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Resumen

En este documento se presentan los resultados de un trabajo de re-
cuperación de la memoria histórica y trauma psicosocial. La inves-
tigación se basa en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, donde la 
población se ha convertido en una fuerza de resistencia al desplaza-
miento forzado que la construcción de la presa de “El Zapotillo” les 
ha significado.

Esta investigación tiene como objetivo demostrar cómo es que la 
comunidad busca sus propias maneras de superación del traume psi-
cológico que fue causado por este conflicto socio ambiental. Entre los 
problemas que causó se encuentran la polarización y división de los 
habitantes de Temacapulín. Entre los resultados e pueden encontrar 
dos maneras en las que se manejaron estas situaciones: una donde la 
polarización en la población se resolvió una vez que se comprendió 
que el enemigo es una persona externa a la comunidad, y la división 
de la gente de la comunidad como una de las principales causas del 
conflicto. Finalmente, la resistencia y la construcción de la memoria 
histórica son percibidas como actos políticos y sociales que tienen be-
neficios en los habitantes.
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Abstract

In this document the results of a research about historic memory 
and psychosocial trauma are presented. Based on the community of 
Temacapulín, Jalisco, when the population has become a resistance 
against their forced displacement because of the construction of “El 
Zapotillo” dam.
This research has an aim of showing how the community is looking 
for their own way to get through the psychological trauma caused by 
this social and environmental conflict. It has caused polarization and 
division among the inhabitants of Temacapulín. In the results we can 
find how there are two ways in how this is managed: one where the 
polarization in the population was solved once they found the enemy 
as an outsider; and the division that was caused in the population was 
understood as one of the main causes of this conflict. Finally, the re-
sistance and the construction of a historic memory is perceived as a 
political and social act that has benefits for this population.
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Introducción

El presente documento análisis sobre los procesos y resultados del pro-
yecto de investigación e intervención en el campo de la psicología social 
intitulado: Memoria Histórica y Trauma Psicosocial en Temacapulín, Ja-
lisco, que fue financiado por el “Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el Tipo Superior (PRODEP)” durante el periodo de agosto 
2018 a enero 2020. En él se exponen principalmente las memorias de las y 
los habitantes de Temacapulín, Jalisco, México, en relación a la experien-
cia de resistir durante 15 años a la amenaza de despojo y desplazamiento 
forzado que les imponía la construcción de la represa “El Zapotillo”. 

La exposición guarda un orden epistemológico que se ajusta a ele-
mentos teóricos y metodológicos que se utilizaron para el proceso de re-
cuperación de la memoria histórica de la comunidad, así como a marcos 
de referencia en que se sustenta el análisis para determinar los alcances 
que tiene la memoria histórica recuperada, en la superación del trauma 
psicosocial experimentando durante los años de conflicto. 

La investigación e intervención se enmarcan en el interés de la pro-
pia comunidad acerca de superar el trauma psicosocial producido por 
un conflicto socio-ambiental bajo condiciones de desgaste, polarización 
y división persistente en su seno. Es decir, los hallazgos que se comparten 
se trabajaron mientras el conflicto, la amenaza y la resistencia, seguían 
vigentes en la comunidad. La amenaza de despojo ha representado un 
evento extraordinario, que por su capacidad de desestabilizar implica la 
inversión de muchos recursos tangibles e intangibles que van mermando 
su capacidad para reproducirse socialmente como comunidad. 

La presentación de los resultados de la recuperación de la memoria 
histórica de la resistencia se basa en el establecimiento de categorías de 
análisis que corresponden con los tópicos que la propia comunidad fue 
construyendo a lo largo de las entrevistas y trabajos grupales que for-
maron parte del proceso. Por otro lado, la interpretación de los alcances 
que tiene la recuperación de la memoria histórica de la resistencia en la 
superación del trauma se construyó a partir del cruce de los testimonios 
de las y los habitantes de Temacapulín y la observación directa. 

Finalmente, cabe la advertencia de que las y los participantes en esta 
investigación parten del principio de que construir o reconstruir la me-
moria histórica de la resistencia, es un acto político y también una prácti-
ca social con ventajas terapéuticas y psicosociales para quienes protago-
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niza la narrativa de los hechos. Se sabe que ir de la memoria personal a 
la memoria colectiva implica también recuperar en el acto prácticas his-
tóricas, sociales, económicas, culturales y sobre todo psicosociales que 
pueden ser ventajosas para la comunidad en términos de cohesión social 
y restitución del tejido socio-comunitario.

Antecedentes

En previas investigaciones1,  se ha podido profundizar para el caso de 
la comunidad de Temacapulín,  en el estudio del fenómeno psicoso-
cial denominado teóricamente como trauma psicosocial. La idea de 
trauma psicosocial fue desarrollada por Ignacio Martin-Baró quien 
hacía mención a los efectos psicosociales desfavorables sobre las re-
laciones de cohesión social, de la guerra civil salvadoreña de los años 
ochenta del siglo pasado. Desde entonces, autores clásicos como Qua-
rantelli (1992), Beristain (2001), Gaborit (2001), entre muchos más, se 
han concentrado en el entendimiento sobre las consecuencias psico-
sociales de situaciones capaces de perturbar o desestabilizar a un co-
lectivo, utilizado las bases ontológicas y epistemológicas de la teoría 
del trauma psicosocial para afrontar sus casos.

Respecto a la utilidad sobre el uso de la propuesta del trauma psico-
social, para el análisis de sobre la amanezca de despojo y desplazamiento 
forzado  en Temacapulín como en otras comunidades, la he expuesto en 
trabajos anteriores (Delgado 2017, 2019) vale destacar que esta teoría ha 
sido aceptada como modelo explicativo para exponer las consecuencias 
adversas a nivel psicosocial de acontecimientos socialmente amenazan-
tes, entre los que incluyo en general, al  despojo de tierras y territorios 
y, en particular, a la amenaza de despojo como un fenómeno capaz de 
desestabilizar el tejido socio-comunitario de poblaciones, grupos o cual-
quier colectivo en situación de amenaza, y en ese sentido, como un acon-
tecimiento que genera trauma psicosocial. Se asume que las condiciones 

1 En el año 2010 participé activamente en el equipo de investigación para la elaboración de 
un peritaje de afectación psicosocial a cargo del Dr. Jorge Gastón Gutiérrez Rosete Hernán-
dez. Del año 2010-2012, desarrollé mi tesis de maestría con la investigación “Temacapulín 
Despojo y resistencia: de la imposición a la oposición”, para el año 2013 inicié como parte 
de mi tesis doctoral la investigación: “Trauma Psicosocial y Resistencia en Comunidades 
Amenazadas de Despojo por la Construcción de las Represas “El Zapotillo” y “Las Cruces” 
Vivir Bajo Amenaza, concluyendo en el año 2017. 
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históricas y sociales de las comunidades afectadas influyen en la magni-
tud del trauma psicosocial. El grado o nivel de afectación psicosocial de 
las comunidades amenazadas de despojo, depende en buena parte de 
las experiencias previas de estas en cuanto a su posibilidad de respuesta 
ante situaciones de adversidad o amenaza; es decir, si un grupo ha vivido 
experiencias exitosas de recuperación ante eventos traumáticos, desas-
tres naturales o sociales, esa comunidad tendrá la posibilidad de recurrir 
a aquellas experiencias para reponerse con menos dificultades que algu-
na otra comunidad que no las ha vivido.

Hasta lo aquí dicho, se parte del supuesto de que cualquier colectivo 
amenazado de despojo, tendrán mayores oportunidades de sobreponerse 
al trauma psicosocial que supone la amenaza en tanto mayor experiencia 
de resistencia acumule en su historia de forma colectiva. Si se acepta esta 
premisa, no sería menos cierto que la posibilidad de superar o desactivar 
el trauma psicosocial depende en todo caso de que los colectivos o co-
munidades amenazadas sean capaces de actualizar sus experiencias de 
resistencia y resiliencia (restablecimiento de las relaciones de cohesión 
social según Martín-Baró o restablecimiento del tejido socio-comunita-
rio como denominación alternativa). Suponiendo que esto es plausible, 
se entiende que en el caso de la comunidad de Temacapulín, hay oportu-
nidades de restablecer el tejido socio-comunitario a partir de la recupe-
ración de la historia social de resistencia por parte de quienes viven bajo 
amenaza de despojo. 

En Temacapulín, Jalisco, los estragos del trauma psicosocial por ame-
naza de despojo no sólo son muy evidentes (Delgado, 2020), sino que 
pareciera que tienden a profundizarse en la medida en que el conflicto 
persiste, a pesar de la vivencia organizativa y las acciones de resistencia 
que han mantenido, existe desconfianza, división, polarización y desgas-
te como producto de la amenaza de despojo. Sobre todo, parece ser que 
la prolongación del conflicto (prolongación de la amenaza) ha provoca-
do un gran desgaste en las relaciones de cohesión social tanto al interno 
del colectivo como en las relaciones del colectivo con cualquier agente 
externo, incluido sus oponentes. La falta de confianza en los oponentes 
y al interno de la comunidad, la división interna y la polarización de las 
posturas frente al estado o cualquier otra instancia que represente poder, 
son fenómenos que se reproducen de manera permanente, sistemática y 
creciente, mientras duró el conflicto.
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Ahora bien, cuando se habla de trauma psicosocial por amenaza de 
despojo en Temacapulín, Jalisco, esto abarca a todo el colectivo que re-
presenta la comunidad de Temacapulín. Quiere decir, que la comunidad 
de Temacapulín no sólo refiere a aquellos sujetos que habitan el espacio 
geográfico en el que está ubicado el poblado, sino que dicha denomina-
ción involucra a todos/as aquellos/as sujetos que son parte del gran co-
lectivo que resiste a la amenaza de despojo (habitantes de Temacapulín; 
hijos/as ausentes de Temacapulín que habitan en Guadalajara, Jalisco; 
Hijos ausentes de Temacapulín que habitan en Monterrey, Nuevo León e 
Hijos ausentes de Temacapulín que habitan en Los Ángeles, California, 
Estados Unidos de Norte América; así como otros acompañantes de la 
resistencia de Temaca).

A partir de la corroboración de que en Temacapulín, Jalisco, hay un 
trauma psicosocial generado por la amenaza de despojo por la construc-
ción de la GR “El Zapotillo”, y que dicho trauma psicosocial se mitiga de 
forma parcial en la medida en que los que viven bajo amenaza resisten, el 
interés es saber cuáles son los mecanismos mediante los cuales es posible 
desactivar de manera permanente los efectos de la amenaza de despojo o 
en su defecto restablecer el tejido socio-comunitario. Para ello, se consi-
dera necesario poner a prueba el supuesto de que: si se logran actualizar 
las experiencias de resistencia al interno de la comunidad, los que resis-
ten tendrán mejores condiciones para apropiarse dichas experiencias y 
utilizar esa herramienta para continuar la resistencia en el presente, lo 
que llevaría al restablecimiento de las relaciones de cohesión social.

Metodología

Se trata de un estudio de enfoque cualitativo de carácter interpretativo, 
las distintas técnicas que se implementaron fueron la observación direc-
ta, observación participativa, diarios de campo, entrevistas semiestruc-
turadas y a profundidad (33 entrevistas), individuales y colectivas, tanto 
a las y los habitantes de comunidad, como a algunos integrantes de club 
y comités de hijos ausentes en Monterrey y Estados Unidos, además se 
desarrollaron dos talleres participativos. Esta información fue sistema-
tizada, clasificada y codificada, con el fin de generar categorías que per-
mitieran un análisis orientado a los aspectos reiterativos atisbados en el 
discurso de los sujetos. 
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La recuperación de la memoria histórica reciente, sobre lo ocurrido a 
lo largo del conflicto en términos de resistencia y organización comunita-
ria, se construyó a partir del rescate de la narrativa individual y colectiva. 
Con ello se buscó que los participantes pudieran regresar y reflexionar 
sobre sus acciones y logros hasta el momento presente del conflicto y 
cómo sus acciones tuvieron un gran valor a favor de la no concretización 
del despojo de sus tierras, territorios y demás bienes comunes. A partir 
de ello se dialogó acerca de lo benéfico que resultaría para la comuni-
dad restablecer el tejido socio-comunitario (mayor oposición al proyecto 
de la GR “El Zapotillo”, reorganización en la comunidad, re-empodera-
miento de los que resisten y recuperación de los lazos de solidaridad en 
la vida cotidiana de la comunidad).  

La investigación documental y la observación de campo permitieron 
identificar la necesidad de encontrar mecanismos que permitan recupe-
rar las experiencias exitosas de resistencia, ello conlleva a afirmar que la 
recuperación de la memoria histórica del proceso de resistencia tiene la 
función de hacer consciente a los sujetos de su papel activo en la trans-
formación de su entorno inmediato individual y colectivo aún y cuando 
este sea adverso a sus intereses. Esta suposición permitió dar respuesta a 
la pregunta “¿Qué función tiene la recuperación de la memoria histórica 
del proceso de resistencia contra la Presa El Zapotillo, en la superación 
del trauma psicosocial producto de vivir bajo amenaza de despojo, en la 
comunidad de Temacapulín?”. 

El análisis de las narrativas permitió interpretar los testimonios de 
los participantes bajo el supuesto de que incluso en los relatos que no 
hacen referencia directa a la resistencia se tiene experiencias que dan 
cuenta del nivel de organización y de implementación de acciones contra 
la represa. 

Hallazgos 

Como parte del proceso de sistematización e interpretación de la infor-
mación, se trabajaron con 18 códigos temáticos de los cuales se constru-
yeron cinco categorías analíticas para la comprensión del fenómeno: 1. 
Territorio, 2. Tejido Socio Comunitario e Identidad, 3. Categoría de Me-
moria Colectiva, 4. Acciones colectivas y polarización política y 5. Dere-
chos humanos y desplazamiento forzoso. Con la ayuda de las categorías 
se identificaron aquellos elementos constitutivos del proceso de la recu-
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peración de memorias del proceso de resistencia, es pertinente destacar 
que la separación por categorías cumple un fin analítico pues para los su-
jetos las experiencias están entrelazadas unas con otras erspondien6do a 
elementos subjetivos. Las conceptualizaciones permitieron caracterizar 
a cada categoría de manera que no resultara complejo distinguir una ob-
servación o contenido de las entrevistas al momento de trabajar con la 
información en los conjuntos establecidos. 

Análisis de las categorías

El análisis se desarrolló a partir de las categorías donde se evidenció el 
carácter representativo del lenguaje y donde los procesos de interacción 
sociocultural que se manifiestan por medio de operaciones cognoscitivas 
como formas de almacenamiento de información, se traducen en cono-
cimientos, opiniones, actitudes y sentimientos (Van Dijk, 1996). El discur-
so de los habitantes de Temacapulín permite comprender los signos, las 
nociones de identidad y cultura, los prejuicios que exponen, estereotipos 
y representaciones de la realidad. De esta forma, el discurso consolida 
una idea del mundo y permite interpretar cómo los actores se posicionan 
frente al mismo (Santander, 2011). 

Categoría de Territorio 

Hablar de territorio es adentrarse a diversos significados, para Aubry 
(2007), la tierra en interpretada como el espacio geográfico que constitu-
ye la realidad de quienes la trabajan, siendo garante de libertad para sus 
habitantes y un espacio reapropiado por un pueblo, que le otorgan signi-
ficado y sobre el cual se ejerce soberanía, lo que involucra a la cultura, la 
historia de los ancestros, las raíces, proyectos a futuro, la vida y la madre 
de la comunidad. Esta idea de Aubry aporta elementos para entender 
como los habitantes de Temacapulín representan al territorio y sus espa-
cios simbólicos dentro de la comunidad.  

En el discurso de los habitantes se hace referencia al territorio a par-
tir de las transformaciones que viven y la acción de agentes externos 
que han influido de manera relevante a partir del conflicto tales como, 
la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA y las diversas instancias del 
gobierno, municipal, estatal y federal, así como las acciones conjuntas 
de organización, el rol de la iglesia, las costumbres compartidas, el reco-
nocimiento de los esfuerzos mutuos y a raíz de todo ello, el tejido social. 
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Por lo anterior se presta atención a las interpretaciones que surgen de los 
elementos físicos del territorio, en lo referente a la cultura y la ideología.

Como elementos tangibles en primer lugar se encuentra el río, que ha 
sido objeto de transformación, anteriormente estaba dispuesto para el 
esparcimiento, la recreación, la socialización entre vecinos y una fuente 
para la soberanía alimentaria por la pesca, si bien el aprovechamiento 
y extracción de piedra del río surge antes que el proyecto de la presa, 
se recrudece este despojo pues la presa representa de alguna manera la 
trasformación irreversible y posible muerte del río.  

Era nuestro lugar recreativo, íbamos mucho a jugar era un río precioso me 

acuerdo que nos aventábamos clavados y comíamos muchos peces del río, en 

ese tiempo estaban sanos completamente limpios fue nuestra principal fuen-

te de proteínas el pescado del río (fragmento de entrevista, Delgado 2018). 

Sin embargo, posterior a la construcción de la presa y los permisos 
que ha otorgado la CONAGUA para la extracción de tierra en los ríos 
(Bareño, 2019), se han generado diferentes afectaciones, cambiando el 
caudal del agua, dejando excavaciones profundas que han cobrado la 
vida de varias personas y contaminando los peces en el rio, afectando 
una de las fuentes de alimento y principalmente atentando la salud de 
los habitantes.

En el tiempo de verano, se iba uno a bañar, comía uno pescado y ahora ya no 

se puede, está contaminado el pescado, entonces ya no, el pescado y el bagre 

de aquí, de Temaca era muy rico, la gente que no tenía que comer sacaba su 

pescado y ya tenían para comer, (fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Entrevistado: Si, la pesca había y había gente que se mantuvo su familia del 

rio iban sacaban pescado, lo vendían, y le daban a mantener sus hijos, eso 

ya se acabó completamente, porque ahorita ya hay puros charcos de agua 

contaminada por la misma extracción de la arena, porque arrojan aceites y 

gasolina, llantas todo eso conlleva a la contaminación. (Fragmento de entre-

vista, Delgado 2018).

Antes se explotaba poco la arena, porque si llevaban camiones, pero antes 

los llenaban a paladas, así la gente ¿qué tanto podían llenar? pero a raíz 

que empezaron a dar permiso la Conagua y esas concesiones para la are-

na, empezaron a explotarla muy irresponsablemente, porque unos cavan 
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unos pozos muy profundos, si encuentran arena es a 15, 16 metros lo que 

sea van escavando y escavando, ponen abajo y siguen escavando a un lado 

para poner la máquina. Por eso se ha ahogado gente, porque al ir nadando 

te acercas a la orilla y desesperado te agarras de la arena porque ya no 

puedes nadar y aun así, ya no puedes en poquita agua, entonces te agarras 

de la arena y la arena se derrumba y se derrumba y ahí estas y cuando uno 

se desespera también se puede ahogar aun sabiendo nadar. (Fragmento 

de entrevista, Delgado 2018).

Las afectaciones al río han tenido varios efectos para la población, 
tanto en la economía dentro de los hogares, como los espacios de recrea-
ción. Han fracturado el tejido comunitario; el río se ha tornado en un 
lugar inseguro como consecuencia de las intrusiones de infraestructura 
(excavaciones), que le han modificado y han causado la muerte de varias 
personas; además, están los daños a la salud de aquellos que se alimen-
tan de la pesca. 

Además de los cambios que ha sufrido el rio, existen otros lugares 
dentro de Temacapulín que contienen amplio significado para pueblo, 
como el yacimiento de agua termal nombrado “El redondo”, el Cerro de 
la Cruz, la Plaza los Portales, la Basílica, el Cerro de la Mesa, el Arroyo 
Colorado, la cascada del Salto y el Señor de la Peñita; son para la po-
blación referentes y atractivos dignos de ser presentados a los visitantes, 
siendo espacios representativos de su historia y comunidad. En las en-
trevistas, se da cuenta del afecto por estos lugares, como evidencia de la 
apropiación por la riqueza territorial, las formas de organización y sen-
tido de pertenencia que se tiene de ellos a partir de la histórica que estos 
espacios guardan. 

El cerro de la cruz, el cerro de la Pastoría que se ubica a la derecha, el ce-

rro de la mesa que está en la izquierda, y el cerro de la gloria que es donde 

está el panteón, donde está el cementerio antiguo que hay tumbas desde el 

año 1800, se han realizado misas en honor al padre Alfredo de R. Plascencia, 

(Fragmento de entrevista, Delgado 2018) 

Las aguas termales que tenemos, son medicinales y es un lugar turístico de 

aquí, del municipio, y casi de la zona de aquí, de esta región de los altos. Este 

río verde está ubicado una parte un lugar turístico, que para Semana Santa 

lo visita mucho la gente, y en cada ocho días o entre semana, hay gente que 
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viene a hacer día de campo. También tenemos una destacada cascada, que 

nosotros le decimos El salto (fragmento de entrevista, Delgado 2018) 

De acuerdo a lo expresado para los habitantes su territorio es sinó-
nimo de libertad y hoy, a pesar de las tensiones políticas y afectaciones 
sobre algunas zonas, les sigue garantizando ser un entorno tranquilo y 
seguro, tanto para los adultos mayores, como para los niños

Venir a Temaca era… venir a no tener límites, no; de que, así como ahorita 

puedo estar aquí sentada, me voy a bañar al arroyo tener libertad de mover-

te, que no la tienes en Guadalajara, caminas y ya estás en el arroyo, caminas 

otros quinientos metros ya estás en el salto. 2B, 93 (Segmento de Territorio) 

(Fragmento de entrevista, Delgado 2019)

Con relación a los aspectos culturales y las costumbres, las cuales for-
man parte del capital intangible referido antes, estos aspectos son enten-
didos como producto de las relaciones sociales y el contexto, que están en 
constante cambio debido a las dinámicas desarrolladas en la resistencia 
frente a la construcción de la presa. Esto ha implicado un cambio en el 
paisaje que se comprende desde la devastación de la naturaleza, hasta la 
reconstrucción de nuevos espacios que surgen con la intención de que 
la comunidad se haga visible y se reapropie de su espacio, frente a otros 
actores que entran a provocar puntos de conflicto.

El territorio es una construcción social, en este sentido, el territorio 
de Temacapulín ha sido objeto de constantes cambios en los últimos 15 
años, que han modificado su dinámica social y tejido comunitario. Si-
guiendo a Téllez Murcia (2010), el territorio es un referente de ubicación 
social y un referente para el comportamiento en relación con los demás, 
por ello se explica que los cambios en los espacios de socialización influ-
yen significativamente en el tejido comunitario.   

Otra visión que debe ser contemplada al hacer análisis de los elemen-
tos en torno al territorio es la perspectiva política, en donde se evalúa el 
rol de agentes como la CONAGUA y el gobierno, quienes han influido de 
manera determinante en el cambio de las condiciones del territorio y son 
quienes más presión han ejercido sobre la idea de construir la presa, de-
jando por fuera argumentos que se han suministrado y que tienen como 
finalidad evitar costos sociales y ecológicos (Delgado, 2017).
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A lo que concierne el rol del gobierno, durante el mandato de Enrique 
Peña Nieto (2012 - 2018) se firmaron “acuerdos de agua” que establecen el 
uso y concesiones industriales sobre el suelo de Temacapulín, los cuales 
han perjudicado la población campesina y han aumentado los intereses 
industriales para la explotación del río, favoreciendo la construcción de 
El Zapotillo. 

Respecto al territorio y la identidad, de acuerdo a Téllez Murcia (2010), el 
territorio se vive en un proceso de apropiación por los pobladores, en dicho 
proceso no solo se construyen los lugares, sino que se construyen y se reco-
nocen a sí mismos. En el marco de la psicología social convencional, Tajfel 
entiende la identidad social como parte de autoconcepto y categorización 
del individuo que proviene de su conocimiento a un grupo social, junto con 
los significados a dicha pertenencia, por lo cual la identidad social es produc-
to de diferentes procesos cognitivos, evaluativos y emocionales que implican 
procesos psicosociales para contribuir en la organización de experiencias, 
imagen, comportamiento y su relación con el territorio (1981). 

De acuerdo a Mazurek (2005), el territorio implica una apropiación 
del espacio, la cual incide en una concientización de dominación sobre 
él, en el cual es necesario reconocerse parte de él para habilitarse como 
uno de sus actores, así, la construcción de nuevos espacios fortalece la 
identidad. Como se ha mencionado, Temacapulín ha sido expresión de 
un cambio constante resultado de una reconstrucción de capital.

Categoría de Tejido Socio-comunitario 

Con la intención de entender el tejido social en Temacapulín, se hace 
una conceptualización de la relación presente entre la memoria colecti-
va, la construcción de la identidad en los grupos, la espiritualidad y las 
implicaciones que estas tienen dentro del tejido social. En un primer 
momento se entiende la memoria colectiva como elemento para reco-
nocer las experiencias vividas por las víctimas de un conflicto y aspecto 
útil para la reconstrucción de la verdad, relacionando este proceso con la 
implicación que tiene en el fortalecimiento de la identidad colectiva. En 
un segundo momento se aborda el concepto de tejido social, que incluye 
las redes de apoyo y las evidencias de su existencia y fracturas del mismo 
dentro de la comunidad, se rescatan los elementos de identidad, identi-
dad colectiva, lenguaje y comunicación como representaciones válidas 
que permiten el tejido social en Temacapulín.
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La memoria colectiva permite abrir un espacio para que los actores 
del conflicto participen y narren su versión de los hechos como una for-
ma de abrir un debate para institucionalizar la verdad. En la medida que 
el relato que viene de la voz de las víctimas es fiel a los hechos que son 
recordados por el grupo y refleja la experiencia vivida, esta versión se 
presenta en oposición al relato que es divulgado desde diferentes frentes 
como el político y la opinión pública, permitiendo que la verdad sea con-
trastada, discutida y reconocida (Halbwachs, 1995). 

Los beneficios psicosociales que trae consigo la institucionalización 
de la verdad, conocer los hechos y entender el contexto permite com-
prender a su vez los elementos centrales de las vidas de las personas y 
la forma como se constituyen y se manifiestan parte importante de sus 
comportamientos. 

Ahora bien, la pertenencia de un individuo a un grupo implica la 
creación de redes para la interacción entre los mismos, lo cual se define 
como el tejido socio-comunitario donde la conformación de vínculos so-
ciales, las formas, las estructuras relacionales que se supone deben pro-
porcionar confianza y cuidado para la vida en sociedad, e incluso son 
punto de partida para la identidad (Mendoza, 2016).

Por lo anterior, se entiende el tejido social de la comunidad de Tema-
capulín como aquella que es propia del grupo, cobra motivos y sentidos 
a sus acciones en la medida que comparte influencias y tienen origen en 
su contexto autoritario, donde el gobierno decide de manera arbitraria la 
construcción de una presa cuya consecuencia será inundar el territorio 
que residen. A partir de ahí inicia la estructuración del sentido del grupo, 
desprendida de la interacción y la influencia de actores, que es cuna de 
percepciones hacia el entorno y da pie a dinámicas de presión, roles, re-
glas y en sí a la caracterización del grupo que permite entender los com-
portamientos de quienes lo componen (Blanco, et al, 2005). 

Otros ni nos hablan o ni les hablamos, una de dos porque habido unos que 

venden sí, pero habido otros que se dedican a convencer gente que venda y 

eso está peor eso sí nos tiene más enojadas porque andan como les daban 

dinero porque convenciera es una traición muy grande (Fragmento de entre-

vista, Delgado 2018).

Si ha habido roces con las personas que vendieron, otros que se reubicaron en 

las casas desechables que les dieron… entonces si se rompió el tejido social en 
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Temaca, claro que sí, lo hace el gobierno, divide y vencerás, el gobierno siem-

pre actúa, una jugosa propina a quien le consiguiera más casa para vender y 

eso si nos dolió más, mucho más. (Fragmento de entrevista, Delgado 2019).

Sí, porque mira mucha gente aquí somos familia, entonces si yo quiero la pre-

sa y tú no la quieres y ya vamos a salir mal y aquí ha habido muchos conflictos 

(Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

La misma gente de aquí decía, que CONAGUA y el gobierno, se oía por el 

radio, cada año cuando iban a hacer la fiesta en enero, la semana santa, en 

vacaciones de verano, navidad que vienen los hijos ausentes, empezaban a 

decir que fueran a vender su casa a Yahualica, ahí nos entró la duda porque 

decíamos bueno si ya todos vendieron sus casas y uno no… ummm ya des-

pués como que no… no sabemos todavía... porque todavía no se sabe bien 

claro si unos ya vendieron o ya se re-ubicaron y otros no.  (Fragmento de 

entrevista, Delgado 2018).

Asimismo, dentro de la organización comunitaria se destaca la confi-
guración de roles, puesto que, si bien todos se encuentran siguiendo un 
objetivo común, dentro de la subjetividad se evidencian diferentes moti-
vaciones, pues las variables que intervienen en el proceso de interacción 
son, de personalidad y características sociales (edad, sexo, clase social, 
entre otras) dan cabida a dinámicas de guía y liderazgo

El trabajo de las mujeres aquí en Temaca ha sido muy importante porque 

son las que han llevado todo este proceso de defensa interna, porque si 

llega, no sé la CONAGUA, son las que salen primero al momento a ver qué 

es lo que está pasando, qué quieren, y qué pretenden a hacer aquí, o los 

corren, o los los investigan, dentro de aquí del grupo. (Fragmento de en-

trevista, Delgado 2019) 

Identidad 

Se considera que, dentro de la constitución del tejido social, es un eje 
central la configuración de la identidad para lograr la comprensión de las 
redes existentes, las lógicas bajo las cuales funcionan, los símbolos que 
les unen, los repertorios de acción y el entorno social (Giménez, 2005). 
Dichos elementos identitarios que derivan de la colectividad presenta 
teóricamente la entrañablemente tensión, entre la forma como el grupo 
se define y cómo es percibido por los otros, para el caso de Temacapulín 
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los sujetos han buscado definir una identidad en medio de la interacción, 
negociación y orientaciones opuestas que hacen parte de ellos como par-
te del proceso para darle sentido al hecho de estar juntos y compren-
derse para una misma identidad como grupo. Por esto, los habitantes de 
Temacapulín tras su accionar están en la capacidad de autoreconocerse 
colectivamente a partir de los fines que se han propuesto para la acción 
(la lucha por evitar la inundación de su pueblo), los medios de acción 
que son factibles (las movilizaciones y ritos) y la relación que tienen con 
el entorno, el territorio (Melucci, 1995).

Yo soy de aquí y además no quiero dejar la lucha empezada, quiero darle 

final a la lucha, si no me muero antes darle final a la lucha no sé qué vaya a 

pasar, 280 (segmentos codificados de identidad) (Fragmento de entrevista, 

Delgado 2018).

Tajfel entiende la identidad social parte del autoconcepto y catego-
rización del individuo que deriva de su conocimiento a un grupo social, 
junto con los significados a dicha pertenencia, por lo cual la identidad 
social es producto de diferentes procesos cognitivos, evaluativos y emo-
cionales que implican diversos procesos psicosociales que contribuyen 
a organizar las experiencias, la imagen, el comportamiento, e incluso su 
relación con el territorio. 

Queremos defender nuestro pueblo, nuestras raíces, sería muy triste decir 

que de dónde eres ya no existe ya no hay nada, nuestros muertos bajo el agua, 

nuestro patrimonio inundado y sobre todo la vida de nuestros ancianos, los 

ancianos se morirían al tratarlos de sacar de su tierra, entonces es una impor-

tancia mucho muy fuerte como ya se nos ha muerto mucha gente a causa 

del problema, entran en depresión y se mueren. (Fragmento de entrevista, 

Delgado 2018).

El querer seguir en este pueblo, tus raíces, yo aquí nací, mis abuelos, mi madre 

nació aquí, entonces mis raíces están en este pueblo, si te sacan de Temaca, 

y lo desaparecen después tu identidad desaparece, tú vas a decir yo era de 

Temaca, pero lo inundaron. (Fragmento de entrevista, Delgado 2019).

Tengo ya 10 años aquí, pero todos los años atrás que estuve que en Monte-

rrey, en Estados Unidos, yo desde los 15 años salí de aquí del pueblo, por la 

necesidad, pero cuando tú siempre que estas fuera como hijo ausente, pien-
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sas en tu familia, en tus calles, tú ves películas o alguien que te sube un vídeo 

a mira aquí, entonces, todo eso pasa a desaparecer, ya nunca lo vas a ver, un 

lago aquí, y además la gente mayor, yo una vez en las reuniones que teníamos 

yo le expresé, dije bueno la gente joven como quiera sobrevive y ya estás 

acostumbrado a una ciudad, la gente mayor qué le vas a hacer, porque no 

tiene la libertad. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Para el caso de la comunidad de Temacapulín se construyen espacios 
de interacción que permiten compartir su realidad y fortalecer el teji-
do social fracturado hasta ahora, cuentan también con diversas redes de 
apoyo que fortalecen su identidad y su lucha.  

Tenemos este redecitas, los hijos ausentes y los comités que están dentro de la 

lucha aportan económicamente, como los del club de los Ángeles siempre es-

tán económicamente y con los apoyos de los abogados y todo eso en Guada-

lajara, van a las reuniones y vienen acá a las reuniones, el proceso vas o vienes 

porque siempre hay una actividad, de que un foro, una reunión, manifestaciones 

con otras agrupaciones, con otros comités y así siempre están en movimientos, 

entonces muchas veces dicen que somos pocos los que estamos luchando, pero 

muchas veces las condiciones de los demás no les permiten estar, pero si te-

nemos muchas redes muchas redes de movimientos de personas que también 

están defendiendo su territorio (Fragmento de entrevista, Delgado 2019).

Las redes existentes pueden ser percibidas a partir de la sociabilidad, 
la comunicación o la transacción (Henao, 1998). Las redes de sociabilidad 
se dan en las relaciones entre vecindad, amistad y parentesco, entre los 
habitantes, quienes reconocen vivir en un entorno de confianza y solida-
ridad al sentirse apoyados constantemente por sus vecinos.

Escenario que presupone la existencia de un entorno de familiaridad 
y confianza entre los habitantes. También hay presentes redes de comu-
nicación, las cuales están latentes en el diálogo que se propone de forma 
rutinaria en las asambleas, reuniones semanales, y la facilidad que hay 
para que se establezca la discusión dentro de la comunidad.

La espiritualidad  

Las acciones de resistencia en Temacapulín inmiscuyen un fuerte com-
ponente religioso, el arraigo a la religión católica se evidencia en una 



  
        Año 3 núm. 6, enero-junio 2022    65

dimensión que ha estado presente en el tiempo y momentos de lucha, 
les ha proporcionado fe y optimismo ante las situaciones por medio del 
misticismo que trae consigo este tipo de paradigmas. Lo anterior, salta a 
la vista no solo en el discurso de sus habitantes cuando se refieren a los 
hechos y el destino de su territorio, sino en las acciones que llevan a cabo 
en pro de la defensa de su lugar de residencia.

El Cristo de la Peñita también es una parte muy importante porque para no-

sotras, aunque no está reconocido por las autoridades religiosas, como una 

aparición de cristo, hay mucha gente que sí tiene fe en él, (Fragmento de 

entrevista, Delgado 2018).

Ir a manifestaciones a Guadalajara, de venir acá a apoyar las cuestiones de 

logística y también a crear eventos que atraigan a más personas a conocer 

Temaca, en lo deportivo, cultural, y lo religioso, también en los 250 años de la 

basílica. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Estuvimos una ocasión en la delegación de la Conagua en Guadalajara, el día 

de la Santa Cruz fuimos a una manifestación con cruces y llevábamos velado-

ras, y se las dejamos ahí en la banqueta nos veían y cerraban todas las puertas. 

(Fragmento de entrevista, Delgado 2019).

La virgencita, muy milagrosa, como el señor de la peñita muy milagrosa y nos 

van a salvar. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Las entrevistas permiten identificar una relación con la religión ca-
tólica que ha determinado y estado presente en la acción colectiva de 
la comunidad, en donde el ejercicio de este tipo de manifestaciones se 
mantiene independiente de la orientación religiosa de las personas, 
pues se siguen los ritos muchas veces orientados por estas creencias y 
se hace uso de figuras emblemáticas durante sus manifestaciones. No 
obstante, se ha optado por entender este matiz católico que poseen 
las acciones de la comunidad como actos marcados por un fuerte ras-
go de espiritualidad, reduciendo la connotación ideológica. Ya que el 
componente religioso funge como un tipo de aseveración y verdade-
ramente las formas de vida varían en el carácter ideológico, pero en el 
escenario de la resistencia son reducidas para ser símbolos que unen 
a todos bajo un mismo propósito e interés. 

En síntesis se entiende el tejido social de la comunidad de Temacapu-
lín como un grupo que se caracteriza por generar presiones, influencias, 
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poseer reglas y distintos tipos de roles y liderazgos, que actúan en con-
junto con el fin de resistir a la construcción de la presa, sin embargo, a lo 
largo de la lucha y debido al desgaste se reconoce que existe una fractura 
en el tejido, identificado en la pasividad y participación de las actividades 
comunitarias, así como en el conflicto que se ha generado entre ellos por 
los asuntos de venta de viviendas a CONAGUA y desacuerdos y preocu-
paciones de enfrentamientos pacíficos.

 Categoría de Memoria Colectiva 

Se reconoce que existe una diferencia conceptual entre la memoria his-
tórica y la memoria colectiva aunque para este análisis se usaran ambas 
definiciones para la comprensión de los elementos narrados: los bene-
ficios de reconstruir la verdad y su aporte en la construcción del tejido 
social; la identidad colectiva; los roles de género en el proceso de asumir 
los momentos de violencia; las relaciones de poder ocultas y las percep-
ciones del Estado, así como el rol que cumple la cognición social en la 
realización de estos procesos, para concluir con reflexiones del trauma 
y la memoria. 

La memoria histórica se define por los acontecimientos conservados 
en la historia nacional nutriéndose de la memoria colectiva, sin embar-
go, no logra representar lo esencial ni ser fiel a los sucesos o intereses 
puros del acto de recordar ya que es manipulada para su reproducción 
en espacios institucionalizados, sigue las necesidades y reglas que se pre-
sentan en la actualidad y es permeada por intereses públicos y políticos 
(Halbwachs, 1995).

La memoria colectiva juega un papel importante en el proceso de 
trauma, ya que se sabe que la memoria es selectiva, rechaza algunos he-
chos y prefiere maquillar y priorizar otros, la memoria separa y asocia 
durante sus procesos, es decir, el peligro es el motor de su funcionalidad. 
Es por ello que la selección que lleva a cabo no responde a intereses de 
conocimiento, sino a criterios de angustia soportables. Su mecanismo 
procura evitar aquellos recuerdos que causan impresiones fuertes y des-
agradables, y si no logra hacerlo, recurre a borrar sus huellas. Cuando 
este dispositivo de defensa llega a fracasar, se produce el trauma (Emme-
rich, 2011). Para el marco de este proyecto de investigación se reconoce 
que existe un trauma psicosocial que se puede rastrear al poner en con-
traste los relatos de la lucha: 
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Ya nos organizamos y ahí estamos peleando y sentimos feo, y hasta la fecha 

todavía no estamos muy bien que digamos porque siempre de todos modos 

es un trauma que está en la cabeza de uno. (Fragmento de entrevista, Del-

gado 2018).

Sin embargo, la construcción de la memoria histórica no se trata de 
un recuento de hechos catastróficos con la posibilidad de borrar aque-
llos que ya no se quiere recordar, sino que funge como una herramienta 
consciente de reconstrucción del pasado, de la evocación de experiencias 
y sentimientos que se resignifican en el presente. 

La reconstrucción de la memoria colectiva rescata sucesos que pue-
den ser suprimidos en otras versiones e institucionaliza la verdad para 
cada uno de los actores, que en el caso de la comunidad son aquellos 
a quienes se les suprime al momento de construir la historia. Un claro 
ejemplo de la invisibilización de opiniones mediante los diferentes fren-
tes, es como lo manifiesta el siguiente fragmento, frente al engaño de las 
autoridades que al realizar una junta “informativa”.

Vinieron de Conagua a informarnos que se haría la presa, hicieron una junta, 

nos hicieron firmar como asistencia, esas firmas las malinterpretaron y las pu-

sieron diciendo que estábamos de acuerdo con que se llevara ese proyecto, 

cuando era una vil mentira. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Los habitantes de Temacapulín al recurrir a la memoria dan cuenta 
de diferentes momentos en donde han tomado acción para hacerse no-
tar, se han apropiado de la lucha de su comunidad, de la forma en que 
los han engañado y han recibido información limitada, dejándose leer 
algunos aprendizajes obtenidos en los años de lucha. Así, la socialización 
de los recuerdos, de los sucesos permite un reconocimiento mutuo entre 
las víctimas de este conflicto. 

Mira si se ha fortalecido, porque ya no somos ignorantes, ya no es de que nos 

vienen y nos cuentan las historias de que vamos a ser ricos (Fragmento de 

entrevista, Delgado 2019).

Ya tuvimos la experiencia del sexenio pasado, el gobernador Aristóteles, se 

promulgó por defender Temaca, así lo hizo Alfaro y lo ha hecho Morena, en-
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tonces nosotros ya tenemos la experiencia de que solo usan el Barco de Te-

maca para sus campañas políticas (Fragmento de entrevista, Delgado 2018) 

Pero es que cuando él andaba en campaña nos dijo que no se iba a inundar 

Temaca, Aristóteles dijo que iba a hablar por nosotros, pero ya cuando tenía 

el cargo pues ya nos dijo que no. Y esa fue la que se me ha grabado más. 

(Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

En una lucha defendiendo tu pueblo aprendes muchas cosas, aprendes de 

otras personas porque tú escuchas a otras personas, es que en realidad sí es 

cierto hay otras personas que te ponen el ejemplo (Fragmento de entrevista, 

Delgado 2018).

Permitir a una población contar su versión de los hechos hace que su 
relato sea escuchado generando diferentes beneficios psicosociales en la 
población como lo es hablar de sus sentimientos y los sucesos para hacer 
una reconstrucción colectiva de los mismos, permitiendo a los sujetos 
reconocerse entre sí para generar redes de apoyo. 

Para Gaborit (2006) el ejercicio de construir la memoria histórica 
contribuye en la reconstrucción del tejido social, en la medida que hace 
posible relatar la experiencia vivida, integrar los recuerdos con la vida 
cotidiana personal y colectiva, y hacer pública la otra versión de los he-
chos, aportando al proceso de institucionalización de la verdad. De esta 
forma, el ejercicio de memoria es una estrategia de salud mental, en la 
medida que aporta a superar el silencio y se presenta en oposición a la 
omisión de los acontecimientos, manipulación de los vínculos, exagera-
ción de los sucesos, auto embellecimiento, responsabilidades asignadas 
injustamente y posibles acciones realizadas para culpar a las víctimas 
(Gaborit, 2006).

Hemos hecho caravanas donde hemos ido por toda la región de los altos, 

informando y concientizando en los altos de Jalisco se hizo la alianza Alteña 

que defienden también su agua, nosotros somos mayoría, porque no solo lu-

chamos por lo que nosotros queremos, sino que luchamos por una revolución 

del agua que no solo sea para unos cuantos, sino que sea para todos. (Frag-

mento de entrevista, Delgado 2018) 

En el ejercicio de recordar se identificó una distinción inscrita en un 
sistema o régimen de género, que permea los modos y habilidades para 
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evocar recuerdos y por consiguiente para narrarlos. Esta socialización de 
género implica que se concentre la atención en campos sociales y cul-
turales a las identidades ancladas en actividades y roles bajo los cuales 
se desenvuelven los sujetos, por lo que podría decirse que las narrativas 
de las mujeres aportan pluralidad de puntos de vista al discurso de la 
memoria, en los que se reconocen como madres, cuidadores, pendien-
tes del hogar, aportando relatos desde la cotidianidad (Correa, 2010). En 
las entrevistas hay evidencia de cómo las mujeres de Temacapulín cuya 
participación activa y constante sostiene la cotidianidad del movimiento 
social. En sus testimonios se evidencia el rol que ejercen dentro de la 
comunidad: 

A mí no me gustan las injusticias de ninguna forma, eso me ha ayudado, pues 

sabemos que esto es algo injusto que es por dinero por capricho y claro que 

no, no queremos hacerlo yo creo que todas nosotras que estamos aquí como 

mujeres pues somos personas convencidas de que no debe haber injusticias 

tanto. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Soy maestra, yo empecé a ir a las reuniones, a las marchas, Cuando ha habido 

eventos sobre el día del agua voy Guadalajara, a México... también hago man-

tas y así hasta ahorita asisto a las reuniones, no me gustan las injusticias y creo 

que a casi ninguna mujer. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018) 

Si somos más mujeres y mujeres grandes como yo. Aquí estamos la mayoría 

somos más grandes con muchas ganas de luchar y muchas agallas, porque 

estamos decididas a todo. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Relaciones de poder (percepción del Estado)

El ejercicio de reconstruir la memoria tiene relación con el ejercicio del 
poder en la medida que se entreteje una relación con el oponente, es 
decir, las víctimas y el perpetrador de la violencia se encuentran en un 
escenario difuso, en donde las víctimas ejercen un rol activo al fomentar 
el proceso de reconstrucción de memoria histórica reclamando justicia 
por medio de la construcción de la verdad y la no repetición (Centro de 
Memoria Histórica, 2013). 

Si los soldados, la estatal, y todo eso es presión para una, y el municipio nunca 

te ha ayudado en nada, mira vamos a Cañadas y pedimos apoyos, no ayudó 

en nada, la carretera ¿cuándo le arregló?  Ve cómo está la carretera, esta 
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horrible, vas a cañadas y pides un apoyo y te dicen para Temaca no hay porque 

Temaca se va a inundar. (Fragmento de entrevista, Delgado 2019).

La forma en que se ha intentado alcanzar el progreso lleva a pregun-
tarse “¿realmente se espera alcanzar beneficios hoy a costa de la vida 
de mañana. Mientras se cree que la población produce para alcanzar el 
desarrollo, realmente se produce pobreza por desplazamiento, por des-
posesión, por migración forzada, por contaminación ambiental, por las 
enfermedades, así como pobreza por la escasez o falta de recursos natu-
rales de los que muchos se abastecen para alimentarse, siendo esta una 
situación por la que atraviesa la comunidad de Temacapulín.

Muy decepcionada del gobierno, principalmente de la corrupción que existe 

en el gobierno porque sabemos que las presas se construyen por robar, por-

que ya una presa no es sustentable si estamos según están queriendo comba-

tir el calentamiento global, una presa en nada son muchísimos más los daños 

que los beneficios. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Aquí se alude a las diversas formas de desposesión que han vivido 
los habitantes, a los cambios que se reconocen en el tejido social, en las 
condiciones de vida. Ilustrando el caso del extractivismo, cada cifra, dato 
o información dada por el Estado, responde a sus intereses, puesto que 
este recurre a la mentira como estrategia para efectuarlos, bajo esta ópti-
ca, no solo se les despoja a los habitantes de su tierra, sino de su indepen-
dencia y dignidad, de la capacidad de decidir informadamente sobre su 
futuro y de su contexto social y político (Grupo Permanente de Trabajo 
sobre Alternativas al Desarrollo, 2013). 

A lo largo de las entrevistas que han brindado los habitantes de Tema-
ca y la reconstrucción de su trayectoria de lucha, se evidencia un ascenso 
en la posición de poder de los habitantes, si bien no se desconoce que 
siempre han contado con una cuota de poder (entendidos como sujetos 
en un escenario donde el poder circula y está en disputa, Foucault, 1988). 
Se reconoce un logro en el hecho de que el discurso de los habitantes 
ha trascendido de un escenario tridimensional del poder a un escenario 
bidimensional. Es decir, de la posición en la cual se encontraban al inicio 
del conflicto en donde sus reclamaciones, quejas y necesidades emer-
gentes no alcanzaban a tener eco en el nivel estatal, sino que estaban 
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relegadas a quedar en una discusión con la CONAGUA y los actores que 
visitaban el territorio. 

El gobierno dice una cosa ahora y mañana dice otra, ya se vuelven pura polí-

tica y le pasan el negocio a otro gobierno y ya se van y unos quedan limpios, 

el gobierno, ¡Cállese! ¡Cállese! El gobierno, ya NO. (Fragmento de entrevista, 

Delgado 2018).

Ellos nunca han venido a dialogar, al contrario, vienen patrullas, vienen hasta 

15 patrullas de la estatal, venían como a presionar, porque daban vueltas al 

pueblo porque revisaban a los hombres y los esculcaron y todo. (Fragmento 

de entrevista, Delgado 2019).

Es posible reconocer como los habitantes de Temacapulín han luchado en 

contra de la forma de poder que se ejerce actualmente sobre ellos, reclaman-

do mayor reconocimiento en las acciones de resistencia para la construcción 

de la presa. Para ello se valen de la memoria colectiva con el fin de divulgar 

por otras vías de comunicación y mediante sus acciones de resistencia su 

experiencia.

Categoría de acciones Colectivas y Polarización Política 

Desde el frente político son tomados en cuenta los aspectos tales como 
legitimidad, los discursos y la revolución del agua. Tras revisar los seg-
mentos de entrevistas que están en relación con las acciones se reconoció 
como un tema preponderante, las variaciones en torno al discurso que 
ha predominado en el conflicto. Para el caso de Temacapulín, el discurso 
de dominación es enunciado como el discurso público del gobierno, el 
cual es expresado abiertamente respecto a la construcción de la presa El 
Zapotillo, en donde se devela la intención de continuar con la ejecución 
de la presa. Este megaproyecto significa para las condiciones de vida de 
los habitantes una amenaza de despojo de su territorio que trae como 
efectos una transformación de las dinámicas entre las familias y vecinos, 
tal como lo han demostrado las narrativas: 

Aquí estamos promoviendo la revolución del agua, porque también hacemos 

lo político, no la de los partidos sino política para el agua y pues ha habido 

muchas separaciones en familias aquí en Temaca, por culpa de lo político de 

la presa. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).
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La amenaza de despojo que ha afectado reconfigurando las relacio-
nes entre los locales, de igual los ubica como sujetos de las decisiones 
que son tomadas por el gobierno, dejándoles en la posición de domi-
nados. Donde se crea y comparte un discurso interno u oculto que se 
origina dentro de su estructura social y diaria de lucha, que finalmente 
motiva acciones que tendrán como fin la oposición a este poder o man-
dato arbitrario del gobierno, surgiendo acciones que serán ejecutadas a 
modo de resistencia.  

 Esto se considera fundamental para la comunidad de Temacapulín, 
quienes como sujetos de dominación para hacer público un discurso tie-
nen que primeramente apropiarse de su posición como actor válido y 
con capacidad de agencia, a pesar de ser sujetos de poder, para poste-
riormente actuar y tomar posición en el escenario público ascendiendo 
a un campo donde su voz no sea reprimida, sino que sea ampliamente 
publicada y acogida por otros sectores sociales que le reconozcan como 
un actor válido en el conflicto. 

 En Temacapulín las acciones de resistencia han estado protagoniza-
das por las manifestaciones, las cuales están transversalizadas por mo-
tivaciones que surgen del catolicismo y la espiritualidad, que le otorga 
un matiz de paz a su frente mediático o discursivo y accionar, lo que se 
encuentra evidenciado en la forma como se llevan a cabo las declaracio-
nes de resistencia, en las que además de llamar la atención, visibilizarse e 
imponerse, se hacen oraciones, misas y se cargan figuras representativas 
de la iglesia católica, como la virgen. En este sentido, se es sujeto de la 
ideología dominante, pero se reproduce con contradicciones subjetivas 
en la comunidad de Temacapulín que pautan su resistencia.

Pues yo hasta ahorita yo les hablo y yo platico con ellos, aunque temenos un 

resentimiento, que dices porque si estamos todos diciendo que no a la presa, 

esas personas aceptaron, vendieron o se reubicaron, si sientes un resenti-

miento que no hayan apoyado. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Como que vengan a desalojar o como que venga policía o venga alguien del 

gobierno, salen y defienden, pero en las actividades ya de participación las 

mujeres son las que más participan, si tenemos que ir a Guadalajara a una 

actividad o una marcha, la mayoría son mujeres
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Frente mediático

En este frente se pasa de comprender cómo asciende el discurso a con-
ceptualizar la manera en que se ha dado la lucha discursiva de ambos 
actores en el escenario público, tomando en cuenta la opinión pública, 
las campañas y demás, para interpretar los testimonios ofrecidos en las 
entrevistas. Las acciones registradas por la comunidad, son leídas como 
acciones de resistencia, en la medida que son iniciativas que apuntan a 
impedir el dar lugar al olvido de las estrategias de intimidación a mano 
del gobierno, siendo una forma de hacer pública su versión de los hechos 
y narrar desde otra perspectiva aquello que el victimario, el gobierno, ha 
establecido como el discurso oficial. Un ejemplo de esta confrontación se 
evidencia en las noticias que son redactadas en torno al tema, en donde 
se acusa a la población de Temacapulín como un grupo inconsciente del 
bienestar que niegan a muchos ciudadanos al oponerse a la construcción 
de la presa. Se les categoriza como un actor que no permite la puesta en 
marcha del desarrollo, del camino al cambio y progreso.

La polarización política en las opiniones de los habitantes es perci-
bida y dan cuenta de acciones conjuntas e individuales para resistir a la 
compra de casas que realizó la CONAGUA, para oponerse a la reubica-
ción, exigir sus derechos y abanderar la Revolución del Agua. 

Hay como tres tipos de personas aquí, los que ya dijeron no, ya me rindo, me 

voy, y que me den lo que me toca y los otros están esperando a ver qué pasa, 

para ver a dónde corren y los que seguimos en la resistencia. (Fragmento de 

entrevista, Delgado 2018).

Se ha fracturado porque hay personas aquí que parece que no dicen, no. Ven-

de tu casa que al cabo te dan buen dinero, por eso se fractura, por hay comen-

tarios que no se deben de hacer y los hacen, entonces no puedes evitar a las 

personas, no le puedes prohibir, ya están amachadas porque como les pagan, 

CONAGUA.  (Fragmento de entrevista, Delgado 2018). 

No pues es que tú vendiste, tú tienes que irte vivir en otro lado, si te van a sa-

car, hasta ahorita no ha habido quien saque a nadie, hay casas vendidas, pero 

siguen viviendo las familias en las casas vendidas (Fragmento de entrevista, 

Delgado 2018).

 
Otro aspecto que toma importancia en este marco es la apropiación 

que se tiene en Temacapulín del rol de lucha que deben tener todos los 
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involucrados en la causa, destacándose un sentido de apropiación por la 
Revolución del agua, los derechos que les son conferidos como ciudada-
nos y la necesidad de resistir a las estrategias del Estado para debilitar la 
lucha. Esto se entiende a partir de los siguientes testimonios:

La revolución del agua, es porque no podemos dejar que por intereses em-

presariales la población sea la más afectada, no. Si quieren agua que digan la 

verdad, no. La revolución del agua no solo es que se la quede, es porque no 

solo queremos que se la quede el gobierno, sino hacer escuchar las voces de 

los que de verdad son los que necesitan el agua. (Fragmento de entrevista, 

Delgado 2018).     

 

En este sentido, en el discurso de la población se evidencia la respon-
sabilidad que toman para liderar las causas de la lucha, por evitar que se 
continúe comercializando el agua como un servicio, por apropiarse de su 
posición como ciudadanos y sujetos de derecho. 

En conclusión, se afirma que las acciones de resistencia de la comu-
nidad han repercutido en varios escenarios y tienen variados puntos de 
análisis. Desde los diferentes frentes, el político, mediático, jurídico e in-
terno-comunitario en donde se puede revisar las respuestas que ha dado 
la comunidad al Estado, las manifestaciones como ejercicio de la acción 
conjunta, la confrontación en el escenario discursivo y las fracturas en el 
tejido social. 

 
Categoría de Derechos humanos y desplazamiento forzoso  

Esta última categoría de derechos humanos y desplazamiento forzoso, está 
basada en aquellos hechos que, relacionados a las múltiples violaciones a 
sus derechos, que han experimentado durante el conflicto, haciendo princi-
pal énfasis en la amenaza de despojo y desplazamiento forzado. 

El desplazamiento forzoso ha sido configurado a través de muchos 
años como un hecho que violenta la integridad humana, situación que 
en gran medida se ha generado por la construcción de megaproyectos 
que velan por intereses del sistema capitalista, es una situación que ge-
nera diversas las afectaciones a la salud mental, a la vida social como se 
muestra en las siguientes narrativas:  



  
        Año 3 núm. 6, enero-junio 2022    75

No queremos irnos de aquí, qué vamos hacer a la ciudad, ya estamos grandes, 

no tenemos un trabajo, no tenemos un oficio y hay gente que ha muerto con 

este dolor. Nuestros hijos están con nosotros y aquí estamos viviendo a gusto, 

nosotros no nos queremos salir de aquí. (Fragmento de entrevista, Delgado 

2018).

Aquí nací, aquí crecí, entonces para nosotros aquí es todo, ¿cómo el irme a 

otro lado?, yo no veo cómo, qué voy a hacer en otro lado, cómo me voy a man-

tener, cómo voy a vivir con esto... y entonces como que se te derrumba todo 

y fue como algo así, entonces estaba chica de edad, pero de todos modos sí 

sientes feo (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Yo les digo que, si alguien hubiera venido a decirme que me salga, yo hasta 

que vea el agua aquí, me saldré porque me ahogo, pero si no, no, yo no me 

salgo y yo no me salgo de mi pueblo y menos de mi casa. (Fragmento de en-

trevista, Delgado 2019).

La situación de desplazamiento que sufren las comunidades, genera 
acciones por parte del lado opositor, en el caso de Temacapulín, por par-
te del Estado, que permite visualizar una especie de apoyos a las perso-
nas afectadas. Dichos apoyos se transforman en el discurso institucional 
en un proceso natural, algo que se debe hacer ante dicha situación y no 
hay razones para reclamar ante ello, ya que el desplazamiento se torna 
natural al ser la única opción para la comunidad que le tocó estar ahí.

Porque en principio decían, ¡oh sí! nos vamos a cambiar la vida, vamos a tener 

nuestra casa, nos van a dejar entrar a pescar, vamos a tener más pescado, este 

vamos a seguir este usando lo que necesitemos, pero ya se dan cuenta de que 

las cosas ni las van a poder usar ni van a tener, tienen que pagar para adquirir, 

entonces muchos por eso ya no quisieron seguir vendiendo no, se quedaron 

acá. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Cuando fue el problema ya de la presa El Zapotillo, mucha gente que tiene 

miedo, salirse de aquí de sus raíces que no saben, ya gente grande de edad, 

dónde van a trabajar, qué van a hacer en otro lado, que no conocen a la gente 

ahora este pueblo es muy tranquilo muy pacífico que puede vivir la gente muy 

mucho muy a gusto aquí no ocupa uno pastillas uno para los nervios aquí vive 

uno muy en paz muy relajado. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018).
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Entre las implicancias del desplazamiento está la reconfiguración que 
se debe dar en el tejido social, entendiendo que el desplazamiento de un 
territorio tiene variados efectos en los sujetos, antes durante y después 
de este. El desplazamiento afecta las redes familiares, descomponiendo 
el núcleo familiar o reconfigurando los roles de los integrantes (Bello, 
2000), como se evidencia en los testimonios, donde muchas personas 
rompieron lazos, generando una fractura en el grupo:

Pues de las personas que están arribita vienen aquí, tienen familia, pos le sa-

ludan a uno o no le saludan, esta gente que ya vendió su casa también ¿cómo 

te diré?, pues se siente feo que empieza otra vez como dicen la mecha arder 

que empieza otra vez la presa. Y tontas se fueron porque quisieron, nadie, ni 

siquiera apoyaron al pueblo, ellos decidieron vender y se acabó, no querían 

ver tantos problemas no, no los vieron ahora se viene otro. (Fragmento de 

entrevista, Delgado 2018).

El desplazamiento tiene efectos directos en la alteración de las redes 
comunitarias o tejido social. Frente al fenómeno del desplazamiento las 
comunidades pueden llegar a sentir amenazadas sus costumbres, credos 
o postura política, los cuales pasan a ser susceptibles de ser modificados 
radicalmente; por otra parte, sus líderes han sido perseguidos y deman-
dados, lo cual hace que la comunidad se sienta amenazada y con pocas 
garantías de seguridad; finalmente, los espacio de encuentro y recreación 
son resignificados por los sucesos que empiecen a tener lugar, alterando 
el paisaje social (Bello, 2000).

De acuerdo a la Corporación de Acompañamiento Psicosocial y 
Atención en Salud Mental a Víctimas de la Violencia Política (AVRE), 
los impactos que sufren los afectados pueden ser clasificados dentro de 
la dimensión individual y familiar y la dimensión colectiva-comunitaria. 
De los cuales, los efectos en la dimensión individual y familiar, respecto 
a lo emocional se habla de sensación de impotencia, amargura, tristeza, 
desesperación, enojo. El siguiente testimonio logra evidenciar parte de 
los malestares que son causados por la construcción de la presa en la 
dimensión individual y familiar. 

A mí se me iba el sueño y a veces me acostaba y decía: ahora estoy durmiendo 

aquí en mi cama, sabrá Dios dentro un mes dónde andaré, porque también 
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decía que iban a venir a sacarlo uno en la noche, la misma gente de aquí y 

no se asustaba uno, sino que decía tanto... cómo te diré.... tanto trabajar para 

arreglar uno su casa, para vivir más cómodo y todo eso para que de una hora 

a otra te saquen y adónde te vas porque no.... este ¿a dónde te vas a ir a vivir? 

(Fragmento de entrevista, Delgado 2018).

Yo más bien me considero una defensora de los derechos humanos, si esta-

mos defendiendo, a los derechos que tenemos, a lo que tenemos derecho es 

una realidad, somos activistas y estamos defendiendo (Fragmento de entre-

vista, Delgado 2018).

Violación a los Derechos Humanos

Una parte muy importante de las afectaciones que genera la construcción 
de la presa El Zapotillo es la violación a los Derechos Humanos, pues 
el daño se evidencia en los derechos económicos, sociales y culturales, 
como el derecho al trabajo, a la seguridad social y la educación; así como 
los civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, y 
a la libertad de expresión; llegando a generar una serie de afectaciones 
en diversas esferas de la vida cotidiana de los habitantes de Temacapulín.

El desalojo forzoso afecta el derecho a una alimentación adecuada, el 
cual se entiende como el derecho a tener acceso físico y económico a los ali-
mentos, así como los medios para conseguirlos o producirlos. Es así como los 
desalojos forzosos pueden conducir al hambre y la desnutrición, privando a 
los afectados de los medios necesarios para su subsistencia.
Los desalojos forzosos también tienen graves repercusiones en los dere-
chos de los niños y niñas y su bienestar, ya que la vivienda y la familia 
desempeñan un papel importante en su desarrollo, es por ello que el acto 
violento puede tener mayores repercusiones en la vida de los niños y ni-
ñas, afectando su bienestar físico, mental, emocional y social. Es posible 
que también pierdan la accesibilidad a la educación, así como a servicios 
de salud. Los testimonios de Temacapulín reflejan afectaciones en la po-
blación de niños y niñas.
Lamentablemente, la irresponsabilidad en la que incurre el Estado en su 
deber protector de los derechos humanos, lo convierte en cómplice de 
la violación de estos derechos. Ya que algunos hechos consecutivos por 
parte del Estado en relación con la presa El Zapotillo, han demostrado 
que no ha acatado como debería las obligaciones correspondientes para 
proteger a los habitantes de la comunidad de Temacapulín sus derechos. 
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Como se menciona en el siguiente testimonio:

A veces te da coraje acordarte de las mesas que tuvimos que no te llevan a 

nada dialogar con el gobierno, es como dialogar con una piedra, no entienden 

para nada y eso pues da rabia, todavía me acuerdo y me da coraje de sus ton-

teras de ellos, la prepotencia en la que se manejan ellos que se creen los reyes 

del mundo. (Fragmento de entrevista, Delgado 2018)}

Los impactos que se generan en la dimensión psicosocial no son in-
cluidos ni en los esquemas de gestión y mitigación del riesgo de desastres 
ni en la evaluación de impactos de un emprendimiento de desarrollo a 
gran escala, como lo es una presa, una mina, una carretera, entre otros 
proyectos que se postulan apelando al desarrollo social como principal 
objetivo (Domínguez & Lucatello, 2017).

Es claro que mediante la defensa de toda expresión de vida, las co-
munidades construyen procesos de resistencia, acompañadas con el 
objetivo de mantener sus formas de vida tradicionales. Esta reacción 
defensiva se va cargando de otros registros colectivos y simbólicos de 
la comunidad. De modo que ante esta situación que representa pe-
ligro y amenaza, surge una nueva sensibilidad con su entorno, por 
ende, los principios que movilizan el grupo, representan una conti-
nuidad actualizada de experiencias de lucha y resistencia anteriores 
que se anidan en la memoria colectiva (Svampa, Sola Álvarez & Botta-
ro, 2009; citado en Composto, 2012).

Conclusiones

Las conclusiones que a continuación se enuncian están basadas exclusi-
vamente en el marco metodológico y conceptual referido, aplicado a los 
testimonios apenas presentados, y tienen valor heurístico para el periodo 
que comprendió el estudio. 

En términos generales, el ejercicio de la recuperación colectiva de la 
memoria histórica de resistencia en el caso de Temacapulín contribuye 
a que sus habitantes se sobrepongan al trauma psicosocial de la comuni-
dad. Este hecho se observó en dos frentes particulares. El primero es en 
la polarización de las posiciones frente al conflicto, en donde se observó 
que a través los ejercicios de recuperación de la memoria de resistencia 
de manera colectiva (grupos focales), los participantes lograron identi-
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ficar (de acuerdo a sus testimonios) que el adversario común no está al 
interior de la comunidad y que como colectivo siguen teniendo la posi-
ción política inicial de desacuerdo con la construcción de la represa y no 
inundación de su pueblo. Además, en este mismo sentido, los participan-
tes comprendieron que muchos de los supuestos desacuerdos internos 
en torno al conflicto son más rumores de terceros que posiciones reales a 
las que se adscriben los habitantes. Por otro lado, el solo ejercicio de re-
memorar algunas experiencias de resistencia reestableció algunas frac-
turas identitarias y de pertenencia al mismo colectivo. 

El segundo frente en donde se pudo corroborar la superación del trau-
ma fue en la división que ya se venía recrudeciendo al punto del conflicto 
interno. Ahí se pudo identificar que los pobladores que participaron en 
las entrevistas y en las dinámicas colectivas, lograron resinificar algunos 
acontecimientos de resistencia que no habían considerado como tal, pre-
vio a la intervención psicosocial. Por ejemplo, las narrativas que hacían 
alusión a la toma de la presa estuvieron cargadas de expresiones de orgu-
llo y dignidad para aquellos que participaron directamente en la toma, 
pero los que no participaron en la toma directa del lugar, reivindicaron 
el valor político del acto y reconocieron a sus compañeros, ello permitió 
que en reciprocidad, los que tomaron la presa, reconocieran otros actos 
de resistencia en la vida cotidiana de los demás miembros de la comuni-
dad que no participaron en la toma. Es decir, hubo una reivindicación de 
los niveles de participación en la resistencia mediante el reconocimiento 
de los esfuerzos de los otros.  

En donde el trauma psicosocial no parece haber cedido aun, con la 
recuperación de la memoria colectiva de resistencia, fue en el plano del 
desgaste físico y mental a nivel individual de algunos participantes y en 
el desgate de algunas relaciones conflictivas al interno del colectivo. En 
esos casos se requiere de intervenciones de otro nivel psicosocial que im-
plique el enfrentamiento del conflicto de manera más focalizada. Es de-
cir, la vía indirecta que supone la recuperación de la memoria colectiva 
de resistencia no es suficiente para recuperar el cansancio, las fricciones, 
la perdida de la salud física y mental, así como los duelos que producen 
las perdidas afectivas y las muertes de algunos compañeros a lo largo y 
por el conflicto. 
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Finalmente, se requiere que la recuperación de la memoria colectiva 
de resistencia se convierta en una práctica periódica al interno de la co-
munidad o por lo menos a nivel de algunos grupos de afinidad para que 
los efectos positivos en la superación del trauma psicosocial sean prolon-
gado y duradero. Esto es importante porque algo que también se puede 
concluir es que la huella del trauma no desaparece del todo, porque uno 
de los efectos más complicados de superar es la desconfianza en el otro, la 
cual una vez que ocurre, es difícil de superar, y cuando parece se supera, 
es suficiente con una sospecha de traición o deslealtad para actualizarla. 
Habrá que trabajar en otras estrategias para atender esta problemática.  
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