tres 

sesiones con un tiempo de dos horas cada sesión.  (Ver anexo 2) 

           Protocolo de entrevista semiestructurado: se utilizó un documento 

elaborado en formato Word organizado en dos áreas: la primera registró datos 

personales y la segunda contenía preguntas con las que se pretendió 

profundizar en los aspectos ideológicos, así como la forma en que perciben la 

resistencia como organización social La Puya.  (Ver anexo 3) 

           Guía de grupo focal: En la guía de grupo focal se plantearon las 

preguntas a discutir de forma grupal. Registró datos como: historicidad del lugar, 

el contexto actual, las perspectivas de futuro, la cotidianidad, el aporte y apoyo 

desde la realidad  del participante, así como el desplazamiento o la permanencia 

en la resistencia pacífica La Puya.  El objetivo fue registrar información que 

permitiera establecer la relación que existe entre la ideología y el sentido de 

pertenencia comunitario.  (Ver anexo 4 y 5) 

           Guía de sensibilización: esta técnica permitió alcanzar la 

operacionalización de los objetivos, es decir aportar desde la investigación en 

cuanto al fortalecimiento del tejido social en la comunidad en resistencia ante la 

problemática surgida por la minería en este lugar. 

           Esta guía se construyó a partir del conocimiento y las experiencias de las 

personas que forman parte de la resistencia pacífica La Puya, con el fin de 

elaborar una revista comunitaria como instrumento de comunicación escrita y 

compartir con las comunidades que forman parte de la resistencia pacífica La 

Puya, el trabajo, dedicación y el esfuerzo en diferentes acciones que se han 

llevado por parte de distintas personas o grupos pertenecientes a la resistencia. 

El objetivo fue socializar el trabajo realizado a lo largo de estos años en la 

comunidad en resistencia La Puya y cómo esta organización ha sido importante 

en la construcción y deconstrucción comunitaria. (Ver anexo 7) 
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2.4 Operacionalización de los objetivos  

Objetivos Unidad de 

análisis 

Técnicas e 

instrumentos 

Identificar el proceso de transformación 

de la resistencia pacífica hacia la 

organización social ante la extracción 

minera La Puya.  

Resistencia 
pacífica  
Organización 
social 

Observación   
Entrevista 
Grupo focal 

Identificar los recursos y mecanismos 

de acción que utiliza la resistencia 

pacífica La Puya para hacer valer sus 

derechos comunitarios.  

Resistencia 
pacífica  

Grupo focal 
Entrevista  

 

Identificar los acontecimientos que 

permitieron la organización social en la 

comunidad en resistencia La Puya. 

Organización 
social  

Grupo focal  
Guía de grupo 
focal 

Determinar los factores ideológicos que 

influyen en la organización social La 

Puya. 

Ideología 
Organización 
social  

Grupo focal  
Guía de grupo 
focal 
 

Identificar cuál es la percepción de 

organización social en los miembros de 

la comunidad La Puya.  

Percepción 
Organización 
social  

Grupo focal  
Guía de grupo 
focal 

 

Socializar a las comunidades que 

forman parte de la resistencia pacífica, 

las experiencias cotidianas de la 

organización social La Puya a través 

de una comunicación escrita, para 

fortalecer el tejido social ante la 

extracción minera.   

Organización 
social  

Campaña de 
sensibilización  
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1  Características del lugar y de la muestra 

3.1.1 Características del lugar 

 La comunidad en resistencia ante la explotación minera denominada La 

Puya, se encuentra en el límite territorial que une a los municipios de San Pedro 

Ayampuc y San José del Golfo, del departamento de Guatemala.  La resistencia 

es parte de una zona rural y conformada por diferentes aldeas, entre ellas se 

encuentra La Choleña, Los Achiotes, El Carrizal, Garibaldi, Caulote, El Guapinol, 

Concepción Grande, Pontezuelas, entre otras, a las cuales pertenecen la 

mayoría de personas que forman la resistencia.  

      En general sus suelos son calizos, a excepción de algunos que son 

arenosos. Dentro de las principales actividades productivas se encuentran las de 

tipo agrícola y alimentaria.  

      La resistencia pacífica La Puya, se encuentra instalada en la vía pública, 

frente a la entrada principal de la mina.   Las personas construyeron de forma 

provisional estructuras con materiales rústicos en los costados de la calle 

principal que conduce a la aldea El Carrizal en la colindancia a San José del 

Golfo, permaneciendo de forma indefinida en el lugar.  Adecuaron varios lugares 

y espacios que utilizan para preparar y servir alimentos, para descansar por la 

noche, un lugar tipo escenario elaborado con madera para llevar a cabo eventos 

culturales, celebraciones o actividades religiosas de manera colectiva, ocupando 

en dichas actividades la calle completa, cuentan con servicios básicos como 

agua y luz eléctrica con abastecimiento por las mismas personas de la 

resistencia.  
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3.1.2 Características de la muestra  

 El número de la muestra fue de 30 personas hombres y mujeres.  El rango 

al que corresponden es de 18 a 60 años.  

     La población es de origen mestizo, el pueblo originario y ancestral de esta 

región por pertenecer al departamento de Guatemala es maya Kaqchiquel.  

Además, el nivel socioeconómico de la población es bajo.  

3.2 Presentación, análisis e interpretación de resultados  

 

     A continuación, se presentan los resultados sobre la percepción que se tiene 

sobre el conflicto minero en esta región. La tabla refleja elementos de la 

subjetividad comunitaria enmarcada en el pensar y sentir de las personas que 

conforman la resistencia pacífica La Puya dentro de la dinámica y cotidianidad.  

 

     La subjetividad colectiva precisa de un análisis desde la propia realidad de las 

personas que conforman los grupos desde su particularidad, sumando 

percepciones comunes.  
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TABLA # 1  

           La tabla que a continuación se presenta describe los resultados sobre la 

percepción de las personas que pertenecen a la resistencia pacífica La Puya en cuanto 

al conflicto minero en la región.   

* Ver anexo 6 

 

Enunciado Encontrada Social Psicosocial 

Laresistencia es * "Lucha" 

"Pacífica" 

"Defensa" 

"Vida"

Mi contribución a la resistencia es * "Tiempo" 

"Acompañar" 

"Presencia "

"Divulgar" 

Al participar me siento * "Animado/a"

"Satisfecho/a"

"Tranquilo/a"

"Feliz"

Qué busco con la resistencia * "Justicia" 

"Paz"

"Bienestar" 

"Futuro"

La tierra representa * "Madre"

"Vida" 

"Futuro" 

"Sustento"

Soy parte de la resistencia para * "Protección a"

"Naturaleza"

"Niñez"

"Dignidad"

La resistencia me da * "Aprendizaje" 

"Conciencia" 

"Relaciones sociales"

"Nueva Familia"

La resistencia da a conocer * "No violencia" 

"Unión" 

"Sentido comunitario" 

"Constancia"

Las empresas mineras son * "Destrucción" 

"Contaminación" 

"Saqueo"

"Engaño"

El Estado guatemalteco es * "Opresor"

"Indiferente"

"Incapaz" 

"Sectorial"

Categorías 

Expectativas 

comunitaria 

Percepción social 

comunitaria 

Vida

Paticipación 

Paz

Futuro

Protección 

Aprendizaje 

Pertenencia social 

Destrucción de recursos 

Opresión 

Satisfacción 

Construcción 

comunitaria 

Subjetividad 

comunitaria 
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           La tabla que antecede evidencia una construcción, subjetividad y 

expectativas comunitarias coincidentes. Los elementos que conforman su 

percepción ante la presente problemática hacen referencia al sentido particular y 

colectivo de la lucha pacífica por la defensa de la vida.   Junto a los recursos y 

contribución de las personas en la resistencia pacífica La Puya desde el tiempo, 

el acompañamiento, la presencia y divulgación de esta realidad opresiva y de 

despojo también han surgido sensaciones de satisfacción, tranquilidad y felicidad 

por participar de forma activa en esta resistencia, así como la esperanza que 

impulsa la búsqueda de justicia, paz, bienestar y futuro, debido a la 

representación del territorio que abarca elementos fundamentales de su 

cosmovisión.   

      El tiempo que han permanecido en resistencia, ha permitido reflexiones 

que afirman el sentido a la militancia, este se caracteriza por: la protección a la 

naturaleza y a la niñez que se ha transformado en aprendizajes significativos, 

generando expectativas para la búsqueda de una solución al conflicto, 

propiciando así una mejor organización comunitaria.  

      Algo destacado en este proceso de resistencia ha sido la percepción 

social comunitaria de las personas en relación a la destrucción, contaminación, 

saqueo y engaño que representan las transnacionales para las comunidades.  

Así también, la opresión, indiferencia, incapacidad y favoritismo sectorial que el 

Estado guatemalteco tuvo, tiene y tendrá para con las comunidades, el pueblo 

en general y con las empresas.  El despertar la conciencia de la comunidad ha 

permitido la deconstrucción sobre un “desarrollo comunitario” inexistente, 

reflejando ilegalidades, arbitrariedades e imposiciones de mega proyectos a lo 

largo de la historia.  Esta resistencia y su organización comunitaria y social ha 

emprendido una lucha de poderes, con un desenlace temido, pero a la vez 

esperanzador. 
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Representación gráfica subjetiva de la resistencia pacífica La Puya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          La resistencia pacífica La Puya, por medio de la percepción de hechos concretos cotejados con la 

subjetividad comunitaria, ha permitido toda una construcción de elementos que responden a una pertenencia 

comunitaria desde su historicidad, cosmovisión e ideología propia, y desde esa lógica comunitaria se comprenda la 

concepción de políticas de desarrollo, empresas transnacionales en un modelo de Estado opresor y sectorial.   
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Resultado de entrevista a profundidad realizada con la resistencia pacífica 

La Puya 

TABLA #2 

 

Las respuestas cotejadas en esta tabla muestran la opinión a profundidad sobre la perspectiva comunitaria. 

MUJER HOMBRE

CATEGORIA 

PSICOSOCIAL

"Solidaridad" 1 2

"Amistad" 0 0

"Pertenecer a un grupo" 1 2

"Lucha por la vida" 11 9

"Salud" 2 2

MUJER HOMBRE

CATEGORIA 

PSICOSOCIAL

"Asesoramiento legal" 2 2

"Unión comunitaria" 7 8

"Apoyo internacional" 1 0

"Apoyo nacional" 1 1

"Lucha pacífica" 4 4

MUJER HOMBRE

CATEGORIA 

PSICOSOCIAL

"Asesoría legal" 4 4

"Apoyo institucional" 1 2

"Unir a más integrantes" 10 9

MUJER HOMBRE

CATEGORIA 

PSICOSOCIAL

"Organizaciones internacionales" 2 2

"Organizaciones nacionales" 10 11

"Otras resistencias" 3 2

MUJER HOMBRE

CATEGORIA 

PSICOSOCIAL

"Liderazgo femenino" 2 1

"Establecer roles" 7 8

"Diálogo" 2 2

"Asesoramiento legal" 1 2

"Apoyo mutuo" 1 1

"Autonomía" 1 0

"Reuniones" 1 1

MUJER HOMBRE

CATEGORIA 

PSICOSOCIAL

"Falta de  consulta comunitaria" 10 10

"Falta de apoyo del Estado" 3 1

"Imposición" 1 2

"Engaños" 1 2

MUJER HOMBRE

CATEGORIA 

PSICOSOCIAL

"La ayuda de Dios" 9 7

"Apoyo mutuo" 2 4

"Apoyo de otras resistencias" 2 1

"Fortaleza en la familia" 2 3

MUJER HOMBRE

CATEGORIA 

PSICOSOCIAL

"Organización equitativa" 8 10

"Trabajo en comunión" 7 5

"Conciencia de lucha" 0 0

"Participación de ancianos y niños" 0 0

"Participación de mujeres" 0 0

"Proposito claro" 0 0

PREGUNTA # 9

¿Qué considera que los hace diferentes o similares a otras    

resistencia que se han desarrollado en el pais? Organización 

social

mejor forma para seguir manteniendose en resistencia?

¿Cuáles han sido los hechos, acciones o acontecimientos que   Organización 

social

PREGUNTA # 8

psicológicos y/o espirituales han hecho que los integrantes de la 

Tejido social resistencia pacífica La Puya continúen firmes con su proposito"

¿En situaciones de crisis o peligro, qué factores emocionales   

considera importantes para que se formara la resistencia La Puya?

¿Quiénes les han apoyado y aportado en diferentes formas en la  Organización 

socialresistencia pacífica La Puya"

PREGUNTA # 5

¿Qué métodos cree usted que han servido para organizarse de  Organización 

social

PREGUNTA # 6

PREGUNTA # 4

¿Cuáles considera que son las principales razones por las cuales Organización 

social la resistencia pacífica La Puya ha logrado mantenerse en lucha

a lo largo de estos años?

PREGUNTA # 3

¿Cuáles son los mecanismos o accaiones concretas que han  Organización 

socialadoptado para hacer valer sus derechos?

PREGUNTA # 1

¿Mencione las principales causas que le llevaron a formar parte 

del movimiento en resistencia pacífica La Puya? 

Resistencia 

pacífica 

PREGUNTA # 2



50 
 

 Los resultados encontrados en la perspectiva que tiene las personas de la 

resistencia pacífica La Puya, en cuanto al conflicto minero tiene un fuerte 

posicionamiento en tres categorías principales, siendo estas: la resistencia 

pacífica como estandarte ideológico y de acción, organización social que 

persigue la recuperación y reparación del tejido social.  Encontrando bases 

importantes comunitarias como lo son la lucha por la vida, a través de la unión 

comunitaria y la integración de más personas al movimiento; generando así un 

interés genuino de las organizaciones tanto nacionales como internacionales al 

ver la estructura de organización y de resistencia pacífica, esto permite 

establecer roles desde la horizontalidad e identificar  anomalías estatales por la 

omisión de consulta comunitaria fragmentando el tejido social pero a la vez 

favoreciendo la organización minoritaria desde elementos como la fe, el apoyo 

mutuo y la organización equitativa.  
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Emocionalidad, intencionalidad y razones que los llevaron a formar parte 

de la resistencia pacífica La Puya. 

TABLA #3 

 

 

           Desde las categorías psicológicas encontradas se puede analizar que el 

despojo territorial del que han sido víctimas, ha atentado contra toda una 

dinámica comunitaria ancestral y que en ningún momento tiene que ver con la 

RESPUESTAS TEXTUALES

CATEGORIA

PSICOSOCIAL

"Ya no aguntaba tanta injusticia"

"La tierra necesitaba de mi"

"La necesidad de apoyo"

"No me iba a perdonar no

ayudar a la resistencia"

"Destrucción de los recursos"

RESPUESTAS TEXTUALES

CATEGORIA

PSICOSOCIAL

"Resistir"

"Tener fé en Dios"

"Aguantar la lucha"

RESPUESTAS TEXTUALES

CATEGORIA

PSICOSOCIAL

"Pedirle mucho a Dios"

"Tener mucha fe"

"Pedir ayuda a profesionales"

"Organizarnos"

RESPUESTAS TEXTUALES

CATEGORÍA

PSICOSOCIAL

"La falta de apoyo del estado"

"Por imposiciones"

"Querían comprarnos"

"Engaños"

RESPUESTAS TEXTUALES

CATEGORIA

PSICOSOCIAL

"Creer que es posible ganar"

"Solo Dios nos ha protegido"

"La fé en Dios"

"Mantenernos unidos"

"Todos aquí somos como hermanos"

"Dios"

"El poder y la fé en Dios"

"El poder de Dios"

RESPUESTAS TEXTUALES

CATEGORÍA

PSICOSOCIAL

"Sabemos lo que queremos"

"Tratamos de no tener conflictos con

nuestros compañeros"

"Yo creo que no tenemos muchas

diferencias, todas las resistencias tienen

un objetivo en común"

"Tal vez sería la ubicación geografíca, 

pero todos estamos en la lucha por la 

vida"

"Siempre mantenemos comunicación

con los miembros de otras resistencias, 

solo unidos somos fuertes"

"todos somos hermanos"

Conflicto

Social

¿Mencione las principales causas que le llevaron a 

formar parte del movimiento en resistencia pacifica La 

Puya?

PREGUNTA #1

PREGUNTA #2

Colectividad

Subjetividad 

Social

Unidad

Contrato Social

Igualdad

Equidad

¿Qué considera que los hace diferentes o similares a 

otras resistencias que se han desarrollado en el páis?

Conflicto

Social

¿Cuáles han los hechos, acciones o acontecimientos 

que considera importantes para que la resistencia 

pacifica La Puya se formara?

Espiritualidad

Organización 

Social 

Espiritualidad

Colectividad

¿En situaciones de crisis o peligro, qué factores 

emocionales, psicologicos y/o espirituales han hecho 

que los integrantes de la resistencia pacífica La Puya 

continúen firmes con su propósito?

Resistencia

Espiritualidad

PREGUNTA #9

PREGUNTA #8

PREGUNTA #6

PREGUNTA #3

¿Cuáles son los mecanismos o las acciones concretas 

que han adoptado para hacer valer sus derechos?

¿Cuáles considera que son las principales razones por 

las cuales la resistencia pacífica La Puya ha logrado 

mantenerse en su lucha a lo largo de estos años?
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aceptación de un “desarrollo” económico.  La cosmovisión del lugar ha sido 

relegada a las oposiciones que el Estado percibe como parte del conflicto, pero 

dan a comprender su riqueza colectiva, espiritual enmarcada en la subjetividad 

social que ha propiciado la organización social y la resistencia pacífica.  

 

Subjetividad dentro de la resistencia pacífica La Puya. 

TABLA #4 

 

  

           La defensa del territorio implica una organización comunitaria y social 

derivada de la resistencia de forma pacífica para mantener una identidad, un 

vínculo, una colectividad y la unidad. Objetivos en común para que el sentido de 

lucha permita brindar una perspectiva de vida que oriente hacia una liberación y 

FRASE RESPUESTA
CATEGORÍA

PSICOSOCIAL
CATEGORÍA

"Cuidar nuestra tierra"

"Agua no contaminada"

"Vivir con tranquilidad"

"Luchar por los recursos"

"Defender lo que Dios nos dejo"

"Nuestro hogar"

"Privilegio de vida"

"Motivación por la vida"

"Luchar por los recursos limitados"

"Lucha colectiva"

"Unión que existe entre todos"

"Comunión fuerte"

"Apoyo mutuo"

"Todos apoyamos la causa"

"Nos consideramos una familia"

"Nadie se queda fuera"

"Estamos en la lucha"

"Tener paciencia"

"Ser pacífica"

"Cuando se lucha, se vive"

"A pesar de todo, continuamos"

"Valentía por estar luchando"

PREGUNTA #7

¿Qué significa para usted las siguientes frases?

"Todos somos unidos" 

"Se resiste tanto daño"

LA PUYA VIVE, PORQUE RESISTE

TODOS SOMOS LA PUYA

LUCHAR POR LA VIDA

Resistencia

Lucha

Sentido de vida

Vida

Identidad

Vinculo

Defensa del 

territorio

Organización 

Social

Organización 

Social

Resistencia 

Pacífica

Colectividad

Unidad

Objetivo común
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transformación personal y colectiva, por lo que la unión y la fuerza comunitaria 

ha permitido espacios de aprendizaje popular y reflexión sobre el contenido 

discursivo desde la participación en igualdad de condiciones dentro de la 

resistencia pacífica La Puya, para potencializar las posibilidades de avance y de 

resolución definitiva del conflicto.  

 

Contenido subjetivo con relación al futuro de la resistencia pacífica La 

Puya y el conflicto minero. 

TABLA #5 

 

 

 La constancia de la resistencia pacífica La Puya ha sido a través de 

acciones concretas de manera grupal o colectiva que le asegura un 

posicionamiento ante la defensa del territorio, lo cual permite generar 

expectativas a futuro positivas a consideración de la comunidad con el cierre 

definitivo o el mantenimiento de la resistencia el tiempo que sea necesario.  De 

RESPUESTA CATEGORÍA PSICOSOCIAL CATEGORÍA

"La Puya va para adelante"

"Se va a ganar esta lucha"

"La Puya seguirá resistiendo"

"La resistencia seguirá luchando"

"Se unirá con otras resistencias"

"Un ejemplo de dignidad"

"Organizados de mejor manera"

"Con frutos positivos "

"Unidos superando lo que sea"

"Venceremos a la minería"

"Bien organizados"

"Continuar sin desmayar"

"Venceremos a la minería"

"Ganar la batalla"

"Con más valentía"

"Ganar legalmente"

"Se logrará el cierre de la mina"

"Organización"

"Constantes en la lucha"

PREGUNTA #10

¿Hacia donde considera que va La Puya (como se visualiza en el futuro)?

Organización Social

Colectividad

Defensa del

Territorio
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esta manera se analiza desde la organización social, las expectativas a futuro, 

ya que a pesar de que los procesos legales en Guatemala tienen la 

particularidad de ser extensos, la colectividad ante un objetivo común ha 

fortalecido los recursos comunitarios que permiten visualizar una lucha y 

militancia durante el tiempo que sea necesario. 

 

Contenido subjetivo con relación al sentir y pensar de las personas al 

pertenecer a la resistencia pacífica La Puya. 

 

TABLA #6 

 

 

 La conciencia territorial sobre la historicidad del lugar, así como la 

construcción individual  y colectiva desde el aprendizaje y la construcción 

comunitaria les permite afirmar el sentir y pensar en función de trasladar 

generacionalmente el valor incalculable que tienen los recursos que la madre 

RESPUESTA CATEGORÍA PSICOSOCIAL CATEGORÍA

"Feliz"

"Motivada"

"Es el motivo de mi lucha"

"Tranquilidad"

"Luchar por la vida"

"Satisfacción"

"Alegría"

"Satisfacción por cumplir con mi trabajo"

"Cuento los días para venir"

"Siempre estoy pendiente de acá"

"Sueño con estar aquí"

"Es el motivo de levantarme todos los días"

"Estar aquí es como estar en casa"

"Es mi hogar"

"Me siento segura"

"Feliz porque estoy apoyado a mi comunidad"

"Lograr lo que queremos"

"Me siento satisfecho"

"Satisfacción por aportar"

"Es un gran privilegio estar aquí"

Organización social 

Tejido Social

PREGUNTA #11

¿Qué me hace sentir y pensar estar en La Puya?

Sentido de vida
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naturaleza proporciona por arte de gracia, así como la valía que se encuentra en 

el relacionamiento entre las personas que tienen el mismo objetivo. También 

como organización social priorizan el sentido del tejido social y cómo este  ofrece 

un sentido de vida arraigado a la cosmovisión ancestral que se encuentra en la 

subjetividad concientizada a lo largo de este proceso de lucha.  

 La dinámica tanto de resistencia y de organización ha desafiado toda una 

estructura establecida de opresión, represión y dominación oligarca a través de 

formas alternativas de poder, desde la horizontalidad, proponiendo una 

participación activa y coherente con las acciones comunitarias para fortalecer la 

intencionalidad política y posicionamiento de organización.  

      El mensaje sobre pertenecer a la resistencia es claro, describe luchar por 

la vida presente y futura, siendo la unión comunitaria la base de su permanencia; 

así como confiar plenamente en el sentido de unión sumado a las acciones 

legales, son puntos de referencia en cuanto a su construcción comunitaria y a los 

mecanismos de organización, teniendo la función de permitir igualdad en los 

roles de participación por medio del diálogo.  También hacen referencia a que la 

violación de derechos, como la falta de consulta comunitaria, le da en buena 

medida sentido a esta organización social como la lucha por los recursos 

naturales.   

      En los momentos difíciles durante el trayecto de su lucha, han tomado 

fuerzas de la fe y el apoyo mutuo.  

           Desde la manifestación frente a la entrada principal a la mina el 02 de 

marzo de 2012, hasta la presión ejercida frente a las instalaciones del Ministerio 

de Energía y Minas se han llevado a cabo acciones concretas desde las 

instituciones de Estado con el cierre y clausura temporal de la licencia extractiva, 

todo esto lo ha hecho pasar por una serie de acontecimientos de riesgo, de 

aprendizaje, de transformación, reflexión, e incluso de divulgación en el 

extranjero de su qué hacer comunitario.  Aunque existe la posibilidad de que 
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“uno de los principales retos  al que se enfrenta cualquier movimiento social es el 

de hacer coincidir sus reivindicaciones con las inquietudes, expectativas, deseos, 

etc., del resto de la población”42 

Resultados del grupo focal realizado con la resistencia pacífica La Puya. 

 La historicidad del territorio tiene un valor significativo desde la 

comprensión y la reflexión y a su vez  pasa por la cosmovisión comunitaria, por 

lo tanto la tierra  representa más que el valor adquisitivo y de plusvalía, términos 

que no son válidos para las personas de este lugar. El afecto histórico es su 

mayor riqueza.  

“En sí este lugar en donde estamos ahorita, ya existía desde que mis papás eran 

niños, después nosotros nacimos en estas aldeas o lugares cercanos, crecimos 

y veníamos a este lugar, desde que yo recuerdo le decían La Puya, y es por el 

árbol que le decimos palo de puya, este lo cortaban y lo usaban para la 

enredadera al sembrar tomate, y otras verduras” 

“mi abuela decía que sus papás ya habían nacido en este lugar” 

“al hablar de esto, me venía a la mente que ese palo de Puya, es tan resistente 

como la resistencia La Puya.” 

 

           La cosmovisión es una parte importante en la configuración de cualquier 

comunidad.  Se puede identificar toda una construcción ancestral del territorio, 

así como de un sentido de pertenencia y un posicionamiento crítico comunitario 

cuando se menciona la historia territorial.  

 

           En el contexto actual del territorio, el impacto negativo ha sido grande 

tanto en lo ambiental como en lo social-comunitario, ya que las divisiones 

familiares y confrontaciones sociales han sido ejemplo y referente actualmente.  

También la esfera emocional ha sido afecta, la tristeza por la disolución de esas 

                                                           
42 SABUCEDO Cameselle, José Manuel, Psicología Política, Madrid, España, Editorial Síntesis S.A., 2,000. 
175 p. 
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relaciones, así como frustración e impotencia ante las desigualdades en cuanto a 

la operacionalización del Estado, esto se refleja en el siguiente fragmento textual 

del trabajo realizado en el grupo focal: 

“Principalmente ahora existen muchas divisiones familiares y en toda la 

comunidad” 

“Ahora podemos ver que la tierra se encuentra no solo afectada por los trabajos 

en la mina, sino también, con las divisiones sociales y si a esto le sumamos la 

contaminación, se podría decir que la tierra siente que la están estrangulando” 

 

           El tejido social ha sido fragmentado poco a poco, ya que la unión 

comunitaria se ha diluido por intereses personales y políticos que atentan contra 

el sentido de pertenencia familiar, comunitaria y social.  

 

           Teniendo como una posibilidad dentro del conflicto y problemática la 

visualización de futuro de esta situación se percibe una permanencia y 

continuidad de la mina, pero también, existe la esperanza del cierre total de los 

trabajos en dicho proyecto.  Sin embargo, esto depende de varios factores.  La 

expresión comunitaria sobre este tema se encuentra plasmada en un fragmento 

textual que a continuación se presenta:  

 

“Esperamos que la resolución legal ampare a nuestras comunidades, confiamos 

en el sector justicia y que sea un sí favorable a nosotros” 

“sabemos que por el momento hay tranquilidad por la orden de cierre que emitió 

la Corte Suprema de Justicia y que fue ratificada por parte de la Corte de 

Constitucionalidad, pero sabemos que la empresa hará el trámite legal para 

obtener la licencia de explotación a como dé lugar” 

“estamos conscientes y sabemos que será una lucha de años, ya llevamos más 

de cinco, no sabemos cuánto más se vaya a llevar” 
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           La esperanza comunitaria, la confianza que aún queda en la 

institucionalidad para que sea resuelta de forma legal la situación y que genere 

una proyección de vida mejor no pasa por la organización empresarial lucrativa 

de la minería ni por la búsqueda del equilibrio de vida, también por la herencia 

del territorio a las nuevas generaciones, fenómeno contrario a las organizaciones 

comunitarias como La Puya. Sin duda existe la incertidumbre de que cualquiera 

de las opciones reales para la resolución de este conflicto se pueda concretar, la 

reactivación de la mina, la autorización de la consulta comunitaria, o la clausura 

definitiva de la licencia, fortaleciendo así la unión y sentido comunitario en 

militancia es esencial desde la organización La Puya. 

 

           Ha existido una estrategia subjetiva estructurada en contra de las 

comunidades, sobre todo afectando la cotidianidad dentro de las mismas, con 

fines de lograr hostilidad; de la misma manera, la resistencia por parte de las 

comunidades también ha sido bien diseñada, para mantener lo pacífico a pesar 

de esa hostilidad.  A continuación, se muestra textualmente la opinión vertida 

con respecto a este tema que ha afectado emocional y socialmente a la 

comunidad: 

“para nosotros, la cotidianidad ha sido siempre de sobrevivencia, nuestros 

recursos naturales no son del todo abundantes, nos hemos valido de ellos para 

vivir, ya que nuestros recursos económicos son escasos” 

“Después de iniciado el conflicto, las relaciones sociales se fueron debilitando, 

sobre todo en las familias, ahora ya no es lo mismo, incluso se han llegado a 

desintegrar familias, porque unos están a favor y otros en contra de la minería” 

 

           La realidad y perspectiva comunitaria se ha basado en la utilización de los 

recursos naturales con los que cuentan para mantener un equilibrio comunitario 

a lo largo de su vida y cotidianidad, aunque estos sean escasos, por lo que, en el 

consumo de grandes cantidades de estos recursos que la mina utiliza se puede 

ver un panorama difícil incluso para el sostenimiento de la vida.   
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      El apoyo y aporte a la resistencia pacífica La Puya, no tiene que ver con lo 

económico o lo material necesariamente, consiste también en el tiempo, entrega 

y el aprendizaje de nuevas formas de expresión y militancia.  La experiencia de 

aporte, compromiso, entrega y dedicación que las personas han dado en estos 

años se puede encontrar en este pequeño párrafo textual, obtenido a través del 

grupo focal realizado:  

 

“Algo que nos mueve profundamente permanecer en resistencia, son las 

generaciones futuras, qué será de ellas si nosotros no defendemos a nuestra 

madre tierra y los recursos que nos provee” 

“La defensa por el agua, ya que es de todos y todas, no solo es el agua de San 

Pedro Ayampuc, ni de San José del Golfo, es el agua de todo el departamento 

de Guatemala” 

“El aporte y apoyo más grande que hemos dado cada una de las personas que 

formamos la resistencia es la vida misma, ya que hemos estado en riesgo aún 

de perderla” 

 

           Todos estos esfuerzos se pueden tratar de comprender desde la valentía 

comunitaria por la vida, siendo esta valentía para la propia vida y la de los 

demás, ya que la defensa no es solamente por los recursos naturales de las 

comunidades sino para todas las personas que hace uso de ellos, sin recibir o 

esperar algún tipo de reconocimiento. Por lo tanto, el aporte y apoyo material con 

el que las personas contribuyen a la resistencia no es comparable en una 

mínima parte con la vida en sus diferentes esferas y concepciones puestas como 

barricada a lo largo de toda su militancia.  

 

           La organización creada les permite garantizar una presencia permanente 

en la resistencia, al menos así lo han hecho a lo largo de estos años, aunque las 

diferentes circunstancias de vida y su dinámica constante plantea 

cuestionamientos validos a nivel personal, familiar y colectivos de permanencia o 
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desplazamiento, la opinión acerca de esto se detalla en la siguiente información 

textual: 

 

“Las cosas legales en Guatemala cuestan mucho, en dinero y tiempo, pero se 

debe permanecer en pie.” 

“Se pueden perder batallas, pero la guerra no se ha perdido, veo difícil que los 

miembros de las familias pidieran que dejáramos este proceso y si en caso 

sucediera esto, seguramente perdieron el rumbo o tal vez se cansaron” 

“Si nos forzaran a salir de forma personal de este lugar, haríamos lo que 

sabemos hacer, resistir pacíficamente, también haríamos las denuncias y 

acciones legales que sean necesarias, pero de forma individual, porque eso ya 

sería un delito” 

 

           Ser forzados a irse o aceptar el proyecto es algo que no está contemplado 

en su perspectiva comunitaria y que en todo caso se visualizan a futuro en la 

defensa y lucha por la vida.  Esta es una actitud de  militancia no de cinco años, 

sino es un devenir de décadas de experiencia comunitaria en las diferentes 

aldeas de los municipios ya que a través de toda una organización comunitaria 

han aportado elementos fundamentales para el surgimiento, mantenimiento y 

permanencia de esta resistencia reconstruyendo el tejido social y con ello 

garantizar una herencia comunitaria. 
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TRIANGULACIÓN DE TÉCNICAS 

             INFORMACIÓN  
 

CATEGORIA  
 

TÉCNICAS Y MÉTODOS   

OBSERVACIÓN 
PARTICIPANTE ENTREVISTA 

ELEMENTOS 
COINCIDENTES 

Resistencia pacífica 
Organización social  

Participación 
“Todos somos la 

puya” Tejido social  

Comunicación asertiva “Luchar por la vida” Representación social  

Resistencia pacífica 
Resistencia pacífica 
Organización social  

Libertad de expresión “Unión comunitaria”  Tejido social  

Afectividad “Apoyo mutuo”  Colectividad   

Empoderamiento 
“Consulta 

comunitaria”  Poder  

Organización social  Equidad organizativa “Valentía al luchar”  Igualdad social  

Organización social  Relaciones de poder “Acciones concretas” Conflicto social 

Resistencia pacífica Solidaridad  “Recursos naturales”  Cosmovisión comunitaria 

Resistencia pacífica Empatía  “Familia”  Tejido social  

Organización social  Colaboración  “Establecer roles” Subjetividad social  

 

           Por medio de la resistencia pacífica las personas buscan encontrar 

elementos que justifiquen su permanencia, que retribuya sus aportaciones y 

sobre todo tratar de encontrar sentido ante la incoherencia de las políticas de 

Estado.  

           La integración, comprensión y aprendizaje continuo en cuanto a su 

concepción de realidad ante el presente conflicto, sumado a los procesos de 

reflexión por los que han atravesado, deriva a la continuidad de lucha y 

resistencia pacífica, ha traído dificultades en la dinámica comunitaria, pero 

también, ha posibilitado espacios de dialogo, de formación, de participación, de 

construcción comunitaria, de información y de organización, para que exista 

reconocimiento propio y del otro en su quehacer dentro de la militancia.    

           En las comunidades existe un sentido de pertenencia territorial, haciendo 

eco dentro de las mujeres, “Ante el acaparamiento de tierras que llevan a cabo 

empresas productoras de agro combustibles y mineras, la regularización de la 
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tenencia de los terrenos se ha convertido en una prioridad para las mujeres43,  

esto se ve reflejado en el papel de contribución desde varios escenarios por 

parte de ellas.   

           Hombres, juventud, niñez y adultez mayor también se han volcado al 

apoyo de esta lucha como resultado de la percepción de los hechos y 

acontecimientos concretos antes, durante y después del conflicto, haciendo 

énfasis en una historicidad territorial heredada desde la cosmovisión e ideología 

comunitaria que se contrapone al favoritismo desde el modelo de estado opresor 

hacía el pueblo y comunidades específicas, promoviendo la desigualdad social y 

la discordia entre las poblaciones de distintos lugares en donde se autorizan los 

mega proyectos con finalidades extractivas o de aprovechamiento ambiental.

                                                           
43MÉNDEZ Gutiérrez, Luz y Amanda Carrera Guerra, Mujeres indígenas: clamor por la justicia, violencia 
sexual, conflicto armado y despojo violento de tierras. Guatemala: ECAP, 2,014.  p 42 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones  

4.1.1 Las relaciones de poder en esta comunidad en resistencia pacífica han 

permitido una modificación en cuanto a la concepción vertical del poder y 

se ha descentralizado de forma horizontal, en donde la participación es 

promovida como la búsqueda de un empoderamiento constante y una 

alternativa de transformación comunitaria.  

 

4.1.2 A través de la lógica discursiva de poca duración, sin ejecutar ningún tipo 

de violencia, tampoco de influencias de ningún partido político, han 

logrado posicionarse y tener el reconocimiento institucional incluso del 

mismo Estado para hacer valer derechos humanos y comunitarios, siendo 

respaldados por resoluciones judiciales, buscando justicia expresada en la 

resistencia pacífica y de toda una organización comunitaria acumulada, 

accionando de forma legal ante las arbitrariedades, siendo un ejemplo de 

lucha para todo un país.  

 

4.1.3 Esta organización es un claro ejemplo de que la omisión y exclusión social 

comunitaria, trae repercusiones en cuanto a la ruptura de tejido social.  

Demostrando desde su cotidianidad una transformación a través de 

mecanismos no violentos que rompen con la dinámica social de guerra y 

relaciones de poder desiguales e injustas. 

 

4.1.4 Las representaciones sociales en la organización social La Puya han 

transformado realidades individuales, contribuyendo a la creación de una 

nueva forma de vinculación, organización, articulación y reparación de un 

tejido social roto, aprovechando la experiencia comunitaria en 

organización, solidaridad y afectividad. 
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4.2  Recomendaciones 

 

4.2.1 Mantener el posicionamiento desde la resistencia pacífica para que las 

atribuciones y las relaciones de poder sean de forma igualitaria, ya que la 

organización ha sido en función del respeto de todas las personas que 

conforman La Puya.  

 

4.2.2 Promover la investigación psicológica en función del aporte en cuanto al 

reconocimiento y potencializar los recursos comunitarios como una base 

importante que permita accionar en función de sus derechos con la 

consigna de participación y consenso por parte de las personas que 

formen parte de los procesos de investigación. 

 

4.2.3 Incentivar estudios que demuestren las arbitrariedades con las que el 

Estado o las empresas transnacionales imponen sus condiciones de 

“desarrollo”.  Es decir, favorecer la realidad comunitaria, ya que, como 

investigadores de la universidad estatal, supondría que los atropellos del 

pueblo sufridos por estos entes impositivos tendrían el foco de atención y 

así conocer los acontecimientos que permiten la mal llamada insurgencia.  

 

4.2.4 Documentar y hacer público los aportes sociales, culturales, psicológicos 

e ideológicos que se han desarrollado a lo largo del tiempo con las 

personas que forman parte de las resistencias o movimientos sociales, de 

manera que se evidencien que existen espacios alternativos dentro de las 

dinámicas comunitarias con la aprobación y validación de las personas 

que participaron en los procesos. 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ANEXO 1 

LISTA DE COTEJO, PARA OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA  

INCISO INDICADORES SI NO EVENTOS SIGNIFICATIVOS  

1 Participación        

2 Libertad de expresión        

3 Empoderamiento        

4 
Equidad en 
organización       

5 Relaciones de poder       

6 Colaboración         

7 Comunicación asertiva       

8 Afectividad        

9 Solidaridad       

10 Empatía        
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ANEXO 2 

COMPLEMENTACIÓN DE FRASES 

 

1. La resistencia es: _____________________________________________ 

 

2. Mi contribución a la resistencia: _________________________________    

 

3. Al participar me siento: ________________________________________ 

 

4. Qué busco con la resistencia: ___________________________________ 

 

5. La tierra representa: __________________________________________ 

 

6. Soy parte de la resistencia para: _________________________________ 

 

7. La resistencia me da: _________________________________________ 

 

8. La resistencia da a conocer: ____________________________________ 

 

9. Las empresas mineras son _____________________________________ 

 

10.  El Estado guatemalteco es: ____________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ANEXO 3 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA 
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LIDERAZGO FEMENINO   APOYO MUTUO

ESTABLECER ROLES  REUNIONES

DIÀLOGO  AUTONOMÌA

ASESORAMIENTO LEGAL  OTRO

FALTA DE CONSULTA POPULAR

FALTA DE APOYO DEL ESTADO

COACCIÒN O AMENAAS 

AMENEZA A LOS POCOS RECURSOS NATURALES

QUE POSEE LA COMUNIDAD

5. ¿Què mètodos cree usted que han servido para organizarse de mejor forma y asì seguir 

manteniendose en resistencia ante la explotaciòn minera?

4. Enumere las entidades u organizaciones pùblicas y/o privadas que han apoyado de 

diversas formas el objetivo de la resistencia La Puya:

Especifique: 

6. ¿Cuàles son los hechos, acciones o acontecimientos que considera fueron importantes

para que la resistencia ante la explotaciòn minera se formarà?

OTROS (Especifique): 

7. En pocas palabras:¿Què significa para usted las siguientes frase?:

"Luchar por la vida"
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Organiaciòn equitativa   Propòsito claro

Trabajo en comuniòn

Conciencia de su lucha

11. ¿Què me hace sentir y pensar estar en resistencia?

10. ¿Hacìa donde considera que va La Puya (como se visualizan en el futuro)?

"Todos somos la Puya"

"La Puya vive, porque resiste"

8. ¿En situaciones de crisis o peligro que factores emociones, mentales y/o espirituales han 

hecho que los integrantes de La Puya se sigan manteniendo firmes y convencidos de su 

propòsito?

Especifique:

9. ¿Què considera que los hace diferentes o similares a otras resistencias que se han 

desarrollado en el paìs (activas o no activas actualmente)?

Especifique:

 Participaciòn mayoritaria

de mujeres

Participaciòn de niños 

y ancianos
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

ANEXO 4  

GUÍA PARA GRUPO FOCAL  

 

Fecha: Junio de 2016 

Lugar: Comunidad en resistencia La Puya, San José del Golfo, Guatemala 

Actividad: Grupo Focal 

Tema: Cosmovisión del territorio 

Nombre del Moderador: David Ismatul / Lorena González  

Participantes: 15 personas de la comunidad en resistencia La Puya 

 

1) Historicidad del Territorio 

 ¿Cuál es el origen de esta comunidad? 

 ¿Cuál es la historia ancestral que conoce referida por sus ancestros? 

  ¿Cuál es la historia ancestral étnica en esta comunidad? 

2) Contexto actual del territorio 

 ¿De qué forma considera que el presente conflicto ha dañado al territorio? 

 ¿Cuál cree que es el sentimiento general que hay en la comunidad ante el 

presente conflicto? 

 Si la tierra pudiera hablar y quejarse ¿Cuál cree que sería el reclamo 

principal que tuviera? 

 ¿Cuáles han sido los factores determinantes que han generado este 

conflicto? 

3) Visualización a futuro del territorio.  

 ¿Cree que existirá un final favorable para la comunidad? 

 ¿De qué forma ha trasladado a las nuevas generaciones la historicidad de 

esta comunidad?  

 ¿Cuál ha sido la perspectiva de las nuevas generaciones ante el conflicto? 

 ¿Cómo se visualiza la realidad de la comunidad en cinco años? 
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Fecha: Junio de 2016 

Lugar: Comunidad en resistencia La Puya, San José del Golfo, Guatemala 

Actividad: Grupo Focal 

Tema: Sentido de pertenencia a la comunidad  

Nombre del Moderador: David Ismatul / Lorena González  

Participantes: 15 personas de la comunidad en resistencia La Puya 

 

1) Cotidianidad 

 ¿Describa su cotidianidad antes de iniciarse el conflicto? 

 ¿Describa su cotidianidad después de iniciarse el conflicto? 

  ¿Describa en qué área de su vida la afecta más el conflicto? 

 ¿Cuál es su perspectiva de vida actualmente? 

2) Apoyo y aporte a la resistencia 

 ¿De qué forma ha apoyado a la resistencia? 

 ¿Cuál ha sido la razón principal para apoyar a la resistencia?  

 ¿Existen personas que no aportan o apoyan la resistencia? 

 ¿Pondría en peligro su vida o la de un familiar por la comunidad en 

resistencia? 

3) Permanencia y desplazamiento 

 Si se resuelve a favor de la minera el conflicto ¿Seguiría viviendo aquí? 

 Si el conflicto se alarga por mucho tiempo, ¿Se quedaría o se iría? 

 ¿Qué haría si lo forzaran a irse de este lugar? 

 Si su familia le pide que se desplacen a otro lugar y las personas que han 

luchado en la resistencia le pide que se quede, ¿Qué haría?  
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RESULTADO DE OPINIÓN COMPLETAMIENTO DE FRASES 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 TOTAL
Lucha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Pacífica  1 1 1 1 1 1 1 1 8
Defensa 1 1 1 1 1 1 1 1 7

Vida 1 1 1 1 1 1 6

FRASE # 2
Tiempo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Acompañar 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Presencia 1 1 1 1 1 1 1 7
Divulgar 1 1 1 1 1 5

FRASE # 3
Animado/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Satis fecho/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Tranqui lo/a 1 1 1 1 1 1 1 7

Fel iz 1 1 1 1 4

FRASE # 4
Justicia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Paz 1 1 1 1 1 1 1 7
Bienestar 1 1 1 1 1 1 1 6

Futuro 1 1 1 1 1 1 6

FRASE # 5
Madre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Vida 1 1 1 1 1 1 6

Futuro 1 1 1 1 1 1 1 6
Sustento 1 1 1 1 4

FRASE # 6
Protección a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Natura leza 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Niñez 1 1 1 1 1 5
Dignidad 1 1 1 1 4

FRASE # 7
Aprendiza je 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Conciencia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Relaciones  socia les 1 1 1 1 1 5
Nueva fami l ia 1 1 1 1 4

FRASE # 8
No violencia  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Unión 1 1 1 1 1 1 1 7
Sentido comunitario 1 1 1 1 1 1 6

Constancia  1 1 1 1 1 1 5

FRASE # 9
Destrucción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Contaminación 1 1 1 1 1 1 1 7
Saqueo 1 1 1 1 1 1 6
Engaño 1 1 1 1 1 1 5

FRASE # 10
Opresor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Infi ferente 1 1 1 1 1 5
Incapaz 1 1 1 1 1 5

Sectoria l  1 1 1 1 1 1 5
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PLANIFICACIÓN DE REVISTA COMUNITARIA  

 

 

 

Revista Comunitaria “Entretejiendo el Hilo Social” 

Nombre de la sesión:    Construcción comunitaria, trabajo y aporte desde la resistencia pacífica La Puya 

Fecha:  15-08-2016 
              17-02-2017 
 

Tiempo: sesiones de 60 minutos 

aproximadamente  

Facilitadores: David Ismatul / Lorena 

González 

Materiales: grabadora de voz y libreta de anotaciones  
 

Objetivo de sesiones  
Dar a conocer su experiencia en su qué hacer comunitario y en la resistencia pacífica La Puya. 

Flujo de Actividades:                                                                                                                                                       

Tiempo: 30 minutos  

Materiales: grabadora de voz y 

libreta de apuntes.  

Experiencia 

Durante cada sesión se presentaron una serie de preguntas formuladas en 
base a la experiencia previa y su qué hacer comunitario y en la resistencia 
a cada persona que participó en la construcción de los artículos que se 
desarrollaron dentro de la revista comunitaria “Entretejiendo el hilo 
social”  

- Cuando se explicó la dinámica, se procedió a grabar el audio de 
las diferentes entrevistas realizadas. 

- Una vez recabada la información se procedió a transcribir la 
información obtenida, para trabajar la diagramación, arte y 
diseño de la revista.  

 

Tiempo: 10 minutos 

 

Reflexión 

Valorar las diferentes acciones y dinámicas desde la percepción en las 
experiencias comunitarias y dentro de la resistencia pacífica La Puya, 
relatadas por las personas que forman parte de esta.  

 

Tiempo: 10 minutos  

 

Conceptualización 

El contenido de la información obtenida en formato de audio y escrito se 
socializó con las personas participantes para correcciones, 
modificaciones o cambios necesarios.  

Tiempo: 5 minutos  

 

Tiempo: 5 minutos 

Aplicación 

 
Para terminar, en cada sesión, se procedió a informar sobre el 
procesamiento de la información en su totalidad, posteriormente a 
socializar el contenido de la misma con la comunidad completa de la 
resistencia pacífica La Puya, para la aprobación del contenido, 
finalizando con la entrega y publicación del documento oficial.  



REVISTA COMUNITARIA  
Entretejiendo el Hilo Social

LA 
PUYA, 
UN EJEMPLO 
DE LUCHA

GUATEMALA, MAYO 2017  - AÑO 1 - No. 1 
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una base para la Resistencia 
Pacífica la Puya 

14

16
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y el agua
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alternativo
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COORDINADOR GENERAL 
David Orlando Ismatul Payez  

Fotografía y Reportaje

Fotografía:
Página de Facebook de la Resistencia 

Pacífica La Puya 
Keme Produccoines 

Arte, Diagramación Y Diseño Editorial
Jorge Luis Nájera Nájera

jnajera65@gmail.com 
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Colaboradores: 
Brenda Lorena González
Olga Ester Ismatul Payes

Pablo David Licardié Armas 
María del Carmen Payes
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Brian Gracía  

Transcripción  
Karla Santander 
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Acompañante En Espacios Comunitarios 
Ronaldo Orrego 

 

La organización comunitaria, entre otros ele-
mentos, es producto de la participación indivi-
dual y colectiva en los diferentes escenarios de 

acción a lo largo de décadas de construcción sub-
jetiva, permitiendo atender necesidades y resolver 
problemáticas dentro de las comunidades que con-
forman los municipios de San Pedro Ayampuc y San 
José del Golfo específicamente, otorgando un sen-
tido de pertenencia e importancia a las personas. 

Este sentido de pertenencia comunitaria no solo 
responde al criterio de un territorio geográfico, 
sino a toda una configuración histórica, cultural, 
social y ancestral que permite la conciencia de lu-
cha ante cualquier situación o entidad que atente 
contra las bases fundamentales sobre las que se 
erigen las comunidades. A partir del año 2012 da 
inicio una problemática por el otorgamiento de la 
licencia a un proyecto minero, teniendo un impacto 
negativo territorialmente, así como en el relaciona-
miento social.  De inmediato hubo respuesta de las 
comunidades y en donde la unión ha sido indispen-
sable para afrontar esta situación. 

De toda esta dinámica, surge como realidad la re-
sistencia pacífica La Puya, en donde converge el in-
terés común de darle atención, procurar acciones 
concretas y seguimiento a la problemática minera 
en este lugar, con la esperanza y la fe de que se re-

suelva de forma positiva para las comunidades con 
el cierre definitivo del proyecto. 

Esa realidad llamada resistencia pacífica La Puya, 
permitió espacios para la expresión comunitaria, 
surgiendo en ella realidades paralelas.  Entendién-
dose como los esfuerzos materializados en hechos 
y acciones de forma grupal o individual que se han 
realizado dentro de la resistencia con el propósito 
de aportar a esta lucha. 

Militar, soportar, sostener y resistir diversas situa-
ciones, produce un desgaste normal, siendo este 
físico, emocional, psicológico, social o económico.  
Necesitando un espacio y tiempo para llenar de 
energía y de luz el espíritu de lucha.  Por lo que, 
la propuesta de la revista “Entretejiendo el hilo so-
cial” tiene como propósito que en el reconocimien-
to del esfuerzo y trabajo realizado a lo largo de la 
resistencia se encuentren esos elementos resilien-
tes, ya que en el reconocimiento del otro en su qué 
hacer permite el reconocimiento de sí mismo.

Plasmar algunas acciones de las muchas que exis-
ten en esta vasta y rica dinámica comunitaria, es 
una forma pequeña de aportar desde lo académico 
investigativo y desde el interés personal por la ad-
miración profunda que tengo a esta gran lucha y 
que ha sido ejemplo para todo el país.  

DAVID ORLANDO 
ISMATUL PAYEZ

La Puya, un ejemplo de lucha

davismapayez@gmail.com
Teléfono: 54593145

ÍNDICE  
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MOTIVACIÓN DE LA MUJER PARA 
PERTENECER A LA RESISTENCIA 

PACÍFICA LA PUYA
Candelaria: “Nuestro objetivo es claro y firme, estamos 
aquí por defender el agua y nuestro territorio. A pesar de 
que es un territorio árido aquí hemos nacido, vivido, aquí 
están enterrados nuestros antepasados, por lo que el valor 
de esta tierra es muy elevado”   

Felisa: “La motivación principal son las nuevas 
generaciones, por ellos es que estamos aquí, porque 
queremos entregarles un territorio digno en donde puedan 
vivir y crecer, así como a nosotros nos heredaron nuestros 
antepasados el territorio y el agua” 

Deodora: “Desde que vi un vídeo de como la minería en 
San Marcos causa desastre ante la explotación de recursos 
naturales, nació en mi la idea y el deseo de formar parte 
de un grupo para motivar a las demás personas y tomar 
medidas para que esta empresa no se viniera a instalar 
cerca de nuestras comunidades.  Las motivaciones 
principales es defender a la madre tierra, el agua, tener 
un medio ambiente libre de contaminación, ya que los 
terrenos cercanos donde se instaló la minería es la que 
nos provee el sostenimiento través de la de la siembra y 
cosecha de granos básicos” 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
  Y SU APORTE

Candelaria: “Desde el principio nos dimos cuenta que 
era importante que las mujeres nos pusiéramos al frente 
cuando exigíamos el retiro de la minería de este lugar, 
porque nosotras tendemos a resolver las cosas de forma 
pacífica, la mujer tiene un poco más de capacidad para 
resistir, en ocasiones hemos sido como una barrera entre 
las fuerzas armas y la resistencia.  Hemos utilizado como 
recurso nuestra fe elevando canticos y rezos durante las 
represiones”   

Felisa: “Durante el tiempo que llevamos en resistencia, 
hemos visto como las cosas en las comunidades han 
cambiado, en la participación encontramos una forma 
de liberarnos del sistema machista que ha existido en 
las comunidades y en el país.  Las aportaciones en la 
resistencia ha sido nuestro tiempo y presencia, hemos 
pasado navidades, cumpleaños, asuetos, aquí, pero creo 
que todo esto ha valido la pena”

Deodora:  “Yo me di a la tarea de ponerme en contacto 
con más mujeres interesadas en la participación, nosotras 
podíamos echar las tortillas, cocinar algo y estar cerca de los 
hombres y en medio de eso fue que comprendimos que la 
participación de la mujer era importante, nosotras vemos 
las cosas de diferente forma, en cierto sentido somos más 

LA MUJER EN LA RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA
MARÍA CANDELARIA CARRERA CATALÁN, DE ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC 

FELISA MURALLES, DE ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC 
DEODORA OLIVA, DE ALDEA EL GUAPINOL, SAN PEDRO AYAMPUC

Niñez, juventud, hombres y adultez mayor, se han mantenido 
unidos y en constante militancia a lo largo del tiempo en la 
resistencia pacífica La Puya, a esto se debe sumar el papel 

que la mujer ha desempeñado, siendo realmente importante 
en cuanto a la igualdad en participación y rol, ha propiciado 

que la fuerza en esta lucha sea equitativa. 

FELISA MURALLES
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL

        REALIZADO POR: DAVID ORLANDO ISMATUL PAYEZ EN LA RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA                                                                                                                                                                        FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESITENCIA PACÍFICA LA PUYA
        COLABORACIÓN: BRENDA LORENA GONZÁLEZ

FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA
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pacificas que los hombres, pensamos que al momento de 
estar en resistencia la violencia no era necesaria y al ser 
pacíficos se han logrado mejores resultados”

EXPERIENCIAS SOBRE LAS 
REPRESIONES

Felisa: “Definitivamente ha sido algo injusto que nos ha 
tocado vivir, algo difícil, y que de alguna forma lo hace 
pensar mucho a una, pero nos han hecho fuertes, las 
comunidades hemos demostrado nuestra unión, y que a 
pesar que somos pacíficos nos han violentado sin razón 
alguna”

Deodora: “A nivel personal fue algo muy doloroso, 
fueron momentos difíciles, nunca me imaginé que iba a 
enfrentarme a algo así, situaciones de total atropello a la 
en población general no hubo límite, fue como venganza 
por parte del Estado hacia nosotros.  Por otro lado, estas 
situaciones han permitido que nos relacionemos mejor y 
fortalecer nuestras comunidades»

LA MUJER Y SU COTIDIANIDAD
Candelaria: “En muchas ocasiones la mujer ha asumido 
la imposición del rol doméstico, pero además de eso 
también el rol de enfrentarse y defender a nuestra 
madre tierra.  También existe el posicionamiento de la 
mujer, que se resiste a continuar este mismo sistema 
patriarcal y a seguirlo reproduciendo, en cuanto a la 
igualdad del rol de género, ya que se pretende que todos 
y todas nos involucremos en la dinámica de igualdad en 
derechos y responsabilidades, pero esto no quiere decir 
que como mujeres y con roles aprendidos no hagamos lo 
que haya que hacer.”

Felisa: “La cotidianidad como mujer ha cambiado, 
tenemos que compartir nuestras tareas, ahora no 
solamente somos madres, esposas y con nuestras 
tareas en casa, ahora somos mujeres activas dentro de 
la resistencia, por lo que la organización del tiempo para 
realizar nuestros que haceres ha sido importante para 
poder continuar y no afectar nuestro rol den la casa y en 
la resistencia” 

Deodora: “Ha resultado un poco difícil acomodar 
nuestro tiempo, sabemos que el hogar es primero, 
pero hemos logrado hablar esto en familia, nos hemos 
puesto de acuerdo, ya que un fin del conflicto minero 
ha sido dividir nuestros hogares y comunidades, por lo 
que nos organizamos, apartando cada cinco días el turno 
que nos corresponda. Dentro de la cotidianidad como 
mujeres en la resistencia, hemos aprendido a dialogar, 
a compartir ideas o socializar diferente información con 
los demás miembros de la resistencia, que antes solo 
saludábamos de paso, pero ahora es una participación 
más activa, incluso siendo como una segunda familia” 

REFLEXIÓN DESDE LA MUJER EN 
RESISTENCIA

Candelaria: “En La Puya hemos resistido de forma 
pacífica la batalla en contra de la minería, pero 
realmente es una batalla en contra del sistema, que 
quieren despojarnos de la madre tierra, por lo que 
hago un llamado tanto a mujeres como a hombres a 
que nos unamos, porque los recursos naturales que 
estamos defendiendo no benefician únicamente a las 
comunidades que conformamos la resistencia pacífica 
La Puya, sino a todos los sectores cercanos a esta” 

Felisa: “Como mujeres podemos aportar mucho y de 
forma significativa si nos lo proponemos, ya que la 
mujer es parte importante dentro de la sociedad y de 
la familia, pero también juega un papel fundamental 
en la participación dentro de nuestras comunidades 
o en los diferentes grupos en los que estamos, por lo 
que insto a las mujeres para que se organicen y peleen 
por sus derechos, por la vida y el futuro de las nuevas 
generaciones resistiendo en contra de tanto mega 
proyecto en el país”  

Deodora: “Como mujer y en participación activa dentro 
de la resistencia pacífica La Puya, invito a las mujeres 
para que se organicen y aprendan a defender la vida, el 
territorio y el agua, solo de esta forma se defiende el 
futuro de nuestros hijos e hijas.  Por lo que el mensaje 
es para todos los grupos de mujeres en donde se 
encuentren para que se unan a las diferentes resistencias 
para luchar por el territorio que es de todos y todas”.

MARÍA CANDELARIA CARRERA CATALÁN
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL

FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA

MUJERES EN RESISTENCIA
FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA 
LA PUYA

DEODORA OLIVA
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL
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¿Cómo surge Keme producciones? 

Julio: “Este grupo nació luego de una serie de talleres que 
“RETZIKING” impartió a la juventud de la resistencia pacífica 
La Puya de capacitación en filmación, edición y producción 
de video, financiado por protección internacional,  esto se 
realizó en los meses de agosto y septiembre de 2015”

¿Cuál es el trabajo de Keme producciones? 

Julio: “Se realizan pequeños documentales acerca de la 
resistencia, tratando de concientizar a la demás población 
y también como una forma de reconocimiento hacia 
el esfuerzo que han hecho los y las participantes de la 
resistencia pacífica La Puya”  

POR: DAVID ORLANDO ISMATUL PAYEZ 
LUGAR: ALDEA LA CHOLEÑA DEL  MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, GUATEMALA.

KEME PRODUCCIONES
Julio Rubén Sandoval Castellanos, 18 años de 
edad, originario de aldea La Choleña del mu-
nicipio de San José del Golfo, departamento 

de Guatemala, actualmente es un participante 
activo de la resistencia pacífica La puya y ha 
contribuido de forma significativa desde las 

redes sociales y lo relacionado a producción de 
videos y corto metrajes de la realidad del con-

flicto que se suscita en la región. 

¿Cuál es el significado de Keme Producciones? 

Julio: “Keme es el nahual de la resistencia y significa 
renacer, precisamente la resistencia nació en marzo del 
2012,  y producciones, porque somos productores de 
videos” 

Integrantes de Keme Producciones y sus atribuciones 

Julio: “Trece miembros integran actualmente keme 
producciones, en dirección se encuentran Anally  
Castellanos y Teresa Castellanos, en producción Gladys 
Sandoval e Isabel Morales, en cámara José Castellanos, 
Rubén Camey y German Muralles, sonido lo integra 
Gerardo Chutan y en edición Cecilia Oliva, Jennifer Chutan, 
Ricardo Carrera, Sebastián Coxaj  y Julio Castellanos».

Acerca de su material de trabajo

Julio: “Durante la capacitación, se realizaron tres videos: 
LOS PERROS DE PEPE, esta es una pequeña ficción.  Los 
otros videos llevan por nombre NIÑOS EN RESISTENCIA 
y CONSUMIDOR FINAL ambos muestran los testimonios 
tanto de la niñez como de personas adultas que participan 
en la resistencia.  De forma independiente hemos 
realizado tres documentales, el primero se titula FLOR DE 
LUCHA, este es un agradecimiento a todas las mujeres de 
la resistencia.  El segundo video se titula DICIEMBRE SIETE, 
en él hacemos memoria de la represión sufrida.  El tercer 
video es un tráiler de la línea del tiempo de la resistencia” 

Financiamiento para realizar el trabajo

Julio: “Todo el equipo técnico para grabación nos fue 
proporcionado por protección internacional desde el 
momento en que participamos en la capacitación, ahora el 
trabajo de filmación de forma independiente, en relación 
a cualquier costo durante el trabajo es sufragado por el 
equipo de keme producciones” 

PARTE DEL EQUIPO DE KEME PRODUCCIONES.  AL CENTRO EN CÁMARA JULIO SANDOVAL EN AUDIO GERARDO 
CHUTÁN Y ANALY CASTELLANOS.                                                                                                  FOTOGRAFÍA: KEME PRODUCCIONES 

ARTE: KEME PRODUCCIONES 
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¿En dónde se puede encontrar el material de trabajo de 
Keme producciones?

Julio: “Tenemos una página en Facebook, se llama Keme 
Producciones y es allí donde hemos subimos todo nuestro trabajo 
de filmación, contenido o eventos para que la gente pueda conocer 
de nuestra realidad”

¿Se encuentran actualmente trabajando en algún proyecto 
nuevo?

Julio: “Tenemos un videoclip que ya está filmado, pero estamos 
trabajando en la edición, el tema musical que contiene el video 
es de Jesús Oliva Pérez.  Además hemos pensado en apoyar a 
otras resistencias como las que están en San Rafael, El Estor y en 
Chuarrancho, sin embargo, por diversas razones y compromisos, 
ha sido difícil echar a andar estos proyectos” 

¿Qué se pretende dar a conocer a través de keme 
producciones?

Julio: “Tratamos de tomar las ideas, expresiones y experiencias 
vividas de las personas de la resistencia pacífica La Puya y 
transformarlas por medio de testimonios e historias  captadas 
en video para dar a conocer la historicidad, contextualización, 
actualidad y visualización de nuestra lucha.  Otro objetivo es 
hacer un llamado a todas las resistencias que hay en contra de 

GRABACIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL.  FOTOGRAFÍA: KEME PRODUCCIONES

KEME FILMANDO ESCENAS PARA MATERIAL DE VIDEO.   FOTOGRAFÍA: KEME PRODUCCIONES 

proyectos mineros, de hidroeléctricas y de monocultivos que 
están aumentando, así como a las personas en general para que 
tomemos conciencia del daño a nuestras tierras y comunidades” 
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GRUPO MUSICAL NORTEÑO 
“LAS CUERDAS DE LA RESISTENCIA”

En medio de la tristeza, dolor, miedo, angustia y variedad de estados emo-
cionales que se propiciaban durante y después de las diferentes represiones 
sufridas por parte de la fuerzas armadas en defensa de los intereses de la 
empresa minera, la resistencia pacífica La Puya, prefería cantar en vez de re-
sponder las agresiones, por lo que la música y las letras que acompañaban las 
canciones que entonaban, permitió descargar en buena medida y encontrar 
liberación emocional y psicológica de esos amargos momentos. 

¿Cómo se originó el grupo Las cuerdas de la resistencia y cuánto 
tiempo llevan juntos? 

Adolfo Chután: “Cuando sufríamos atropellos por parte de los anti motines, 
la policía y altos mandos que a veces acompañaban las represiones en contra 
de la resistencia pacífica La Puya, nosotros cantábamos en lugar de respond-
er violentamente, ahí fue, a través del sufrimiento y dolor donde se formó el 
grupo.  Así hemos alegrado muchos corazones, hemos tratado de que la vida 
no se amargue, ante los atropellos que hemos vivido y la incapacidad de los 
gobernantes de solucionar este problema, dándole vía libre a extraños y sin 
ningún consentimiento para que saqueen las riquezas naturales que Dios nos 
dado.  Llevamos juntos como grupo más de cuatro años”. 

“Las cuerdas de la resistencia” ¿Qué significado tiene?

Adolfo Chután: “El mayor significado que tiene es, que cuando más tristes 
estábamos, terminábamos alegrándonos la vida con ellas…(Las cuerdas de 

POR: DAVID ORLANDO ISMATUL PAYEZ 
LUGAR: ALDEA LA CHOLEÑA DEL  MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO, GUATEMALA. 

Un sistema que alberga y protege los intereses par-
ticulares por encima de las necesidades de todo un 

pueblo, apertura espacios de dialogo y participación 
para encontrar liberación ante la represión sufrida, 

ademas del esquivo estatal que ignora las realidades 
comunitarias, por lo que esto resulta ser un escenario 
propicio para afrontar las situaciones de una manera 

alternativa.  En la resistencia pacífica La Puya, se ha de-
velado la faceta del arte en sus diferentes manifesta-

ciones encontrando algunos exponentes. 

VOCES DE LA RESISTENCIA
 GRUPO LAS CUERDAS DE LA RESISTENCIA.  PRESENTACIÓN EN SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ.   IZQUIERDA A DERECHA, ADOLFO CHUTÁN, IRINEO LÓPEZ, EFRAÍN MONTENEGRO Y BONIFACION SANDOVAL 
  FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL
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los instrumentos).  A través de ellas encontramos una forma de expresar 
nuestro sentir, nuestro dolor, al estar siendo violados nuestro derechos 
por los mismos gobernantes, ya que el trato hacia nosotros ha sido por 
medio de la agresión, represión y hasta criminalización”.

Integrantes del grupo Las Cuerdas de la resistencia 

Adolfo Chután: “Irineo López Camey, de la aldea San Antonio el Ángel, 
San Pedro Ayampuc, él es quien requintea, es un señor de avanzada 
edad pero de mucho espíritu, en el bajo está Efraín Montenegro de la 
aldea El Carrizal, San Pedro Ayampuc,  la otra guitarra la toca Bonifacio 
Sandoval, él es de la aldea La Choleña San José del Golfo y su servidor 
Adolfo Chután, soy el que canta y también toco guitarra soy originario 
de la aldea El Carrizal”

Recorrido musical del grupo “Las cuerdas de la resistencia”

Adolfo Chután: “Nos hemos presentado en Huehuetenango, Mata-
quescuintla, Cobán y en bastantes lugares circunvecinos de nuestras 
aldeas.  Nos solicitan para que acompañemos actividades culturales, 
cumpleaños y fiestas pequeñas, también nos hemos presentado en fes-
tivales solidarios para apoyar a la gente que también está en la misma 
lucha.  En una ocasión, cantamos y tocamos en Huehuetenango por los 
presos políticos, criminalizados ante la negativa comunitaria por la im-
posición de mega proyectos en el departamento” 

¿Han hecho alguna composición musical para la resistencia 
pacífica La Puya? 

Adolfo Chután: “Tenemos una, se llama “Di que no a la minería”, esta 
canción la interpretamos a cualquier lugar en donde nos presentamos, 
a través de ella compartimos lo que hemos aprendido en la resisten-
cia, porque toda esta lucha ha sido como una escuela, donde hemos 
aprendido que las cosas se pueden resolver sin violencia.   La letra de 
la canción es autoría de Isabel Muralles, esta persona forma parte de la 
resistencia pacífica La Puya, la música la hicimos entre todo el grupo.” 

¿Cuál es el mensaje que transmite el grupo Las cuerdas de la 
resistencia a través de su música?

Adolfo Chután: “Tomar conciencia sobre el daño de la minería y mega 
proyectos, además que la gente se informe de este conflicto desde la 
propia comunidad en resistencia, ya que los medios de  comunicación 
traicionan a la población, dando información en favor de la gente que 

ADOLFO CHUTÁN E IRINEO LÓPEZ CAMEY EN ALDEA LA CHOLEÑA DURANTE LA ENTREVISTA.    FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL 

son poderosas, aunque algunos medios nos han apoyado.  Nuestro mensaje 
es de esperanza y fe en Dios, para que esta situación se resuelva, además 
lleva una petición para que la gente apoye la resistencia.  La tierra ha sido 
como nuestra madre, nos ha amamantado con agua, proveído de sustento 
con los granos básicos que se cultivan y da protección a través de los árbo-
les, mantiene un equilibrio no solo para los seres humanos, sino también a 
los animales y diferentes especies de plantas o hierbas, este tipo de concien-
cia de lucha es lo que nosotros tratamos de transmitir con nuestra música” 

TEMA DE LAS CUERDAS DE LA RESISTENCIA
“DI QUE NO A LA MINERIA”

LETRA: ISABEL MURALLES
MÚSICA: ADOLFO CHUTAN, IRINEO LÓPEZ CAMEY, 

EFRAÍN MONTENEGRO, BONIFACIO SANDOVAL

Di que no, di que no, di que no a la minería
La mina causa la muerte la conciencia me decía

Di que no, di que no, di que no a la minería
La mina causa la muerte la conciencia me decía

Los mineros mentirosos dicen que no causa daño
Ellos creen que somos borregos de sus malditos rebaños

La madre naturaleza requiere nuestro cuidado
Si Diosito la ha dejado, defendamos con firmeza

La madre naturaleza requiere nuestro cuidado
Si Diosito la ha dejado defendamos con firmeza

Los países poderosos ha vivido de saqueo
Junto con los ambiciosos tienen hambre de dinero

Yo no soy hombre de ciencia pero si tengo conciencia
El mensaje ya está dado vamos a la resistencia

Los países poderosos han vivido de saqueo
Junto con los ambiciosos tienen hambre de dinero

Yo no soy hombre de ciencia pero si tengo conciencia
El mensaje ya está dado vamos a la resistencia.
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“VOCES DE LA RESISTENCIA”
Arcadeo de Jesús Oliva Pérez, es una persona que forma 
parte de la resistencia pacífica La Puya, quien ha aportado  
desde la expresión artística algunos corridos.  A traves de 
ellos se puede contemplar el sentido de pertenencia y de 
satisfacción por la lucha que se ha librado durante estos 
años, así como la relevancia que tiene para ellos y elllas 
conmemorar un año más de esperanza y valentía. 

FELICITACIONES A LA 
RESISTENCIA LA PUYA 
LETRA Y MÚSICA: ARCADEO DE JESÚS OLIVA PÉREZ

Muchas felicitaciones
Les deseo en esta fiesta 

De este cuarto aniversario 
Que cumple la resistencia 

Resistencia de La Puya 
Que es ejemplo para todos 

Esta ha sido una escuela 
Para todo aquel que viene 

El que vienen hacer los turnos 
Y el que viene a visitarnos 
Juntos hemos aprendido 
A querer y a respetarnos 

Por eso yo estoy muy contento 
En este aniversario 

Porque todo aquel que viene
Se la pasa muy contento 

Compartiendo con nosotros
De lo que es el cumplimiento 

Ya con esta me despido 
De los que me están oyendo 

Los llevo en el corazón 
Y también en pensamiento 

Para que sepan que los quiero 
Y que mucho los aprecio 

ARCADEO DE JESÚS OLIVA PÉREZ.  FOTOGRAFIÍA: DAVID ISMATUL

FELISA MURALLES
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL 

La música no es lo único que forma parte de la expresión 
artística dentro de la resistencia pacífica La Puya, ya que esta 
militancia de años se puede entender desde una configura-
ción distinta que supera la perspectiva tradicional de lucha.  Y 
es precisamente a través de la poseía, definiéndose esta como 
la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está 
sujeta a la medida y cadencia del verso,  que de forma analógi-
ca se trata de entender la constancia de estas comunidades 
que luchan de forma pacífica y poéticamente ante las atroci-
dades del Estado.

Felisa Muralles, es una mujer que se ha mantenido firme a 
lo largo del tiempo tanto en la lucha dentro de la resistencia 
pacífica La Puya como dentro de su comunidad (Aldea El Car-
rizal), de esta cuenta la experiencia y vivencia comunitaria se 
ve plasmada en uno de tantos poemas escritos por ella. 

LUCHANDO PARA VIVIR 
POEMA ESCRITO POR: FELISA MURALLES

¿Por qué destruir la tierra?
Si es la que nos da alimento
Y todo lo que esta encierra

Nos proporciona el sustento

El agua nos da la vida
Y la han contaminado 

El arsénico está muy alto
Y nada les ha importado 

Porque nuestros gobernantes 
No nos quieren escuchar 

Nos miran como ignorantes 
Y nuestra voz quieren callar 

El Papa nos hace el llamado 
De cuidar la creación 

Pero el grupo de ambiciosos 
Solo quieren explotación 

Guatemala no es la misma 
Porque el pueblo se ha levantado 

Antes éramos oprimidos 
Pero nos hemos organizado

Ya aquí me voy despidiendo 
Y confiando en el creador 

Y seguiremos defendiendo 
Lo que nos dio con amor  
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Dentro de la organización comunitaria, se puede mencionar como una 
muestra a la aldea La Cholena de San José del Golfo y aldea El Carrizal de 
San Pedro Ayampuc.   

HISTORICIDAD DE ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA EN ALDEA LA CHOLEÑA, 

SAN JOSÉ DEL GOLFO
MARCOS OCHOA CAMEY DE 57 AÑOS DE EDAD 

JOSÉ  ÁNGEL LLAMAS DE 51 AÑOS DE EDAD
CECILIO CARRILLO SANDOVAL, DE 64 AÑOS DE EDAD

Cecilio: “Después del terremoto del año 1,976 un promotor social enviado 
por el comité de reconstrucción nacional, llamado Francisco Pineda, apoyo 
para que se conformara el primer comité formal de organización comuni-
taria denominado comité pro mejoramiento.  El presidente de este comité 
fue Gregorio Castellanos, también formaron parte Claudio Franco, Patricio 
Ochoa y Esteban Catalán, después de un tiempo fue elegido el señor Vicente 
Ochoa, quien desde el principio con su actitud y la importancia que le dio a 
la organización comunitaria para buscar el desarrollo, se tuvo mayor fuerza 
para gestionar los servicios básicos, entre otros” 

“Por medio del sacerdote, el padre Salvador Valenzuela, quien fungía en 
este lugar como delegado de la iglesia católica, se logró gestionar un pro-
yecto de 60 casas.  Así como la construcción de la iglesia católica en la al-
dea. Todo esto fue trabajo y esfuerzo de las personas de la aldea.  Algunas 
personas de la comunidad interpretábamos marimba en kermes, bailes, 
chiniques, y de esta forma conseguíamos recursos para los pagos que se 
debían hacer, el dueño de la marimba era Prudencio Sandoval, persona que 
colaboró mucho con nosotros”  

POR: DAVID ORLANDO ISMATUL PAYEZ 
LUGAR: ALDEA LA CHOLEÑA, SAN JOSÉ DEL GOLFO,  Y ALDEA EL

 CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC 

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA, 

UNA BASE 
PARA LA 

RESISTENCIA 
PACÍFICA 
LA PUYA 

La construcción de la resistencia pacífica La Puya en contra 
del proyecto minero ha tenido como base fundamental la 

organización comunitaria de las diferentes localidades que la 
conforman.   La articulación de poder comunitario y accio-

nes concretas, sumado a las experiencias, conocimiento, así 
como la paciencia son elementos propios de la organización 
y esto ha sido de alguna manera replicado en el modelo de 

resistencia y organización, junto al deseo de nuevas gene-
raciones por la defensa territorial y los recursos naturales 

hacen una fuerza significativa. 

LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO EN LA ALDEA CHOLEÑA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, SE HA 
MANTENIDO GRACIAS A PERSONAS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.  DE IZQUIERDA A DERECHA JOSÉ ÁNGEL LLAMAS, 
CECILIO CARRILLO SANDOVAL Y MARCOS OCHOA CAMEY.
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL

TERRENO DONDE SE UBICA EL ESTADIO DE FUTBOL DE LA ALDEA LA CHOLEÑA. 
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL 
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Marcos: “Entre los años de 1,977 para 1,985 fue la etapa de 
una generación que trabajó y luchó para lograr varios pro-
yectos de manera comunitaria.  El 28 de julio de 1,977 según 
acta, fue la organización del comité de reconstrucción local.  
Entre los años de 1,978 a 1,980 se logra el proyecto de vi-
vienda, el comité de introducción de agua potable se hizo el 
15 de octubre del año 1,978, encabezado por Baltazar San-
doval, en ese tiempo se unió también el comité de mujeres, 
el cual trabajó en pro del puesto de salud, trabajando de for-
ma activa, todo esto vino a fortalecer la participación y fue 
ahí donde las personas se involucraron en una relación so-
cial más profunda que las motivo a participar en cualquier 
tipo de actividad que se propusiera”  

José Angel: “Durante el proceso de introducción de la 
energía eléctrica contamos con el apoyo de una persona 
que nos orientó y finalmente se logró, el cual tuvo un valor 
aproximado de 17 mil 80 quetzales.  Dentro de la historia 
de organización comunitaria, también hubo acercamiento 
de estudiantes universitarios, siendo ellos promotores sobre 
orientación social a través de Rosalía Pérez, ellos tenían un 
grupo que se llamaba COSER, fortaleciendo la organización 
comunitaria”  

Marcos: “La energía eléctrica se introdujo en la aldea La 
Choleña en agosto del año 1,981, el puesto de salud se con-
cretó posteriormente en el año 1,990.  En el año de 1,989 
empieza la organización de “Padres de familia”, y se esta-
blece un proyecto de niños aquí en La Choleña apoyado por 
una institución norteamericana, con apadrinamiento de 
personas de Estados Unidos y Europa, siendo está la segun-
da etapa de organización comunitaria, a través de institu-
ciones”

José Ángel: “En el año de 1,993 acepté la responsabilidad 
de ser presidente del comité electo, de la institución de 
apadrinamiento, la prioridad que tuve fue legalizar la aso-
ciación.  Por razones políticas partidistas de esta institución 
en este tiempo el presupuesto empezó a reducirse hasta el 
punto que recortaron al personal que nos apoyaba e incluso 
se tuvo que devolver parte del equipo que en su momento 
fue donado por la misma institución, de esta manera el pro-
yecto comenzó a diluirse.  La asociación que se había logra-
do establecer, siguió funcionando, pero a través del apoyo 
municipal, generando mucha intervención en los proyectos, 
ya no había tanta participación de las personas de las co-
munidades.  De esta forma se estable la tercera etapa de 
organización comunitaria desde la política partidista” 

Marcos: “Después de la firma de los acuerdos de paz en 
el año 1,996, cambia la política internacional en cuanto al 
apoyo a organizaciones sociales y comunitarias. En el go-
bierno de Arzú se  implementó políticas de otorgamiento de 
poder a las municipalidades quitado poder a las organiza-
ciones comunitarias y campesinas.  Por la falta de participa-
ción comunitaria y el poder delegado en la municipalidad, 
cedimos los derechos de administración del servicio de agua 
a la comuna y el puesto de salud al ministerio de salud públi-
ca, quedando a nuestro cargo algunas cosas como el salón 
comunitario.  Años después, nace una lotificación, que se 
iba a construir en el campo de futbol, que también está a 
nuestro cargo, nuevamente nos organizamos para encon-
trar una solución legal para que este terreno que había ser-
vido por más de 40 años a la comunidad no se perdiera” 

José Angel: “Se había tenido una reunión con el propietario 
del terreno, quien nos lo otorgó, luego de realizar un 
comité del campo de futbol y agilizando las gestiones 
en gobernación, se logro mantener el terrerno para la 

comunidad.   Después de todo este capítulo de organización 
comunitaria que surge inmediato al terremoto, se abre un 
nuevo capítulo en el año 2012 con el conflicto minero y es 
precisamente el 2 de marzo cuando se inicia la resistencia 
pacífica La Puya”

MODELO DE ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA EN LA RESISTENCIA 

PACÍFICA LA PUYA 
José Ángel: “Luego de conocer sobre el posible trabajo 
extractivo en este sector, nos dimos a la tarea de ir 
directamente a las aldeas informando sobre la forma 
de operar de una minería, así como las consecuencias 
ambientales y de salud que estas conllevan.  En San 
Pedro Ayampuc, se detecta la inminente instalación 
de un proyecto minero y se comienza a publicar en las 
comunidades sobre esta terrible noticia, reactivando la 
organización comunitaria.  Al principio no se tenía tanta 
organización por lo que de ser necesario se tocarían 
las campanas de la iglesia como señal para la unión 
comunitaria, al final se llegó el día, en que las campanas 
sonaron, haciendo presencia en contra del proyecto minero 
las comunidades” 

SALÓN COMUNAL ALDEA LA CHOLEÑA.
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL 

En el gobierno de 
Arzú se  implementó 
políticas de 
otorgamiento de poder 
a las municipalidades 
quitando poder a 
las organizaciones 
comunitarias y 
campesinas.

FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA
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De la organización 
comunitaria en la aldea el 
Carrizal, tenemos noción 
aproximadamente desde 
1970, pero hacia atrás de 

ese tiempo hay registro de 
trabajos en la comunidad, 

por ejemplo hay unas 
placas que se les colocaron 

a los llena cántaros que 
dicen agua pública año 

1954.

Marcos: “Actualmente La Puya es el resultado de la 
conciencia social y vocación de servicio de las personas, 
pero también de toda una acumulación de experiencia, 
conocimiento y asesoría legal en cuanto a la organización 
comunitaria representada por algunas personas”   

Cecilio: “Un panadero guarda la levadura y la echa en el 
momento adecuado para que el pan crezca, con eso me 
refiero a los principios de organización comunitaria que 
teníamos algunas personas, no éramos ignorantes en este 
tipo de procesos de organización, ya que habíamos pasado 
más de 20 o 30 años en lucha por diferentes circunstancias 
y causas, así como injusticias en contra de nuestras 
comunidades.  Aquí en la resistencia he llegado a entender 
que cuando se organiza una comunidad para emprender 
proyectos de bien común, todo es armonioso y todos nos 
dirigimos hacia un mismo lado, pero cuando se trata de 
una lucha como la resistencia La Puya, siempre resulta ser 
problema para la gente que está afuera, porque no conoce 
la realidad que se vive dentro del grupo de personas que 
forman este tipo de movimientos, especulando acerca de 
enriquecimiento a costa de los bienes comunitarios, también 
nos tildan de que hay intereses personales en juego, pero 
realmente no es así, porque nosotros contamos con esa 
conciencia social formada a lo largo del tiempo en medio de 
la construcción comunitaria»

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNITARIA EN LA ALDEA EL 
CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC.
Ramiro: “Tuve la dicha de conocer a las personas que dedi-
caron su tiempo y trabajo, logrando hacer la carretera que 
conduce de El carrizal hacia Lo de Reyes sin maquinaria, tam-
bién conocí a las personas que trabajaron por tener agua 
pública, siendo estos unos llena cántaros o llamados tam-
bién ojos de agua.  Hubo un sacerdote italiano que quería 
mucho a la comunidad, su nombre era Pedro y él nos orientó 

y apoyó para trabajar en pro del Centro de salud, de la es-
cuela, esta misma persona ayudo a que nos organizára-
mos y poder traer la luz eléctrica.  Dentro de las personas 
importantes en la organización comunitaria de esta aldea 
podemos mencionar entre otros a Tiburcio Muralles, Fede-
rico Santos, Fabián Santos, Maximiliano Oliva, Lolo Oliva, 
Tino Montenegro, Marcelino Beltrán.  A través de la expe-
riencia comunitaria de nuestros antepasados aprendimos 
a organizarnos de una mejor manera, actualmente conta-
mos con un comité de agua, otro para asuntos relaciona-
dos a la escuela, comité para la iglesia, hemos aprendido 
a organizarnos, ya que nos facilita más el trabajo comu-
nitario.  Cuando tenía siete años aprendí de organización 
comunitaria ya que acompañé a mi padre y otras personas 
a contribuir en varios trabajos dentro de la aldea” 

Oscar: “El fruto del trabajo de nuestros antepasados es 
lo que actualmente nosotros disfrutamos y esa es la idea, 
que nosotros nos mantengamos organizados para cubrir 
cualquier necesidad que se presente en la comunidad y 
que las nuevas generaciones puedan disfrutar de nuestro 
trabajo” 

Ramiro: “De la organización comunitaria, tenemos no-
ción aproximadamente desde 1970, pero hacia atrás de 
ese tiempo hay registro de trabajos en la comunidad, por 
ejemplo hay unas placas que se les colocaron a los llena 
cántaros que dicen agua pública año 1954, la escuela 
aproximadamente se construyó en el año 1960, en el año 
de 1973 fueron los inicios del Centro de salud, la carretera 
que va hacia San José del Golfo se hizo aproximadamente 
en el año 1978 sin embargo, toda esta organización comu-
nitaria que nuestros antepasados nos habían heredado se 
vio afectada por las divisiones en nuestras relaciones por el 
conflicto minero”

Oscar: “Existe un evento importante dentro de la historia 
de la organización comunitaria, aproximadamente en el 

OSCAR HUMBERTO CATALÁN 47 AÑOS (IZQUIERDA) ACTUALMENTE FOR-
MA PARTE DEL COCODE COMO AUXILIAR.  JOSÉ RAMIRO OLIVA TORRES 54 
AÑOS (DERECHA) ES EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD Y AUXILIAR COMUNITARIO.   FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL

PIEDRA DE LA CRUZ, ALDEA EL CARRIZAL.  FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL
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que ir a levantar el otro turno, también hemos aportado nuestra fuerza física y 
emocional ante las represiones que hemos vivido.  Haciendo cuentas,  cada cinco 
días hacemos turnos de 24 horas en la resistencia, y si cada jornada laboral de 8 
horas ganamos al rededor de 50 y 75 quetzales, por turno estamos aportando 
entre 100 a 150  quetzales por persona, por lo que en cinco años de resistencia 
¿Cuánto hemos aportado?   Y precisamente esto nos da tanto gusto, porque aquí 
en la comunidad somos pobres, sin embargo, el dinero no es impedimento para 
estar en resistencia y enseñar a los hijos el amor a la defensa del territorio”

Oscar: “Creo que una de las cosas importantes que se aporta a la resistencia pací-
fica La Puya, es tiempo, pero también, poder dar a conocer a otras personas que 
nos visitan la historia y las razones de esta resistencia”  

UN MENSAJE Y LLAMADO DESDE LA 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Ramiro: “El mensaje principal para las comunidades es que luchemos por vivir 
siempre unidos y organizados, con la ayuda de Dios vamos a triunfar en esta lu-
cha en contra de la división que propició el conflicto minero”

Oscar: “El llamado es para que conozcan del trabajo que se ha hecho en la resis-
tencia pacífica La puya y que se unan a esta la lucha en contra de los proyectos de 
las empresas transnacionales”

año de 1983 hubo cambio en una costumbre arraigada en nuestra comunidad 
y es que cada viernes santo sacaban a Judas y se llegaba a cada casa a leer el 
testamento, esto fue algo que no le parecía a mucha gente, por lo que el sacer-
dote de la iglesia pensó en que entre todos hiciéramos una cruz sacándola en 
procesión el viernes santo en lugar de Judas, por lo que con la cruz al hombro se 
llegó en procesión al cerro y fue allí en una enorme piedra que se instaló , antes 
era conocida como la piedra del muerto y a partir de ese momento fue bautizada 
piedra de la Cruz”. 

APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA DE 
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA

Ramiro: “En lo personal y más importante que he aprendido es a defender el terri-
torio, conocer sobre mis derechos a través de las leyes y la constitución de nuestro 
país para poder trasladarle esto a mis hijos también, he aprendido a respetar a 
todas las personas sabiendo que tenemos los mismos derechos tanto en el hogar 
como en la comunidad.  La organización es fundamental para poder vivir en paz 
porque a través de ella se puede solucionar cualquier problema que surge dentro 
de las comunidades, también a tener cautela por la maldad que hay, he apren-
dido a tener capacidad de soportar, entre muchos otros aprendizajes, por lo que 
estoy satisfecho con todo lo que he aprendido”

Oscar: “He aprendido a trabajar en beneficio de la comunidad, a tener comuni-
cación entre todos y todas y a ver los problemas y necesidades de forma conjun-
ta, he aprendido también a tener solidaridad apoyando en cosas, aunque sean 
mínimas, porque la unión es la fuerza, una sola persona por mucho que quiera le 
cuesta, pero ya en unión se convierte en una realidad” 

APORTE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
HACIA LA RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA

Ramiro: “En nuestra aldea nos reunimos para darle solución a un problema, nos 
juntamos los cocodes y comités para solventar cualquier situación ya que la unión 
hace la fuerza, en la resistencia nos reunimos las comunidades para encontrar so-
lución a las problemáticas.  Las personas que están integrando los diferentes co-
mités y cocodes en nuestra aldea y en las otras aldeas son las personas que están 
de forma activa en la resistencia.  Lo más valioso que hemos aportado definitiva-
mente es el tiempo, porque venimos del trabajo, a veces ni cenamos y tenemos 

PARTE DE RECURSOS NATURALES DE SAN PEDRO AYAMPUC.  FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL

VISTA PANORÁMICA DE ALDEA EL CARRIZAL, SAN PEDRO AYAMPUC.  FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL
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¿Cuál es la perspectiva de la niñez sobre la minería? 

Chirisquin: “Contaminación, destrucción de la madre 
tierra” 

Ed: “Trae muchas enfermedades, contamina el agua, 
mata a los animales”

Dani: “Es dañino para la salud y para la tierra”

La niñez en la resistencia pacífica La Puya 

Canchito: “Hemos luchado junto a los adultos en contra 
de la extracción de oro en nuestra comunidad, a pesar 
de que hemos tenido momentos difíciles ha habido 
unión entre las comunidades, La Puya ha sido reconoci-
da por otras personas que se han unido a esta lucha, ha 
ido creciendo y que a pesar de todo aquí somos felices”

¿Qué les gusta de la resistencia pacífica La Puya?
Chirisquin: “Nos gusta venir a los turnos, quedarnos a 
dormir en la resistencia, jugar con otros niños y niñas, y 
contemplar la naturaleza” 

POR: DAVID ORLANDO ISMATUL PAYEZ 
LUGAR:   ALDEA LA CHOLEÑA, SAN JOSÉ DEL GOLFO, GUATEMALA Y RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA.  

NIÑEZ EN DEFENSA 
DEL TERRITORIO Y 
EL AGUA 

Desde que ocurrieron las represiones por parte 
de las fuerzas armadas en contra la población que 
conforman la resistencia pacífica La Puya en marzo 
de 2012, despertó la conciencia de lucha de hombres, 
mujeres, abuelos y abuelas hacía el territorio, el agua 
y los derechos humanos que han sido violentados 
por parte del Estado, todo esto ha sido un ejemplo 
para la niñez de este lugar, quienes han apoyado a la 
resistencia desde sus posibilidades y realidades.   La 
esperanza de lucha, en buena medida se encuentra 
depositada también en las nuevas generaciones y que 
estas continúen con la resistencia pacífica en La Puya

ESPACIOS ABIERTOS Y NATURALES DONDE LA NIÑEZ SE REÚNE A COMPARTIR

EL DEPORTE TAMBIÉN HA SIDO UNA FORMA DE PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ EN LA RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA
FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ 2016 “FIESTA DE PÁJAROS”                                                                                                                                                                                                                   FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS DE LA NIÑEZ DE LA RESISTENCIA PACÍFICA 
LA PUYA.  FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA 

¿Cuál ha sido el aporte de la niñez dentro 
de la resistencia? 

Canchito: “Los domingos nos reunimos un grupo de 
niños y niñas aquí en la resistencia para colaborar en lo 
que se pueda, hemos hecho caminatas, pintado mura-
les, entre otras cosas para manifestar nuestra molestia 
ante la extracción minera en nuestras comunidades” 

Chirisquin: “También realizamos obras de teatro sobre 
la realidad de la lucha en la resistencia, a esto le llama-
mos radio teatro”

Ed: “Actuamos cosas de la vida real que se han dado en 
este lugar por el problema de la minería” 

Dani: “somos activos y activas dentro de la resistencia”

¿Qué aprendizaje han tenido en la resistencia pacífica 
La Puya?

Chirisquin: “Hemos aprendido a cuidar, a proteger a la 
madre tierra para que nosotros se los enseñemos a los 
demás niños” 

¿Cuál será el final de este conflicto minero?

Canchito: “Pienso y deseo que tenga un final feliz para 
todos nosotros, que la mina la cierren y se vayan de 
aquí” 

¿Seguirían en esta resistencia el tiempo necesario, in-
cluso hasta que fueran adultos?

Chirisquin: “Si, porque queremos cuidar nuestra sa-
lud y la de todas las personas de las comunidades de 
donde somos originarios, para que los niños y niñas 
crezcan bien, como lo han hecho con nosotros, además 
de esto, también tenemos que velar por la naturaleza” 

DÍA RECREATIVO EN ALDEA LA CHOLEÑA, SAN LOSÉ DEL GOLFO.  NIÑOS Y NIÑAS SON IMPORTANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVAS GENERACIONES QUE APUESTEN POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO Y DEL AGUA.           FOTOGRAFÍA : DAVID ISMATUL 
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PSICOLÚDICA, UN 
ACOMPAÑAMIENTO ALTERNATIVO

La psicología debe ser un proceso de 
liberación por medio de la expresión, y 

es que a través de la expresión verbal 
se descargan las distintas situaciones 

de vida que incomodan y obstaculizan 
avances en la consecución personal 
en cuanto a la resolución de conflic-
tos dentro de las diversas esferas de 
vida que el ser humano tiene.  Este 
proceso es replicado de alguna ma-

nera grupalmente, es decir, tratar de 
resolver o canalizar cualquier situa-

ción desde las relaciones que existen 
dentro de las grupalidades a las que 

se pertenece, sobre todo si estas han 
sido afectadas en su cotidianidad o 
vulnerados los derechos humanos.  

Por lo que resulta importante volcar 
la atención a esa gama de situaciones 
intra e interpersonales que engloba lo 

emocional, afectivo, cognitivo, social 
y comportamental generadas por los 

procesos negativos del conflicto mine-
ro que específicamente vino a dañar 

el tejido social en las comunidades que 
conforman ahora la resistencia pacífi-

ca La Puya.  

PRESENTACIÓN DE RADIO TEATRO EN LA CIUDAD.  FOTO: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA PRESENTACIÓN DE RADIO TEATRO EN LA CIUDAD .  FOTO: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA

CORPORALIDAD
FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA

POR: DAVID ORLANDO ISMATUL PAYEZ.  FOTOGRAFÍAS MURALES: DAVID ISMATUL 
LUGAR:     ALDEA LA CHOLEÑA, SAN JOSÉ DEL GOLFO Y RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA
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TRABAJO DE ACROBACIAS.   FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA.

El apoyo a través de juegos 
tradicionales, expresión artís-
tica por medio de la pintura 
(Murales), música (Batucadas), 
expresión verbal (radio teatro) y 
corporal (acrobacias), así como 
un acompañamiento en el pro-
ceso de lucha, han sido acciones 
realizadas desde la propuesta 
de psicolúdica, que articula el 
juego y el arte con la psicología, 
Selvyn Suruy y Paula Orellana 
han trabajado a lo largo de 
varios años principalmente con 
la niñez, pero también han con-
tribuido de forma significativa y 
valiosa con la demás población 
dentro de la resistencia pacífica 
La Puya.  Dándole a la espon-
taneidad un lugar importante 
como recurso valioso dentro de 
la estructura psicológica de la 
persona y facilitando un espacio 
alternativo de liberación distin-
to a la atención psicológica tra-
dicional. Estos profesionales han 
realizado más que voluntariado 
y mucho más que un trabajo, 
han hecho una labor humana 
admirable desde sus saberes y 
experiencias compartidas. 

BATUCADA EN LA RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL 

MURAL LA PUYA       

MURAL RESISTENCIA LA PUYA

MURAL  ALDEA LOS ACHIOTES

MURAL ALDEA EL CARRIZAL

MURAL  ALDEA LOS ACHIOTES

MURAL ALDEA EL CARRIZAL
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REFLEXIONES COMUNITARIAS
Desde la filosofía, reflexionar es considerar 
algo detenidamente, meditando y pensar 
al respecto, por medio de la reflexión se 
puede absorber y reflejar al mismo tiempo 
una situación, transformando el contenido 
que lleva a traves de las funciones superio-
res cognitivas de toda persona, trasladan-
do el resultado en una expresión material 
plasmado en una hoja de papel o en la ela-
boración de un libro, pero tambien en un 
discurso o diálogo.   Es considerada como 
un proceso natural del pensamiento en el 
que se analizan, interpretan, aclaran, se re-
lacionan ideas y se alcanzan conclusiones 

de la realidad en la que se está inmerso y 
que a su vez permite nuevas ideas. 

Por lo que el conocimiento, la experien-
cia, participación y mantenerse activos 
ha despertado más que la conciencia de 
lucha por mantener el territorio, el agua, 
y el relacionamiento social comunitario, 
también ha sido puntual en la interioriza-
ción de la realidad y trabajarla a través de 
la reflexión individual y grupal, ya que de 
esta forma han encontrado sentido y ac-
ciones concretas ante el conflicto minero 
que viven actualmente. 

    PERSPECTIVA COMUNITARIA SOBRE LA MINERÍA

“Las empresas mineras y los gobernantes prácticamente engañan a la gente, 
las confunden con publicidad falsa en los medios de comunicación sobre las ac-
ciones de la minería, a pesar de eso, existe una campaña sobre la realidad y el 
daño que causa la minera dentro de las comunidades, por lo que se espera que 
se adquiera más conciencia en cuanto a cuidar los bienes naturales y en especial 
el agua, ya que estos proyectos no solamente agotan el agua, sino que también 
la envenenan” 

    PERSPECTIVA A FUTURO DEL CONFLICTO 

“Desde el punto de vista legal, político y de participación social esperamos re-
sultados justos, la gente de las comunidades ya se encuentra más informada 
sobre esta problemática, por lo que podemos exigirle al Estado de Guatemala 
que busque políticas de desarrollo que realmente favorezcan a las comunidades 
y no que las destruya, por lo que tenemos la esperanza de una vida digna y un 
verdadero desarrollo comunitario”

    APRENDIZAJES

“En lo personal, a través de la resistencia pacífica se puede lograr más que con 
la confrontación y usando la fuerza o violencia como lo ha hecho el gobierno con 
nosotros.  Desde lo pacífico se pueden lograr muchas cosas incluso abarcando 
lo legal”

REFLEXIÓN A LA POBLACIÓN 

“Invitó a la población para que nos informemos 
de una forma real y concreta de las realida-
des comunitarias y no solamente creer lo que 
se publica en los medios de comunicación, así 
también, a que no esperemos soluciones de 
los gobernantes o que nos favorezcan, porque 
históricamente han demostrado que nunca han 
estado de lado del pueblo. Instó a que nos or-
ganicemos para continuar exigiendo nuestros 
derechos en el marco de la ley, pero de forma 
pacífica ante los proyectos extractivos”

ANTONIO REYES ROMERO, 50 AÑOS VECINO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO AYAMPUC
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL VISTA PANORÁMICA DE LA RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA.   FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL 

POR: DAVID ORLANDO ISMATUL PAYEZ 
LUGAR: ALDEA EL CARRIZAL SAN PEDRO AYAMPUC  Y RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA

ACCIONES DESDE LA RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL    

 EXPRESIONES DE LA RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA.   FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL 
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   PERSPECTIVA COMUNITARIA

“La percepción en general de la población es que se logre el cierre del proyecto 
minero.  A partir de que se inició este conflicto, surgieron tres grupos: los que 
estamos activos y participando en la lucha en contra de la minería, los que no 
participan en nada, pero no quiere decir que apoyen el proyecto minero y los que 
apoyan a la minería, aunque son una minoría, existe división comunitaria por lo 
que deseamos que este proyecto se cierre”

   PERSPECTIVA A FUTURO DEL CONFLICTO

“Al momento no se tiene un plan bien definido, cuando esto finalice, aunque esta-
mos en una propuesta de proyecto, para que el territorio en donde se encuentra 
actualmente la mina, pase a ser propiedad de las comunidades y convertirlo en 
un parque ecológico con áreas recreativas para la niñez y adultez”

   APRENDIZAJES

“El conflicto minero ha cambiado la cotidianidad de vida, diariamente estamos 
pendientes de lo que pueda suceder, esto implica que le dedicamos muy poco 
tiempo a nuestras familias, a las actividades 
sociales y recreativas, es decir hemos aprendi-
do a valorar el tiempo y espacio tanto con la 
familia como con la resistencia”

   REFLEXIÓN PERSONAL

“Existe un desgaste físico, emocional, econó-
mico, entre otros ante el conflicto minero y 
las diferentes actividades en las que asumi-
mos compromisos y responsabilidades, pero 
realmente ha valido la pena luchar y seguirlo 
haciendo”

FRANCISCO OCHOA CAMEY, 55 AÑOS DE EDAD, 
ORIGINARIO DE ALDEA LA CHOLEÑA, SAN JOSÉ DEL GOLFO

FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL 

PREPARACIÓN DE ELEMENTOS PARA CEREMONIA MAYA 
FOTOGRAFÍA: FACEBOOK RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA 

ESPIRITUALIDAD MAYA EN LA 
RESISTENCIA PACÍFICA LA PUYA

“Al sentirnos invadidos por parte de la 
empresa minera, al igual que lo hicie-
ron los españoles cuando invadieron el 
espacio y territorio ancestral, hicimos 
una comparación con la resistencia en 
ese sentido, tomando en cuenta que 
nuestra madre tierra es la que princi-
palmente está siendo dañada, enton-
ces sentimos la necesidad de acerca-
mos a esta realidad ancestral siendo 
lo originario para nosotros como gua-
temaltecos”

BONIFACIO DE JESÚS SANDOVAL 
CATALÁN, ORIGINARIO 
DE ALDEA LA CHOLEÑA DE 42 AÑOS 
DE EDAD.   FOTO: DAVID ISMATUL

IMPORTANCIA DE LA ESPIRITUALIDAD MAYA 

“En la espiritualidad maya tiene un lugar importante la tierra y los 
elementos naturales, nuestra lucha siempre ha estado en función de 
estos, como la tierra, incluyendo bosques y seres vivos que ahí viven y 
principalmente el agua, estos son de vital importancia para el sosteni-
miento de nuestra vida.  Estaremos en lucha y resistencia pacífica por 
estos elementos hasta el final”

¿Cuál fue el recibimiento de la espiritualidad maya?

“Solo el hecho de que se haya permitido este espacio es bastante, sin 
embargo, no se puede decir que el 100% de la comunidad participa 
por diferentes razones, sin embargo, para quienes nunca habíamos 
participado en esto, ha sido algo impactante sobre todo desde cómo 
se pide y como se agradece” 

REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE LA 
ESPIRITUALIDAD MAYA EN LA RESISTENCIA 

“Esto ha sido mucha más de lo que he visto y conocido a lo largo de 
mi vida.  Es importante agradecer a la vida por la oportunidad que nos 
permite de estar aquí, de poder luchar, poder resistir.  Personalmente 
ha impactado mi vida, que la madre tierra sepa que la estamos 
defendiendo” 

DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL QUINTO ANIVERSARIO DE LA RESISTENCIA    
FOTOGRAFÍA: DAVID ISMATUL






