
FACULTAD DE DERECHO Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 

Actividad minera no metálica y el derecho al medio ambiente en el 

distrito de Carabayllo, 2022 

TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
 Abogado

AUTORES: 

Perez Moreno, Tito (orcid.org/0000-0002-5486-6622) 

Yucra Ramos, Cesar (orcid.org/0000-0002-7562-5924) 

ASESORA: 
Mg. Guerreros Coronado, Eliana Marisabel (orcid.org/0009-0001-2783-860X ) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Derechos Fundamentales, Procesos Constitucionales y Jurisdicción 

Constitucional y Partidos Políticos 

LÍNEA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA: 

Fortalecimiento de la democracia, liderazgo y ciudadanía 

LIMA - PERÚ 

2023 

https://orcid.org/0000-0002-5486-6622
https://orcid.org/0000-0002-7562-5924
https://orcid.org/0000-0001-9572-1641


ii 

Dedicatoria 

El presente trabajo va dedicado a todas las 

personas que se desempeñan en el rubro de 

la minería no metálica, y puedan encontrar a 

través de la buena gestión ambiental un 

desarrollo sostenible tanto para ellos como 

para las poblaciones aledañas de donde 

realizan sus actividades y no se vean 

afectados por posibles daños ambientales. 



iii 

Agradecimiento 

A nuestros familiares que siempre nos 

apoyaron a lo largo de la carrera, por su 

comprensión y motivación continua. 

A nuestros docentes que supieron guiarnos de 

la mejor forma posible, para llegar a ser 

profesionales, brindándonos el conocimiento 

necesario para llegar a esta etapa. 

A nuestra asesora por la paciencia y 

metodología, con fines académicas que nos 

ayudó a realizar este producto. 



iv 



v 



vi 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

Carátula ......................................................................................................................... i 

Dedicatoria .................................................................................................................. ii 

Agradecimiento .......................................................................................................... iii 

DECLARATORIA DE AUTENTICIDAD DEL ASESORA..............................................iv 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD DE LOS AUTORES ........................................ v 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ........................................................................................ vi 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ ix 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS ...................................................................................... x 

Resumen .................................................................................................................... xi 

Abstract ..................................................................................................................... xii 

I. INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 1 

II. MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 4 

III. METODOLOGÍA ................................................................................................. 11 

3.1. Tipo y diseño de investigación ..................................................................... 11 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización ................................ 12 

3.3. Escenario de estudio .................................................................................... 13 

3.4. Participantes ................................................................................................ 14 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos ........................................ 15 

3.6. Procedimiento .............................................................................................. 16 

3.7. Rigor científico ............................................................................................. 17 

3.8. Método de análisis de datos ......................................................................... 18 



vii 

3.9. Aspectos éticos ............................................................................................ 18 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ........................................................................... 19 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................... 43 

VI. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 45

REFERENCIAS ........................................................................................................... 1 

ANEXOS ................................................................................................................... 43 



viii 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Matriz de categorización ......................................................................... 12 

Tabla 2: Lista de Participantes ............................................................................. 14 

Tabla 3: Validación de la guía de entrevista ......................................................... 17 

Tabla 5: Tabla de la Discusión del Objetivo General ............................................ 30 

Tabla 6: Tabla de la Discusión del Objetivo Especifico 1 ..................................... 35 

Tabla 7: Tabla de la Discusión del Objetivo Especifico 2 ..................................... 39 



ix 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Mapa de Carabayllo .............................................................................. 13 

Figura 2: Planteamiento del problema desde un enfoque cualitativo ................... 16 



x 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

IA: impacto ambiental 

DMA: Derecho al medio ambiente 

CNDH: Comisión Nacional de los DDHH 

PMA: Programa de Monitoreo Ambiental 

PMA: plan de manejo ambiental 

DDHH: derecho humano 

MINAM: Ministerio del Ambiente 

DH: dignidad humana 

Art.: Artículo 

LGM: Ley General de Minería 

LGA: Ley General del Ambiente 

MI: minera ilegal 

DS: desarrollo sostenible 

DA: daño ambiental 

CPP: Constitución Política del Perú 

IGA instrumento de gestión ambiental 

DS: Decreto Supremo 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

CCII: comunidades indígenas 

ONU: Organización de Naciones Unidas 

BM: Banco Mundial 

CorteIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 



xi 

Resumen 

El presente estudio comprendió el aumento de la explotación minera no metálica 

informal a causa de la actividad industrial no controlada que generaron el deterioro 

ambiental; la falta de fiscalización de la actividad minera no metálica, la no aplicación 

de los IGA y la corrupción de funcionarios públicos, por lo cual se tuvo como objetivo 

general analizar cómo la oportuna fiscalización de la actividad minera no metálica 

garantiza el derecho al medio ambiente en el distrito de Caraballo. Teniendo una 

metodología de enfoque cualitativo, de diseño de teoría fundamentada, de tipo básica; 

utilizando como técnicas la entrevista y la ficha documental, teniendo como 

instrumentos, la guía de entrevistas aplicada a 10 expertos y 6 fichas de análisis 

documental. 

Se tuvo como resultado y conclusión que la actividad minera no metálica debe 

ir acompañada de un control ambiental adecuado para no tener un impacto ambiental, 

sin embargo, el Estado a pesar de tener diferentes entidades que se encargan de la 

fiscalización minera, es la burocracia interna que determina la infracción contenida en 

los resultados de la fiscalización de minería legal o ilegal, lo cual hace que estos 

procedimientos sean lentos.  

Palabras clave: Actividad minera no metálica, derecho al medio ambiente, desarrollo 

sostenible, impacto ambiental. 
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Abstract 

The present study included the increase of informal non-metallic mining 

exploitation due to uncontrolled industrial activity that generated environmental 

deterioration; the lack of control of non-metallic mining activity, the non-application of 

the IGA and the corruption of public officials, for which the general objective was to 

analyze how the timely control of non-metallic mining activity will guarantee the right 

to the environment in the district of Caraballo. Having a qualitative approach 

methodology, of grounded theory design, of basic type; using as techniques the 

interview and the documentary record, having as instruments, the interview guide 

applied to ten experts and six documentary analysis records. 

The result and conclusion were that the non-metallic mining activity must be 

accompanied by an adequate environmental control in order not to have an 

environmental impact, however, the State, despite having different entities in charge 

of mining control, is the internal bureaucracy that determines the infraction contained 

in the results of the control of legal or illegal mining, which makes these procedures 

slow.  

Keywords: Non-metallic mining activity, environmental rights, sustainable 

development, environmental impact. 
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I. INTRODUCCIÓN

Dentro de la problemática internacional, en Canadá se tuvo la aprobación de 

leyes y dispositivos en cuanto a la minería no metálica, a través de mecanismos y 

regulaciones que incluyen licencias y permisos, evaluaciones de IA, regulaciones de 

seguridad y salud, monitoreo y cumplimiento y restauración, que tiene como objetivo 

impulsar la producción y procesamiento minerales no metálicos del país. Dentro de 

esta estrategia, el gobierno tuvo la intención de revisar el proceso de obtención de 

permisos, con el fin de reducir el tiempo necesario para poner en marcha proyectos 

mineros. Además, se buscó garantizar la consulta de las CCII (Collins, 2018). 

Asimismo, los organismos internacionales como la ONU, BM, la CIDH y la Corte IDH 

recomendaron contar con estándares ambientales en temas mineros, sosteniendo que 

el Estado es el principal protector de los derechos ambientales y de la calidad de vida 

de sus respectivos países y que no habrá DDHH sino se garantiza el derecho a vivir 

en un ambiente sano (BM, 2017). Pg.14 

En cuanto a la problemática, a nivel nacional, desde el análisis de la 

legislación peruana, la CPP, en su art. 2 tipifica el derecho a vivir en un ambiente 

equilibrado y adecuado, el cual se desarrolla y ratifica en la LGA, es decir, actualmente 

existen mayores regulaciones para la actividad minera no metálica. También se cuenta 

con la LGM, aprobado por D.S N.º 014-92-EM, respecto a esta norma, establece el 

aprovechamiento de las sustancias minerales del suelo y del subsuelo del territorio 

nacional. Además, se cuenta con el Reglamento de protección ambiental para 

actividades de exploración minera, aprobado por D.S. N.º 042-2017-EM.  

En el plano local, la problemática se evidenció en Carabayllo con el incremento 

de la actividad minera no metálica con relación al año 2022, en el mes de abril, 5 de 

los 9 principales productos no metálicos registraron mayores niveles de producción 

respecto al mismo mes del año previo, entre ellos se encontraron: fosfatos, piedra 

(construcción), conchuelas, puzolana y calcita con variaciones de +1.2%, +15.6%, 

+22.2%, +34.1% y +11.3% respectivamente; sin embargo, estas actividades han
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generado DA por la mala gestión ambiental de las empresas privadas y los organismos 

de control (Bernal, et al., 2021). Pg.13 

Cabe señalar que la problemática del presente estudio comprendió el aumento 

de la explotación minera no metálica informal en el distrito de Carabayllo a causa de 

la actividad industrial no controlada que generaron el deterioro ambiental; la falta de 

fiscalización de la actividad minera no metálica, la no aplicación de los IGA, la 

corrupción de funcionarios públicos que son sobornados por los mineros informales, el 

tráfico ilegal de recursos naturales, debido a la poca efectividad de la normativa sobre 

la extracción de este recurso, al incremento desmedido de la población y la debilidad 

de la gestión pública de las autoridades; esto trajo consecuencias perjudiciales al 

ambiente, al aire, al suelo lo cual supone un daño ambiental; la contaminación 

ambiental, intranquilidad de la población, además de consecuencias en la salud de la 

población y eliminación de áreas verdes (García, 2022) pg.15. 

En ese contexto fue necesario señalar el problema general ¿Cómo la oportuna 

fiscalización de la actividad minera no metálica garantiza el derecho al medio ambiente 

en el distrito de Carabayllo, 2022? seguidamente podemos señalar el problema 

específico 1 ¿De qué manera el daño ambiental se reduce con la correcta gestión 

pública en el distrito de Carabayllo, 2022, de igual modo el problema específico 2 

¿De qué manera los instrumentos de gestión ambiental contribuyen en el desarrollo 

sostenible en el distrito de Carabayllo, 2022?    

La investigación se justificó teóricamente porque aportó conocimientos sobre 

la actividad minera no metálica y el derecho al ambiente a partir de la revisión de las 

diferentes fuentes documentales mediante un estudio de enfoque cualitativo, de tipo 

básico. Además, el nuevo conocimiento que genero el presente trabajo puede es la de 

ser un referente teórico para futuros trabajos similares. 

De igual manera se justificó en la práctica, puesto que se brindó soluciones y 

recomendaciones para que las entidades competentes enfrenten los problemas 
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ambientales que genera la actividad minera no metálica en el distrito de Carabayllo, 

mediante mejoras en las políticas públicas, fortalecimiento institucional y 

concientización en los empresarios mineros y la población en general. También se 

justificó metodológicamente, toda vez que el presente estudio asumió un enfoque, 

tipo, diseño, técnicas de recolección de datos y cuyos resultados de la guía de 

entrevista y las respectivas preguntas fueron útiles para otros estudiosos sobre el 

mismo fenómeno.  

Además, la contribución del estudio radica en que se planteó propuestas 

concretas y factibles a fin de que las entidades competentes hagan cumplir los 

estándares internacionales y nacionales que garanticen el respeto a un ambiente sano 

y equilibrado. Finalmente, la relevancia del estudio radicó en que abordó un problema 

de interés no solo nacional sino además mundial, más todavía cuando el Perú es el 

tercer país más afectado por el impacto negativo del cambio climático. En tal sentido, 

se tuvo como objetivo general: Analizar cómo la oportuna fiscalización de la actividad 

minera no metálica garantizó el DMA en el distrito de Carabayllo, 2022. Asimismo, el 

objetivo específico 1, analizar de qué manera el daño ambiental se redujo con la 

correcta gestión pública en el distrito de Carabayllo, 2022, por último, el objetivo 

específico 2, analizar de qué manera los instrumentos de gestión ambiental 

contribuyeron en el desarrollo sostenible en el distrito de Carabayllo, 2022. 

Del mismo modo, se tuvo como supuesto general: La oportuna fiscalización de 

la actividad minera no metálica garantiza el DMA en el distrito de Carabayllo, 2022, 

porque se tiene control sobre el manejo de los instrumentos de gestión ambiental por 

parte de la empresa privada. De esta manera, supuesto específico 1: El daño 

ambiental se reduce con la correcta gestión pública en el distrito de Carabayllo, 2022, 

toda vez que con la misma los organismos encargados de la fiscalización evitan que 

las mineras incurran en contaminar el ambiente. Sobre el supuesto específico 2: Los 

IGA contribuyen en el desarrollo sostenible en el distrito de Carabayllo, 2022, porque 

a través de ellos se genera un adecuado manejo de los recursos para su conservación 

para las generaciones futuras.   



4 

II. MARCO TEÓRICO

A nivel nacional, Plasencia (2020) concluyó en que los análisis fiscales de los

años 2017 y 2018 en materia ambiental, según el 71% de los entrevistados el principio 

de oportunidad solo es aplicable en los delitos de MI no metálica y concluyó que la MI 

no supone una grave afectación; sin embargo, en gran cantidad sí es perjudicial para 

el ambiente. Sucari, et al (2021) y Vilca, et al (2021) concluyeron que la explotación 

minera no metálica tiene impactos negativos para el entorno ambiental, las cuales 

deben ser reducidos o mitigados. Además, que la responsabilidad socioambiental de 

las empresas es de mucha importancia para evitar los conflictos ambientales que van 

en aumento. p. 67, p24, p.76 

Gonzáles (2022) y Luque et al (2022) concluyeron que existe una relación 

positiva entre la contaminación ambiental por la minería no metálica y la 

responsabilidad penal, dado que ello debe ser investigado penalmente por el sistema 

de justicia. Asimismo, según los parámetros bacteriológicos, fisicoquímicos se 

evidenció que estos sobrepasan los estándares de calidad ambiental, lo que se 

considera como agua contaminada, lo cual es perjudicial para el ambiente. p. 20, p.15 

A nivel internacional, Alfonso (2019) y Rueda et al. (2020) concluyeron que la 

explotación de los recursos naturales fue un factor importante para el desarrollo de las 

comunidades, la cual se debe realizar mediante una proyección de minería sostenible 

ya que las prácticas sustentables son de beneficio para todos e implican una mejora 

en la calidad ambiental; por lo que es necesario diseñar e implementar la regulación 

ambiental para lograr competitividad en la industria minera. p. 43, p.38 

De otro lado, Bernal, et al. (2021) concluyeron que los IA por la minería no 

metálica son poco significativos; no obstante, si causa daño, lo cual debe existir un 

manejo adecuado. Azócar (2022) concluyó que el yacimiento de litio del Salar de 

Atacama fue explotado por los mismos pobladores mediante prácticas de bien común, 

lo cual fue interrumpido por la instalación de mineras no metálicas y que la minería no 
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metálica no se puede cimentar mediante un despojo de un bien común, alterando el 

ambiente. Finalmente, Carlín (2022) concluyó que la actividad pública, y privada deben 

buscar una mejora en la calidad de vida, mediante el cuidado del ambiente y refiere 

que se deben cumplir las actividades de responsabilidad social. p. 40, p.12 

 

Respecto a la fundamentación teórica con relación a la primera categoría: 

actividad minera no metálica, Azócar (2022) sostuvieron que la actividad minera no 

metálica consiste en la intervención que se realiza a pequeña, mediana o gran escala 

en la que se extrae minerales no metalizados, pero que igualmente poseen un valor 

económico importante y que, si bien la población puede incrementar sus ingresos con 

la explotación de estos recursos, también se debe tener un control adecuado para no 

tener un IA. En ese sentido, Mandakovic et al (2021) sostuvo que la extracción de 

minerales no metálicos a gran escala, dan como resultado la degradación ecológica. 

Lo antes mencionado se complementó con la teoría de la accesión y la teoría de la 

separación, la primera refirió a que las minas pertenecen al Estado, por la cual 

necesitó su permiso para la explotación libre; y la segunda refirió a que el Estado 

dispone la forma correcta de trabajo para su aprovechamiento sin ser perjudicial para 

el ambiente, además que para el uso eficiente de la minera no metálica debe existir 

una política energética por el cual la empresa se comprometa a cuidar el ambiente 

(Gutiérrez, 2010; MINEM, 2023). Pg. 10 

 

Sobre la primera subcategoría em referencia al daño ambiental, esta afecta 

directamente a la naturaleza, por lo que es necesario cumplir con los principios de 

prevención y precaución. Siendo así, el DA es cualquier acción que ponga el peligro el 

ambiente. Es decir, el DA es toda lesión o detrimento que sufre las personas que no 

permite el DS, en efecto dañando el suelo, aire y otros aspectos, que contraviene a la 

CPP (Pérez, et al., 2021; Ortega, 2016; Vidal, 2014). En ese aspecto, en el art. 2 de la 

CPP se protegió el derecho de vivir en un ambiente adecuado y se tutela al ambiente 

como a la persona, ya que es de vital importancia para la vida, de esta manera la 

responsabilidad del sector público y privado velen por cuidar y no causar efectos 

nocivos. p.15, p. 26 
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Asimismo, el DA implicó una dificultad en el funcionamiento de los ecosistemas. 

Sin embargo, se reconoció que cualquier actividad tiene algún IA, incluso las acciones 

cotidianas como respirar, ya que producen gases que pueden ser tóxicos para el 

entorno. En ese sentido, el Derecho establece criterios para evaluar la magnitud de la 

alteración ambiental causada por actividades humanas. Se debe señalar además que 

la definición del DA se divide en dos categorías distintas: aquellas en las que el 

ambiente daña la salud y los bienes de las personas, y las que el daño se dirige al 

medio natural en sí mismo. En el primer caso, el DA se integra en los daños 

personales, patrimoniales o económicos, y está sujeto al Derecho privado y la 

responsabilidad civil. Esto incluye situaciones como enfermedades provocadas por la 

contaminación atmosférica o daños a la propiedad privada debido a la degradación 

ambiental. En el segundo caso, se habla del DA puro, que no tiene una connotación 

personal, patrimonial o económica. Esta distinción es importante ya que implica 

diferentes enfoques de protección sea para una compensación económica o para 

establecer la responsabilidad civil (Delgado, 2017 y Lozano et al 2011). Pg. 2 

 

A partir del análisis legal, en el Perú, el numeral 142.2 del art. 142° de la LGA, 

Ley N.º 28611, señala que el DA se refiere a cualquier deterioro físico que experimenta 

el ambiente. Este daño puede ser causado tanto por acciones que infringen las 

disposiciones legales como por acciones que no contravienen. Además, se destaca 

que el DA genera efectos negativos, ya sean actuales o potenciales. El concepto de 

DA se relaciona directamente con la idea de perjuicio o menoscabo al ambiente (Banco 

Mundial, 2017). Pg. 6 

 

Sobre la segunda subcategoría en referencia a los instrumentos de gestión 

ambiental, estos permiten la identificación del IA, y un mayor conocimiento sobre la 

problemática, para elaborar proyectos que apliquen una correcta evaluación e 

identificación de los IA para su respectivo control. En ese sentido, recomienda que 

todo IGA debe basarse en las normas ISO 9001 e ISO 14001; dado que estas 

normativas ayudan a reducir el IA, mediante un trabajo de calidad, implementando un 

sistema de registro y control de costos ambientales. Lo antes mencionado se 
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complementa con la teoría de la gestión ambiental, que determina que el hombre y 

la naturaleza no pueden desligarse (Negrão, 2020; Gamarra, 2018; Castro, 2020). Pg.4 

 

Cabe mencionar que los IGA se presentan antes de la realización de un 

proyecto y tienen como objetivo facilitar el manejo de la contaminación, asegurando el 

cumplimiento de los estándares ambientales y previniendo posibles IA. Los IGA 

preventivos son herramientas diseñados para anticiparse a los posibles IA en el 

ambiente que podrían surgir como resultado de un proyecto. Es decir, estos IGA se 

aplican en la fase inicial de planificación y diseño de un proyecto (BM, 2017). Es decir, 

el PMA del IGA debe considerar los elementos que deben requerirse en un IGA. Estos 

elementos son: Programas para prevenir, reducir y/o eliminar los impactos negativos: 

Esta parte del IGA se enfoca en identificar y desarrollar programas específicos que 

tienen como objetivo prevenir, reducir o eliminar los IA. Esto puede incluir la 

implementación de medidas de conservación, rehabilitación de ecosistemas dañados, 

uso eficiente de los recursos naturales. También se cuenta con el PMA el cual 

establece un cronograma y define indicadores que serán monitoreados. El PMA 

permite evaluar la efectividad de las acciones implementadas y detectar posibles 

impactos negativos en el ambiente.  

 

Sobre la segunda categoría que refiere al derecho al medio ambiente, se 

trata de un derecho de toda persona a tener un desarrollo en un medio saludable, 

adecuado y propicio para su vida, bajo condiciones que la califiquen como tal. Es, 

además, un derecho inherente a la DH; toda vez que un ambiente sano es necesario 

para que un ciudadano pueda vivir de manera digna. Lo antes mencionado se 

completa con la teoría de la implementación la cual asume la necesidad de que las 

cuestiones ambientales deben solucionarse con políticas que articule el cumplimiento 

voluntario, coactivo y disuasivo (García, 2018; Karam, 2018; Sarria, 2006). Lo que se 

relaciona con el art. 2° inciso 2 de la CPP, sobre el derecho a gozar de un ambiente 

adecuado.  p.54, p.32 
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Se debe señalar, además, la teoría de la doble dimensión del DDHH al 

ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Por un lado, se reconoce que el ambiente 

es un bien jurídico fundamental que tiene un valor intrínseco, independiente de su 

relación con los DDHH. Se reconoce que los procesos naturales cumplen y siguen 

existiendo en un esfuerzo constante por adaptarse y sobrevivir, incluso frente a la 

acción humana. Por otro lado, se destaca que la protección del DDHH al ambiente 

también es una garantía para la realización de otros DDHH. Es decir, los seres 

humanos están inextricablemente relacionados con su entorno y la naturaleza y que la 

calidad de vida, la salud y el patrimonio material y cultural están vinculados con la 

biosfera. La defensa efectiva del ambiente es esencial para preservar la DH, la 

autonomía y la inviolabilidad de la persona. Esta perspectiva resalta la importancia de 

considerar el ambiente no solo como un recurso explotable, sino como un componente 

esencial para el DS. Además, subraya la interdependencia entre los DDHH y la 

necesidad de proteger y preservar el ambiente para asegurar un futuro sostenible y la 

realización plena de los DDHH (CNDH, 2016). Pg.25 

 

De otro lado, la teoría conceptual señala una distinción entre los términos 

"sano" y "ecológicamente equilibrado" en el contexto del DMA. Se argumenta que 

"sano" se refiere principalmente a la contaminación ambiental y su impacto en la salud 

humana, lo cual refleja una perspectiva más centrada en el ser humano. Por otro lado, 

se sostiene que ecológicamente equilibrado se relaciona con el DA y se busca la 

integridad ecológica. La interpretación es válida en el sentido de que el término sano 

se refiere directamente a la protección de la salud humana en relación con el ambiente. 

El DMA implica la garantía de un entorno que no sea perjudicial para la salud de las 

personas, abordando cuestiones como la contaminación del aire, del agua y del suelo, 

así como la exposición a sustancias tóxicas. Esto refleja una preocupación 

antropocéntrica, en la que el enfoque está en el bienestar y la protección de las 

personas (Delgado, 2017; Banco Mundial, 2017). p. 17, p. 41 

 

Mientras que la teoría de lo ecológicamente equilibrado resalta la importancia 

de mantener la integridad ecológica y la sostenibilidad ambiental. Se refiere a la forma 
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de los ecosistemas, la biodiversidad y los procesos ecológicos que son claves para el 

funcionamiento del ambiente. Esta perspectiva trasciende el enfoque centrado en los 

DDHH y reconoce la importancia de la naturaleza. Es decir, los términos sano y 

ecológicamente equilibrado reflejan diferentes aspectos del DDHH al ambiente, uno 

enfocado en la protección de la salud humana frente a la contaminación ambiental y el 

otro en la desaparición de la integridad ecológica y el DS (Delgado, 2017). Pg.140 

En cuanto a la primera subcategoría, que refiere a la gestión pública, ella se 

trata de la realización de acciones administrativas, mediante el uso de tecnologías, que 

mejoren la promoción de los servicios públicos; de la capacidad de los funcionarios; 

exigiendo una transformación en la dirección de la administración pública, que tenga 

el fin de cumplir con objetivos que se tiene sobre la ciudadanía. Asimismo, la 

efectividad en los gobiernos pretende establecer nivel de prioridades sobre sus 

funciones, teniendo como objetivo analizar los diversos criterios de la percepción 

ciudadano sobre los servicios públicos brindados, para lo cual brindar posibles 

soluciones. Lo antes mencionado se completa con la teoría de la nueva gestión 

pública que abarca la eficacia, la eficiencia y el aspecto económico de una entidad 

gubernamental; que busca la calidad en los servicios públicos que se brindan (Machín, 

et al., 2019; Alarcón, 2020). Lo que se relaciona con el art. 4° de la Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, Ley N.º 27658, cuyo fin es la obtención de 

mayores niveles de resultado del presupuesto público orientado a los servicios 

públicos que se brinda. p. 26, p.48 

En el plano local, la principal actividad minera en el distrito de Carabayllo es la 

minería no metálica, es así como existen 96 concesiones mineras, incluyendo las que 

están tituladas, extinguidas y en trámite. Estas concesiones abarcan un área total de 

16,681 hectáreas. Estas concesiones proveen insumos a grandes empresas, las que 

utilizan los recursos extraídos en la construcción de viviendas, carreteras, cerámicos 

y productos sanitarios. Carabayllo concentra el 72,4% de los registros mineros en 

comparación con el total de registros mineros identificados en Lima Norte. Esto indica 

que este distrito tiene una presencia significativa en términos de actividades mineras. 
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Sin embargo, muchas de estas concesiones mineras no metálicas y plantas de 

beneficio, en su mayoría, se encuentran cerca de las zonas urbanas y operan de 

manera ilegal, con altos niveles de informalidad (Municipalidad de Carabayllo, 2010). 

Pg. 35 

 

En cuanto a la segunda subcategoría, que refiere al desarrollo sostenible, 

es una acción permanente que debe tener la participación activa de los operadores 

políticos, científicos y sobre todo de la comunidad; respecto a establecer estrategias 

que alcancen la sostenibilidad de un ambiente, para la conservación de los mismos, 

generando calidad de vida y oportunidad para todos (Tarride, 1995; Madroñero et al, 

2018); lo que se relaciona con el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible 

que busca la optimización del suelo, en armonía del bien común (El Peruano, 2021). 

Pg. 1 

 

Respecto al enfoque conceptual. La calidad de vida: es una construcción 

multidimensional, donde se evalúa el estado físico y mental, el estilo de vida, estudios, 

viviendo, situación económica y laboral; como indicadores de bienestar en el 

ciudadano (Cáceres, et al, 2018), las políticas públicas son los planes de un gobierno 

para la solución de un problema determinado (Ruiz et al, 2017), el IA incluye todas las 

alteraciones y afectaciones a edificaciones y otros componentes socioculturales 

(Pérez, et al. 2021) y el bien común son bienes materiales e inmateriales que no se 

circunscriben a una persona, sino que remite a toda la sociedad. pg. 19, pg.29 

 

En la legislación comparada en Colombia todos tienen derecho a un medio 

ambiente sano, es deber del estado proteger la diversidad e integridad del 

ambiente.1991, España todos tienen derecho de gozar de un ambiente adecuado al 

desarrollo y el deber de conservarlo.1975, Grecia cada uno tiene derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado y el deber de conservarlo, 1975.  
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III. METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo relacionada con la

minería no metálicas representaciones del mundo, sus significados conceptuales y 

semánticos, la cultura y la imaginación colectiva, la historia, las tradiciones, el 

inconsciente colectivo, los prejuicios y los conflictos étnicos, y la búsqueda de la 

inmortalidad, es inherente al ser humano. Según Hernández y Mendoza (2018) la 

investigación jurídica cualitativa estuvo orientada principalmente a la descripción, 

comprensión, interpretación y justificación de una situación o fenómeno jurídico, a 

diferencia de la cuantitativa que se centra en la cuantificación, predicción y control de 

variables (Sánchez, 2019). pg. 27 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Teniendo en cuenta la finalidad del trabajo fue de tipo básica el cual permitió 

confirmar las hipótesis planteadas. En cualquier caso, es importante publicar los 

resultados para que la comunidad científica tenga acceso a ellos y pueda utilizarlos 

como referencia en sus teorías, compararlos y discutirlos. La metodología utilizada por 

los investigadores, la discusión que se genera en torno a los resultados y la revisión 

de la literatura existente, son los componentes fundamentales de cualquier 

investigación. Estos aspectos son el núcleo de la contribución que los investigadores 

realizan a la comunidad científica, ya que parten de la aplicación de un riguroso 

proceso del método científico, que culmina en una reflexión profunda sobre el tema 

(Ortega, 2017). Pg. 20 

En cuanto al Diseño fue de Teoría Fundamentada, se trató de uno de los 

métodos más aplicados en investigación cualitativa. Esto se debe a que se ha 

convertido en una opción viable para abordar fenómenos y problemas que son difíciles 

de analizar desde una perspectiva esencialmente positivista. Aunque la TF se destaca 

por su enfoque sistemático, también es un método flexible que permite analizar los 

datos de manera rigurosa y construir teorías en función de ellos. De esta manera, la 

teoría fundamentada ayudó a gestionar y mejorar el proceso de investigación 

(Palacios, 2021). Pg. 47 
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Las categorías son núcleos conceptuales o teóricos que permitieron definir y 

explicar un determinado tema o fenómeno. En una investigación es necesario 

identificar las categorías con sus respectivas subcategorías (Valderrama 2017). p.32 

Tabla 1: Matriz de categorización 

Categoría 

de estudio 

Definición 

conceptual 
Categorías Subcategorías Código 

Actividad minera 

no metálica y el 

derecho al 

medio ambiente 

en el distrito de 

Carabayllo, 

2022

La minería es capaz de 

producir impactos sociales, 

sobre la salud, económicos, y 

ambientales, de no 

desarrollarse un programa de 

gestión ambiental adecuado, 

de ahí la importancia de las 

propuestas estatales 

(Zeledón, 2011).

1. Actividad

minera no 

metálica

1.1. Daño 

ambiental 

1.2. Instrumentos de 

gestión ambiental

A.M.N.M

El medio ambiente es el 

derecho a disfrutar del 

entorno que es el ambiente y 

el derecho que dicha 

situación sea preservada y no 

perjudicada, es decir que 

debe ser comprendido como 

aquella obligación ineludible 

que tienen en su función las 

diferentes autoridades y los 

particulares de mantener el 

medio ambiente en las 

condiciones adecuadas para 

su goce a través de una 

gestión ambiental eficaz y 

eficiente (Ramírez, 2019).

2. Derecho al

medio ambiente

2.1. Gestión pública 

2.2. Desarrollo 

sostenible

D.M. A
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3.3. Escenario de estudio 

El escenario de estudio es el espacio geográfico, territorial o la ubicación fáctica 

en la que se desarrolló la investigación y en la que se obtieneron los resultados y 

observación del fenómeno en cuestión (Hernández, et. al. 2018). Como se ha 

señalado, el escenario de estudio fue el distrito de Carabayllo, el cual se grafica a 

continuación.  

 

Figura 1: Mapa de Carabayllo 

 

Fuente: Municipalidad distrital de Carabayllo (2010). 

 

Carabayllo es el distrito más grande de Lima Metropolitana en términos de 

extensión territorial. Con una superficie de 346,88 km2 o 34.688 hectáreas, el distrito 

era predominantemente agrícola en su carácter. En comparación con la zona de Lima 

norte, Carabayllo concentra el 37.3 % del área total de esa región. Esto significa que 

es una parte significativa de Lima norte en términos de tamaño.  
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Por otro lado, Carabayllo presenta uno de los menores porcentajes del área 

censal ocupada. Esto puede interpretarse como que existe una cantidad relativamente 

grande de terreno disponible o no urbanizado en el distrito. Es posible que haya áreas 

que aún no hayan sido desarrolladas o que se destinen a otros usos distintos a la 

ocupación residencial o comercial. Es decir, Carabayllo es el distrito más extenso de 

Lima Metropolitana, con una presencia importante en el área de Lima norte. A pesar 

de su tamaño, tiene uno de los porcentajes más bajos de área censal ocupada, lo que 

implica que una parte considerable de su territorio no está urbanizado o no se utiliza 

para multas residenciales o comerciales. 

 

3.4. Participantes 

Los participantes fueron aquellos que intervienen en el estudio de modo 

informado, libre y voluntario. Se les escogió pues contaron con información relevante 

del fenómeno a estudiar (Prada et al, 2016). En este caso se trató de expertos en la 

materia, funcionarios públicos competentes en minería y población de Carabayllo. 

 

Tabla 2: Lista de Participantes  

Ítem

s 

Apellidos y 
Nombres 

Profesión/Gr
ado 

Académico 

Cargo/ 
Función 

Institución 
donde labora 

Años de 
experiencia 

Dirección de 
la Institución 

1. José Antonio 
Noe Rodríguez 

Abogad
o 

Fiscal 
adjuntó 

Provincial 

Fiscalía 
Especializa

da en 
Materia 

Ambiental 

14 Calle Juan 
Bielovucic 1325-
Urb. Risso-Lince 

2. Ajib Alejandro 
Sarmiento 
Espíritu 

Magister Procurador Ministerio 
de Energía 

y Minas 

3 Av. Las Artes 
Sur N 260 - San 

Borja 

3. Arturo 
Parihuaman 
Paredes 

Doctor Fiscal Ministerio 
Público 

6 Av. Sáenz Peña 
N.º 155 - Callao 

4. Wendy Victoria 
Llerena 
Morales 

Abogad
o 

Fiscal Ministerio 
Público 

5 Jr. Napo s/n 
Galería San 
Lázaro 

5. Silvia Janet 
Cáceda Román 

Doctor Magistrado Tribunal 
Constitucion

12 Jr. Ancash N 390 
- Cercado de 
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al Lima 

6. Ariel Alejandro 
Tapia Gomez 

Abogad
o 

Magistrado Ministerio 
publico 

8  

7. Eduardo 
Ramos Ttito 

Abogad
o 

Fiscal Minem 10  

8. Jorge Luis 
Lopez Chavez 

Abogad
o 

Fiscal Procuradurí
a Publica 
del 
Ministerio 
de Energía 
y Minas 

9  

9. Oreste Castillo 
Vasquez  

  JEFE 
DEPPIDCS
U-
DICMIPA-
PNP 

8  

10 Arroyo 
Geronimo Raul 
Augusto 

Abogado Magister Ministerio 
de Justicia y 
Desarrollos 
Humanos 

10 Jr. Ancash N 390 
- Cercado de 
Lima 

 

De igual manera, se presenta la tabla de los documentos utilizados con respecto 

a los objetivos de la investigación como: jurisprudencia, legislación comparada y 

videoconferencia en la cual contiene los datos de la fuente y la URL de cada uno de 

ellos. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas más apropiadas para estudios cualitativos fueron el análisis de 

fuente documental y la entrevista, ya que estas técnicas permitieron obtener 

información selectiva y explicativa (Rocha, 2015). Siendo así, se aplicaron las 

siguientes técnicas: 1) Entrevista: es una técnica que permitió que el participante se 

explaye y explique sus conocimientos sobre determinado tema. Se le planteó 

preguntas abiertas y enmarcadas en el objetivo del estudio (Ruíz, 2004). 

 

En este caso se entrevistó a expertos en la materia y funcionarios públicos 

competentes en minería. 2) Análisis de fuente documental: es una técnica propia de 

los estudios cualitativos y se aplican a información y data ya existente con el fin de 
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comprender mejor el problema de estudio (Yuni et al, 2006). En este caso, se trató de 

la teoría, doctrina, jurisprudencia, legislación e informes especializados sobre minería.  

 

3.6. Procedimiento 

Tal como lo recomienda Piza, et al (2019) los procedimientos son los recursos 

necesarios para la recolección y análisis de datos de una investigación, por ende, el 

presente estudio asumió el siguiente procedimiento:  identificación del problema, 

formulación del problema, objetivos e hipótesis.  Búsqueda de información en bases 

de datos, fuentes confiables y repositorios.  Elaboración de instrumentos de 

recolección de datos. Realización del trabajo de campo.  Procesamiento y análisis de 

la información obtenida, tanto la primaria como la secundaria. Redacción de los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Sustentación del informe final 

y levantamiento de las observaciones. Asimismo, se consideró el planteamiento de 

respecto a la ruta de toda investigación cualitativa. A saber:  

 

Figura 2: Planteamiento del problema desde un enfoque cualitativo 

 

Fuente: Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018. 
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3.7. Rigor científico 

De acuerdo con Vasconcelos, et al. (2022) el rigor científico permite que la 

interpretación de los resultados sea solida e imparcial, por ende, la investigación 

asegura su rigurosidad científica a partir de los siguientes criterios:  Confiabilidad: ya 

que se acudió y consultó a los expertos en la materia y se revisará la información 

pertinente.  Transferibilidad: ya que los instrumentos de recolección de datos fueron 

previamente validados por la asesora de la investigación quien dará su conformidad. 

Validez: ya que se evitó todo tipo de sesgos, subjetividad o manipulación de la 

información. Para el presente estudio se aplicó los mencionados criterios de modo 

complementario.  

 

Tabla 3: Validación de la guía de entrevista  

Validador Cargo Valoración Condición 

Mancilla Siancas 
Víctor Oswaldo 

Docente de la 
Universidad 

César Vallejo 
ALTO NIVEL APLICABLE 

La Torre Guerrero 
Fernando 

Docente de la 
Universidad 

César Vallejo 
ALTO NIVEL APLICABLE 

Álvarez Bocanegra 
César Víctor 

Docente de la 
Universidad 

César Vallejo 
ALTO NIVEL APLICABLE 

 

Tabla 4: Validación de la ficha de análisis de fuente documental 

Validador Cargo Valoración Porcentaje 

Eliana Marisabel 
Guerreros 
Coronado 

Docente de la 
Universidad 

César Vallejo 
ALTO NIVEL APLICABLE 
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3.8. Método de análisis de datos 

Para el método de análisis de datos, se asumio las recomendaciones de Piza, 

et al. (2019), quien plantea los siguientes métodos como el hermenéutico el cual se 

aplicó a la legislación y normativa vigente, el sistemático el cual se aplicó a la doctrina, 

jurisprudencia e información clasificada y el comparativo el cual se enfocó a las 

experiencias desarrolladas en otros ámbitos geográficos. Consideramos que los tres 

métodos nos permitieron obtener información y resultados relevantes.  

 

3.9. Aspectos éticos 

Espinoza (2020) indica que todo estudio debe basarse en una serie de principios 

que aseguren la integridad científica. En este caso, se cumplieron los siguientes 

principios: 1) Respeto: se respetaron los derechos de autor y de la propiedad 

intelectual. 2) Responsabilidad: para el manejo de la información obtenida tanto del 

trabajo de campo como de la búsqueda de la información en repositorios. 3) 

Beneficencia: se procuró no causar daño alguno, más por el contrario, el estudio 

benefició toda vez que planteó alternativas de solución a la problemática minera en 

Carabayllo. 4) Transparencia: en el procesamiento de la información, evitando sesgos 

y subjetividades.  Cabe indicar que todos estos principios también están establecidos 

en el Código de ética de la investigación de la Universidad César Vallejo. Finalmente, 

se señalo que los autores no poseen conflicto de interés con el tema a investigar.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION  

 

En este apartado, se describen la información obtenida por los dispositivos de 

recolección, en referencia a la guía de entrevista y la guía de ficha documental, las 

cuales presentaron los siguientes resultados: 

 

Respecto al objetivo general se cuenta con lo siguiente:  

“Analizar cómo la oportuna fiscalización de la actividad minera no metálica garantiza 

el derecho al medio ambiente en el distrito de Carabayllo, 2022” 

 

Resultados obtenidos por partes de nuestros expertos entrevistados 

Respecto a la posición otorgada por nuestros entrevistados tenemos como 

primera pregunta “¿De qué manera la oportuna fiscalización de las entidades del 

Gobierno Central y Gobierno Local respecto de la actividad minera no metálica 

garantizaría el derecho al medio ambiente?”, Arroyo (2023) y Ramos (2023) indican 

que siempre un control garantiza el derecho del medio ambiente toda vez que exige la 

tramitación de los requisitos esenciales para iniciar una actividad no pública. Sobre ello 

Tapia (2023) agrega que se deben realizar dos fiscalizaciones anuales, de forma 

ordinaria y extraordinaria de forma inopinada. Por otro lado, Cáceda (2023), Noe 

(2023) y Castillo (2023) agregan que la oportuna fiscalización en la actividad minera 

permite que la autoridad ambiental tome conocimiento acerca del cumplimiento o 

incumplimiento de las normas ambientales y por ende esto facilita la aplicación de 

controles y sanciones administrativas a los administrados. Mas allá de ello considero 

también que la fiscalización debería extenderse a las actividades ilegales que son las 

más perjudiciales al medio ambiente ya que no cuentan con planes de remediación.  

 

Sin embargo López (2023), Sarmiento (2023), Llerena (2023) y Purhuamani 

(2023) mencionan que el Estado a pesar de tener diferentes entidades que se 

encargan de la fiscalización minera, es la burocracia interna que determina la 

infracción contenida en los resultados de la fiscalización de minería legal o ilegal, lo 

cual hace que estos procedimientos sean lentos, por lo que se sugiere el acortamiento 
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del procedimiento administrativo y aplicación de sanciones correspondientes, en sedes 

administrativas, civiles y penales, para así lograr una efectiva garantía del medio 

ambiente; siendo así, es necesaria la participación de la empresa privada para mejorar 

la efectividad de resultados fiscalizados en las zonas de impacto, que a su vez estas 

empresas serian fiscalizados por el propio Estado, específicamente y con mayor 

énfasis en zonas como Carabayllo donde se ha incrementado la extracción ilegal de 

mineral no metálico.  

 

Respecto a la segunda pregunta “¿Qué recomendaría para que el Gobierno 

Local de Carabayllo fortalezca su labor de fiscalización de la actividad minera no 

metálica?”, Arroyo (2023), Rodríguez (2023) y Castillo (2023) indican que debería 

existir un proyecto de pre-control a estas actividades que se están iniciando con la 

finalidad que no afecten al medio ambiente. En esa misma línea, Tapia (2023), Llerena 

(2023) y Purhuamani (2023) sostienen que se debe realizar de tres maneras, primero 

respetando la estabilidad laboral de los profesionales que realizan fiscalizaciones, 

segundo, otorgando equipos de campo (software de fiscalización, instrumentos 

portátiles de PM10, GPS, Drones) y tercero, el control recurrente de la Contraloría 

General de la República, para verificar el fiel cumplimiento de la labor fiscalizadora. 

Sobre ello, Cáceda (2023) y Ramos (2023) recomiendan que debe contarse con 

disponibilidad presupuestaria para la contratación del personal suficiente y 

debidamente capacitado para el ejercicio de la labor fiscalizadora, por otro lado, el 

establecimiento de políticas de antisoborno para luchar contra la corrupción que afecta 

a las instituciones encargadas de dicha labor. Así también, López (2023) y Sarmiento 

(2023) recomiendan fortalecer la fiscalización local por medio de las municipalidades 

distritales, ya que son los encargados de mantener el orden en su área geográfica. En 

ese aspecto, también existen herramientas de gestión, sin embargo, estas son 

avanzadas de manera muy lenta en referencia a un Gobierno electrónico y Centro de 

investigación especializada, que tengan como mínimo base de datos actualizados e 

interconectados, con equipos modernos, con sistema de reportes en tiempo real, 

drones, entre otros. En ese aspecto, existen recursos, pero ellos nos son bien 

administrados. 
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Conforme a la tercera pregunta, “¿De qué forma las entidades competentes 

del distrito de Carabayllo coordinan sus acciones para fiscalizar la actividad minera no 

metálica y así proteger el derecho al medio ambiente?”, Arroyo (2023) indica que las 

entidades se rigen por la ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo 

que regula los TUPA, esto con la finalidad que debe existir requisitos indispensables 

que se deben cumplir para dar inicio a una actividad no metálica, y el control de estas 

empresas que generan un cierto grado de daño a la salud por lo que debería existir 

una mejor reubicación para estas empresas. Sin embargo, Tapia (2023) indica que 

pocas veces se coordinan para efectuar fiscalizaciones conjuntas (MINEM, 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Distrital de Carabayllo, Autoridad 

Nacional del Agua (ALA CHIRILU), SUNAT (tributaria y aduanas, para verificación de 

maquinaria), SUNAFIL (fiscalización laboral), DIRIS Lima Norte (salud ambiental) y 

FEMA Lina Norte (preventivos; porque si ya se realizó el delito corresponde 

constataciones con fines de prueba para una posible acusación y juicio oral). Sobre 

ello, Cáceda (2023), Ramos (2023), Castillo (2023) y Rodríguez (2023) sostienen que 

el nivel de coordinación interinstitucional resulta a veces simbólico, es decir, las 

entidades encargadas de fiscalización minera no realizan una debida coordinación y 

planificación de las acciones a realizar, asimismo. considero que no existe una rigurosa 

intervención muchas veces debido a que el personal a cargo no se encuentra 

debidamente capacitada. 

Por otro lado, López (2023), Sarmiento (2023), Llerena (2023) y Purhuamani 

(2023) consideran que la Dirección Técnica Minera del Ministerio de Energía y Minas, 

es la que realiza las inspecciones en los lugares que se denuncia la extracción y 

también producto de su función fiscalizadora con apoyo de la policía Nacional, estando 

que esta actividad está limitada en un ambiente donde el espacio que es materia de 

actividad minera no metálica es muy amplia; sin embargo, se hace esfuerzos para 

poder preservar el medio ambiente, con fiscalizaciones diarias en todo Lima, incluido 

el distrito de Carabayllo  Así, en ejercicio de sus competencias, la Dirección General 

de Minería elabora un “Plan Anual” para las acciones de “supervisión ordinaria”; sin 
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embargo, a raíz de denuncia o identificación de situaciones concretas, la citada 

dirección programa “supervisiones especiales”. 

 

Análisis e interpretación de las categorías apriorísticas y emergentes 

 

Respecto al objetivo general: 

 

 

 

 

En la presente investigación se tiene como categorías emergentes a términos que no 

se han tocado dentro de la investigación, las cuales surgieron de las respuestas de 

nuestros expertos, en base al objetivo general, sobre la fiscalización oportuna de la 

actividad minera metálica, no se da en su totalidad, debido a la burocracia interna 

que determina la infracción contenida en los resultados de la fiscalización de minería 

legal o ilegal, lo cual hace que estos procedimientos sean lentos, por lo que se sugiere 

el acortamiento del procedimiento administrativo y aplicación de sanciones 

correspondientes, en sedes administrativas, civiles y penales, para así lograr una 

efectiva garantía del medio ambiente. Esta debe ir aunada a una fiscalización 

ordinaria y extraordinaria de forma inopinada, para que la autoridad ambiental tome 

conocimiento acerca del cumplimiento o incumplimiento de las normas ambientales y 

por ende esto facilita la aplicación de controles y sanciones administrativas a los 

administrados. En ese aspecto, se debe contar con disponibilidad presupuestaria 

para la contratación del personal suficiente y debidamente capacitado para el ejercicio 

de la labor fiscalizadora, por otro lado, el establecimiento de políticas de antisoborno 

para luchar contra la corrupción que afecta a las instituciones encargadas de dicha 

labor. 

 

Resultados obtenidos de la fuente de documentos 

 

Respecto al objetivo general se cuentan con dos documentos: 

Analizar cómo la oportuna fiscalización de la actividad minera no metálica 

garantiza el derecho al medio ambiente en el distrito de Carabayllo, 2022 
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Sobre el análisis documental respecto al objetivo general, se tiene el Informe 

Sectorial del Ambiente del Ministerio del Ambiente, presenta como solución ante 

la actividad minera ilegal que afecta al medio ambiente, primero la formalización, la 

cual debe ser de forma gradual, y en progreso, que afronte las dificultades principales 

que no permiten que los mineros se formalicen; segundo es necesario el control de la 

actividad minera, visto desde la fiscalización ambiental y administrativa, desde una 

perspectiva del control de insumos químicos, entre otros; así también  la interdicción y 

las acciones penales, y la re mediación de los pasivos ambientales, así como la 

atención de los problemas sociales generados como consecuencia de esta actividad 

ilícita.  

 

Por otro lado, en la Sentencia Del Tribunal Constitucional del Pleno de 

Sentencia 170/2021, en su fundamento 37 indica que el aumento de la actividad 

minera en el país genera la necesidad de optimizar su regulación para empoderar a 

las entidades fiscalizadoras, ya que ellas son las que velan por los derechos 

fundamentales de la población, y el mismo territorio peruano. En ese sentido, es 

indispensable tener un presupuesto adecuado, el personal humano calificado y los 

equipos suficientes para la supervisión y fiscalización minera correspondiente. 

 

Respecto al objetivo específico 1 se cuenta con lo siguiente:  

“Analizar de qué manera el daño ambiental se reduce con la correcta gestión pública 

en el distrito de Carabayllo, 2022” 

 

Resultados obtenidos por partes de nuestros expertos entrevistados 

 

Respecto a la posición otorgada por nuestros entrevistados tenemos como 

cuarta pregunta “Desde su perspectiva ¿Qué estrategias son necesarias para 

evidenciar una correcta gestión pública y así reducir el daño ambiental? Explique su 

respuesta”, donde Arroyo (2023), Tapia (2023), López (2023), Rodríguez (2023), 

Castillo (2023) y Ramos (2023) indican que la Gestión Pública es un poder de decisión 
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de política social y económica, regidas por una norma legal, sin embargo, el Estado, 

mediante este mecanismo debe realizar una regulación respecto a la adquisición y 

entrega de estos terrenos donde se encuentra material agregado que generan 

industria no metálica, por lo cual es necesario la celeridad de los pronunciamientos 

administrativos.  

No obstante, Caceda (2023), Sarmiento (2023), Llerena (2023) y Purhuamani 

(2023) consideran que las acciones de fiscalización minera no reúnen las condiciones 

técnicas para lograr la reducción del daño ambiental, ya que, por ejemplo, no se cuenta 

con los instrumentos o equipos que le permitan realizar el monitoreo de la calidad de 

aire en el lugar en el que se desarrolla la actividad. Además, existe una mala idea de 

llevar los procesos por parte de los asesores de las unidades mineras y los funcionarios 

públicos, lo cual termina entrampando en un discusión legal y no fáctica respecto del 

medio amiente que debería ser el punto de partida. 

Respecto a la quinta pregunta “En su opinión ¿los instrumentos normativos vigentes 

resultan efectivas para regular y reducir el daño ambiental que realizan las actividades 

mineras? Explique su respuesta”, López (2023) y Llerena (2023) indican que las 

normas vigentes son efectivas, pero necesitan ajustes para advertir situaciones no 

consideradas y que contribuyen al daño ambiental. Por otro lado, Castillo (2023) y 

Purhuamani (2023) indican que si se cumple de manera parcial las normas sobre 

gestión ambiental y las sanciones.  

No obstante Arroyo (2023), Tapia (2023), Caceda (2023); Sarmiento (2023), 

Ramos (2023) y Rodríguez (2023) sostienen que pese a existir regulación sobre el 

cuidado del medio ambiente en el Perú, no existe una regulación exclusiva para las 

industrias no metálicas. Además, que las existentes no son debidamente aplicadas por 

falta de personal, falta de equipos o instrumentos de monitoreo ambiental, por lo cual 

es necesaria reformas normativas, sobre todo una buena calificación para el 

otorgamiento de certificados ambientales; ello aunado, a la formalización minera. 
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Conforme a la sexta pregunta “¿Desde su punto de vista ¿Considera 

necesarios cambios normativos que permitan reducir o evitar el daño ambiental? 

Explique su respuesta”, Arroyo (2023), Tapia (2023), Caceda (2023); Sarmiento 

(2023), Ramos (2023) y Rodríguez (2023) indican que si es necesario. Se debe 

finalizar el proceso de formalización minera y establecer una normativa que se adecue 

a la realidad de la minería informal. uno de ellos seria limitar el desarrollo de 

actividades a quienes aún no se encuentran plenamente autorizados para el desarrollo 

de estas actividades; porque en la mayoría de los casos los recursos no son 

aprovechados debidamente, omitiendo protocolos de la forma y secuencia de las 

actividades.  

 

No obstante, López (2023), Llerena (2023), Castillo (2023) y Purhuamani (2023) 

indican que la eficacia de estos mecanismos se encuentra restringida por diversos 

aspectos, como la insuficiencia de recursos, la presencia de corrupción y la ausencia 

de involucramiento por parte de la ciudadanía. 

 

Análisis e interpretación de las categorías apriorísticas y emergentes 

 

Respecto al objetivo específico 1: 

 

Analizar de qué manera el daño ambiental se reduce con la correcta gestión pública 

en el distrito de Carabayllo, 2022 

 

En la presente investigación se tiene como categorías emergentes respecto al daño 

ambiental, que debe existir una regulación exclusiva para las industrias no metálicas. 

Además, que las existentes no son debidamente aplicadas por falta de personal, falta 

de equipos o instrumentos de monitoreo ambiental, por lo cual es necesaria reformas 

normativas, sobre todo una buena calificación para el otorgamiento de certificados 

ambientales; ello aunado, a la formalización minera. En ese proceso, de otorgamiento 

se fomenta la formalización minera, por ello es necesario una normativa que se 

adecue a la realidad de la minería informal. Uno de ellos seria limitar el desarrollo de 
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actividades a quienes aún no se encuentran plenamente autorizados para el desarrollo 

de estas actividades; porque en la mayoría de los casos los recursos no son 

aprovechados debidamente, omitiendo protocolos de la forma y secuencia de las 

actividades.  

 

Resultados obtenidos de la fuente de documentos 

 

Respecto al objetivo específico 1 se cuentan con dos documentos: 

 

Sobre el análisis documental respecto al objetivo específico 1, se tiene el D.S. 

No 013-2002-EM, que tiene como objetivo principal impulsar la formalización de la 

pequeña minería y la minería artesanal, reconocer su importancia en la economía y 

brindar apoyo para su desarrollo sostenible. Al formalizar estas actividades, se busca 

mejorar las condiciones de trabajo, promover la inclusión social, prevenir los impactos 

negativos en el medio ambiente y fortalecer la gobernanza y la transparencia en el 

sector minero. El reconocimiento de estos derechos fundamentales implica que el 

Estado debe adoptar medidas adecuadas para proteger el medio ambiente, prevenir 

la contaminación y minimizar los impactos negativos en la salud de las personas. Esto 

implica la promoción de regulaciones y políticas que fomenten un desarrollo sostenible, 

equilibrando las necesidades económicas con la protección del entorno natural y la 

salud de la población.  

 

Así también se tiene la RESOLUCIÓN No 234-2018-OEFA/TFA-SMEPIM del 

Tribunal de Fiscalización Ambiental, la cual indica en su fundamento 18, 19 y 20 

que la protección ambiental, es un principio jurídico y un derecho fundamental, de 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; es por ello 

por lo que dicho ambiente debe ser preservado, bajo obligaciones interpuestas por las 

autoridades y la comunidad. En ese sentido, son las autoridades y los particulares los 

encargados de prevenir, evitar o reparar los daños que sus actividades productivas 

causen o puedan causar al ambiente, mediante un marco jurídico regulador e 

instrumentos de gestión ambiental, por lo que, al darse su incumplimiento de la 
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normativa ambiental, el Estado a través del ejercicio de la potestad sancionadora en 

el marco de un debido procedimiento administrativo, puede tomar medidas de 

reparación, prevención y de precaución. 

 

Respecto al objetivo específico 2 se cuenta con lo siguiente:  

“Analizar de qué manera los instrumentos de gestión ambiental contribuyen en el 

desarrollo sostenible en el distrito de Carabayllo, 2022” 

 

Resultados obtenidos por partes de nuestros expertos entrevistados 

 

Respecto a la posición otorgada por nuestros entrevistados tenemos como 

séptima pregunta “Desde su perspectiva ¿de qué manera cree Ud., que los 

instrumentos de gestión ambiental contribuyen con el desarrollo sostenible?”, Arroyo 

(2023), Tapia (2023), Caceda (2023); Sarmiento (2023), Ramos (2023) y Rodríguez 

(2023) indican que los mecanismos de gestión ambiental aportan al desarrollo 

sostenible, establecen normas y procedimientos para prevenir, mitigar y remediar los 

impactos ambientales de las actividades económicas. Esto contribuye a proteger el 

medio ambiente, que es un recurso fundamental para el desarrollo sostenible. 

 

Sin embargo, López (2023), Llerena (2023), Castillo (2023) y Purhuamani 

(2023) sostienen que actualmente el Reglamento de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, aprobado mediante Decreto 

Supremo No 013-2002-EM hace sus mayores esfuerzos (es una norma desfazada) ya 

que no se encuentra adecuado a los lineamientos actuales en materia ambiental, 

siendo la Ley No 27446 y el Decreto Supremo sólo una norma referencia. 

 

Respecto a la octava pregunta “Desde su experiencia, ¿Qué instrumentos de 

gestión ambiental resultan más efectivos para el desarrollo sostenible? Explique su 

respuesta”, Arroyo (2023), Tapia (2023), Caceda (2023); Sarmiento (2023), Ramos 

(2023), Rodríguez (2023) López (2023), Llerena (2023), Castillo (2023) y Purhuamani 

(2023) indican que, en materia ambiental, el Decreto Supremo No 019-2009-MINAM 
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ya establece la obligatoriedad de la certificación ambiental y los tipos de instrumentos 

de gestión ambiental en función de los impactos ambientales negativos significativos 

que se prevé, por tanto, las considero suficientes. El detalle está en que, 

operativamente, muchas veces no existe una gestión adecuada de la misma. Es 

incorrecto considerar que la “certificación ambiental” sólo es un requisito más de los 

permisos, se trata de una herramienta de gestión. Es en ese sentido, que la labor de 

la autoridad fiscalizadora, competente en garantizar su cumplimiento, debe trabajar 

bajo un enfoque preventivo – disuasivo para su correcta ejecución. 

 

Conforme a la novena pregunta “En su opinión, ¿De qué forma el plan de 

cierre, como instrumento de gestión ambiental, puede contribuir al desarrollo 

sostenible? Explique su respuesta.”, Tapia (2023), Sarmiento (2023), Ramos (2023), 

Rodríguez (2023) López (2023), Llerena (2023), Castillo (2023) y Purhuamani (2023) 

consideran que el Plan de Cierre de actividades mineras tiene por finalidad identificar 

las actividades para la culminación de la actividad minera y la rehabilitación del terreno 

o área en que se llevaron a cabo. Sera sostenible para el medio ambiente en la medida 

en que los administrados cumplan con tales actividades y con el paso del tiempo, se 

logre la recuperación de la línea base ambiental.  

 

No obstante Arroyo (2023) y Caceda (2023) no consideran que el plan de cierre 

contribuye al desarrollo sostenible, ya que, es solo un documento en el que se señalan 

las medidas a adoptarse al término de la vida útil de un proyecto, para controlar o 

mitigar todo aquello que origine impactos ambientales y sociales durante el cierre o 

abandono, sin embargo; en un gran porcentaje casi es solo un trámite burocrático.  

 

Respecto al objetivo específico 2: 

 

Analizar de qué manera los instrumentos de gestión ambiental contribuyen en el 

desarrollo sostenible en el distrito de Carabayllo, 2022 
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En la presente investigación se tiene como categorías emergentes sobre la gestión 

ambiental el Decreto Supremo No 019-2009-MINAM establece la obligatoriedad de la 

certificación ambiental en función de los impactos ambientales negativos 

significativos que se prevé, sin embargo, muchas veces no existe una gestión 

adecuada de la misma. Es en ese sentido, que la labor de la autoridad fiscalizadora 

debe garantizar su cumplimiento, mediante un enfoque preventivo – disuasivo para 

su correcta ejecución. Dentro de estos sistemas de prevención está el Plan de Cierre 

de actividades mineras que tiene por finalidad identificar las actividades para la 

culminación de la actividad minera y la rehabilitación del terreno o área en que se 

llevaron a cabo.  

Resultados obtenidos de la fuente de documentos 

Sobre el análisis documental respecto al objetivo específico 2, se tiene el 

Documento de Proyecto De Instrumentos Económicos para la Gestión Ambiental 

de las Naciones Unidas – CEPAL, se destaca que la EIA debe llevarse a cabo de 

manera transparente, participativa e independiente, involucrando a las partes 

interesadas y teniendo en cuenta sus preocupaciones y opiniones. Además, la 

supervisión y el seguimiento posterior a la implementación del proyecto son cruciales 

para verificar la eficacia de las medidas de mitigación y asegurar el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos. 

Así también, se tiene la RESOLUCIÓN No 031-2014-OEFA/TFA-SEP1, del 

Tribunal de Fiscalización Ambiental, indica en su fundamento 24 y 25 que es la Ley 

General del Ambiente quien establece en los artículos 16,17 y 18, que los instrumentos 

de gestión ambiental son programas y compromisos obligatorios, que buscan reducir 

o evitar el impacto ambiental generado por actividades productivas. En ese sentido, se

la da a una empresa una certificación ambiental, la cual los compromete a cumplir con 

las obligaciones de prevención, control, reparación, compensación y control de los 

impactos ambientales; advirtiendo que su incumplimiento recae en sanciones 
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administrativas o de cancelación, acorde al art. 55 de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

DISCUSIÓN. - En el siguiente apartado, analizaremos la guía de entrevista aplicada a 

10 expertos en materia penal, las guías documentales, y el marco teórico respecto a 

la información recabada a nivel nacional e internacional, con el fin de contrastarlos y 

nos permita llegar a conclusiones de relevancia jurídica.  

Siendo así y en referencia a nuestro objetivo general se tiene la siguiente tabla 

Tabla 4: Tabla de la Discusión del Objetivo General 

Objetivo General Supuesto General 

Analizar cómo la oportuna fiscalización 

de la actividad minera no metálica 

garantiza el derecho al medio ambiente 

en el distrito de Carabayllo, 2022 

La oportuna fiscalización de la actividad 

minera no metálica garantiza el derecho 

al medio ambiente en el distrito de 

Carabayllo, 2023, porque se controla el 

manejo de los instrumentos de gestión 

ambiental por parte de la empresa 

privada 

 Fuente: Elaboración propia 

Sobre el objetivo general es necesario conceptualizar la actividad minera no 

metálica, siendo que Azócar (2022) sostuvo que esta actividad consiste en la 

intervención que se realiza a pequeña, mediana o gran escala en la que se extrae 

minerales no metalizados, pero que igualmente poseen un valor económico importante 

y que, si bien la población puede incrementar sus ingresos con la explotación de estos 

recursos, también se debe tener un control adecuado para no tener un impacto 

ambiental. Así también, el derecho al medio ambiente se trata de un derecho de toda 
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persona a tener un desarrollo en un medio saludable, adecuado y propicio para su 

vida, bajo condiciones que la califiquen como tal (García, 2018). 

 

Respecto a la posición otorgada por nuestros entrevistados tenemos como 

primera pregunta “¿De qué manera la oportuna fiscalización de las entidades del 

Gobierno Central y Gobierno Local respecto de la actividad minera no metálica 

garantizaría el derecho al medio ambiente?”, donde Arroyo (2023) y Ramos (2023) 

indican que siempre un control garantiza el derecho del medio ambiente toda vez que 

exige la tramitación de los requisitos esenciales para iniciar una actividad no pública. 

Sobre ello Tapia (2023) agrega que se deben realizar dos fiscalizaciones anuales, de 

forma ordinaria y extraordinaria de forma inopinada. Por otro lado, Cáceda (2023), Noe 

(2023) y Castillo (2023) agregan que la oportuna fiscalización en la actividad minera 

permite que la autoridad ambiental tome conocimiento acerca del cumplimiento o 

incumplimiento de las normas ambientales y por ende esto facilita la aplicación de 

controles y sanciones administrativas a los administrados. Mas allá de ello considero 

también que la fiscalización debería extenderse a las actividades ilegales que son las 

más perjudiciales al medio ambiente ya que no cuentan con planes de remediación.  

 

Sin embargo López (2023), Sarmiento (2023), Llerena (2023) y Purhuamani 

(2023) mencionan que el Estado a pesar de tener diferentes entidades que se 

encargan de la fiscalización minera, es la burocracia interna que determina la 

infracción contenida en los resultados de la fiscalización de minería legal o ilegal, lo 

cual hace que estos procedimientos sean lentos, por lo que se sugiere el acortamiento 

del procedimiento administrativo y aplicación de sanciones correspondientes, en sedes 

administrativas, civiles y penales, para así lograr una efectiva garantía del medio 

ambiente; siendo así, es necesaria la participación de la empresa privada para mejorar 

la efectividad de resultados fiscalizados en las zonas de impacto, que a su vez estas 

empresas serian fiscalizados por el propio Estado, específicamente y con mayor 

énfasis en zonas como Carabayllo donde se ha incrementado la extracción ilegal de 

mineral no metálico.  
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Respecto a la segunda pregunta “¿Qué recomendaría para que el Gobierno 

Local de Carabayllo fortalezca su labor de fiscalización de la actividad minera no 

metálica?”, Arroyo (2023), Rodríguez (2023) y Castillo (2023) indican que debería 

existir un proyecto de pre-control a estas actividades que se están iniciando con la 

finalidad que no afecten al medio ambiente. En esa misma línea, Tapia (2023), Llerena 

(2023) y Purhuamani (2023) sostienen que se debe realizar de tres maneras, primero 

respetando la estabilidad laboral de los profesionales que realizan fiscalizaciones, 

segundo, otorgando equipos de campo (software de fiscalización, instrumentos 

portátiles de PM10, GPS, Drones) y tercero, el control recurrente de la Contraloría 

General de la República, para verificar el fiel cumplimiento de la labor fiscalizadora. 

Sobre ello, Cáceda (2023) y Ramos (2023) recomiendan que debe contarse con 

disponibilidad presupuestaria para la contratación del personal suficiente y 

debidamente capacitado para el ejercicio de la labor fiscalizadora, por otro lado, el 

establecimiento de políticas de antisoborno para luchar contra la corrupción que afecta 

a las instituciones encargadas de dicha labor. Así también, López (2023) y Sarmiento 

(2023) recomiendan fortalecer la fiscalización local por medio de las municipalidades 

distritales, ya que son los encargados de mantener el orden en su área geográfica. En 

ese aspecto, también existen herramientas de gestión, sin embargo, estas son 

avanzadas de manera muy lenta en referencia a un Gobierno electrónico y Centro de 

investigación especializada, que tengan como mínimo base de datos actualizados e 

interconectados, con equipos modernos, con sistema de reportes en tiempo real, 

drones, entre otros. En ese aspecto, existen recursos, pero ellos nos son bien 

administrados. 

Conforme a la tercera pregunta, “¿De qué forma las entidades competentes 

del distrito de Carabayllo coordinan sus acciones para fiscalizar la actividad minera no 

metálica y así proteger el derecho al medio ambiente?”, Arroyo (2023) indica que las 

entidades se rigen por la ley 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo 

que regula los TUPA, esto con la finalidad que debe existir requisitos indispensables 

que se deben cumplir para dar inicio a una actividad no metálica, y el control de estas 

empresas que generan un cierto grado de daño a la salud por lo que debería existir 
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una mejor reubicación para estas empresas. Sin embargo, Tapia (2023) indica que 

pocas veces se coordinan para efectuar fiscalizaciones conjuntas (MINEM, 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad Distrital de Carabayllo, Autoridad 

Nacional del Agua (ALA CHIRILU), SUNAT (tributaria y aduanas, para verificación de 

maquinaria), SUNAFIL (fiscalización laboral), DIRIS Lima Norte (salud ambiental) y 

FEMA Lina Norte (preventivos; porque si ya se realizó el delito corresponde 

constataciones con fines de prueba para una posible acusación y juicio oral). Sobre 

ello, Cáceda (2023), Ramos (2023), Castillo (2023) y Rodríguez (2023) sostienen que 

el nivel de coordinación interinstitucional resulta a veces simbólico, es decir, las 

entidades encargadas de fiscalización minera no realizan una debida coordinación y 

planificación de las acciones a realizar, asimismo. considero que no existe una rigurosa 

intervención muchas veces debido a que el personal a cargo no se encuentra 

debidamente capacitada. 

Por otro lado, López (2023), Sarmiento (2023), Llerena (2023) y Purhuamani 

(2023) consideran que la Dirección Técnica Minera del Ministerio de Energía y Minas, 

es la que realiza las inspecciones en los lugares que se denuncia la extracción y 

también producto de su función fiscalizadora con apoyo de la policía Nacional, estando 

que esta actividad está limitada en un ambiente donde el espacio que es materia de 

actividad minera no metálica es muy amplia; sin embargo, se hace esfuerzos para 

poder preservar el medio ambiente, con fiscalizaciones diarias en todo Lima, incluido 

el distrito de Carabayllo  Así, en ejercicio de sus competencias, la Dirección General 

de Minería elabora un “Plan Anual” para las acciones de “supervisión ordinaria”; sin 

embargo, a raíz de denuncia o identificación de situaciones concretas, la citada 

dirección programa “supervisiones especiales”. 

Sobre el análisis documental respecto al objetivo general, se tiene el Informe 

Sectorial del Ambiente del Ministerio del Ambiente, presenta como solución ante 

la actividad minera ilegal que afecta al medio ambiente, primero la formalización, la 

cual debe ser de forma gradual, y en progreso, que afronte las dificultades principales 

que no permiten que los mineros se formalicen; segundo es necesario el control de la 
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actividad minera, visto desde la fiscalización ambiental y administrativa, desde una 

perspectiva del control de insumos químicos, entre otros; así también  la interdicción y 

las acciones penales, y la re mediación de los pasivos ambientales, así como la 

atención de los problemas sociales generados como consecuencia de esta actividad 

ilícita. Por otro lado, en la Sentencia Del Tribunal Constitucional del Pleno de 

Sentencia 170/2021, en su fundamento 37 indica que el aumento de la actividad 

minera en el país genera la necesidad de optimizar su regulación para empoderar a 

las entidades fiscalizadoras, ya que ellas son las que velan por los derechos 

fundamentales de la población, y el mismo territorio peruano. En ese sentido, es 

indispensable tener un presupuesto adecuado, el personal humano calificado y los 

equipos suficientes para la supervisión y fiscalización minera correspondiente. 

 

De acuerdo con lo ponderado descrito por la guía de entrevista, la ficha de 

análisis documental y los hallazgos del marco teórico, respecto al objetivo general, 

se tiene como conclusión que la actividad minera no metálica es la intervención que 

se realiza a pequeña, mediana o gran escala en la que se extrae minerales no 

metalizados, con un valor económico importante, ella debe ir acompañada de un 

control ambiental adecuado para no tener un impacto ambiental, sin embargo, el 

Estado a pesar de tener diferentes entidades que se encargan de la fiscalización 

minera, es la burocracia interna que determina la infracción contenida en los resultados 

de la fiscalización de minería legal o ilegal, lo cual hace que estos procedimientos sean 

lentos. En ese aspecto, existe la necesidad de optimizar su regulación para empoderar 

a las entidades fiscalizadoras, ya que ellas son las que velan por los derechos 

fundamentales de la población, y el mismo territorio peruano, por lo que es necesario 

tener un presupuesto adecuado, el personal humano calificado y los equipos 

suficientes para la supervisión y fiscalización minera correspondiente. 

 

Por todo ello, examinando el supuesto general propuesto, donde se afirma que 

la oportuna fiscalización de la actividad minera no metálica garantiza el derecho al 

medio ambiente en el distrito de Carabayllo, 2023, porque se controla el manejo de los 

instrumentos de gestión ambiental por parte de la empresa privada, es cierta, sin 
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embargo, es necesario quitar toda barrera de la burocracia interna quienes son los que  

determinan si la infracción contenida en los resultados de la fiscalización de minería 

es legal o ilegal, lo cual hace que estos procedimientos sean lentos. Por ello también, 

es necesario buscar la formalización, el control de las actividades mineras no metálicas 

y la remediación de zonas dañadas por el impacto ambiental generado. 

 

Siendo así y en referencia a nuestro objetivo específico 1 se tiene la siguiente tabla 

 

Tabla 5: Tabla de la Discusión del Objetivo Especifico 1 

 

Objetivo Especifico 1 Supuesto Especifico 1 

Analizar de qué manera el daño 

ambiental se reduce con la correcta 

gestión pública en el distrito de 

Carabayllo, 2022 

El daño ambiental se reduce con la 

correcta gestión pública en el distrito de 

Carabayllo, 2022, toda vez que con la 

misma los organismos encargados de la 

fiscalización evitan que las mineras 

incurran en contaminar el ambiente.    

 Fuente: Elaboración propia 

 

Sobre el objetivo específico 1 es necesario conceptualizar el daño ambiental, 

siendo que es toda lesión o detrimento que sufre las personas que no permite el DS, 

en efecto dañando el suelo, aire y otros aspectos, que contraviene a la CPP (Pérez, et 

al., 2021; Ortega, 2016; Vidal, 2014). Así también, la Gestión Pública abarca la 

eficacia, la eficiencia y el aspecto económico de una entidad gubernamental; que 

busca la calidad en los servicios públicos que se brindan (Machín, et al., 2019; Alarcón, 

2020). 

Respecto a la posición otorgada por nuestros entrevistados tenemos como 

cuarta pregunta “Desde su perspectiva ¿Qué estrategias son necesarias para 

evidenciar una correcta gestión pública y así reducir el daño ambiental? Explique su 

respuesta”, donde Arroyo (2023), Tapia (2023), López (2023), Rodríguez (2023), 



 

36 
 

Castillo (2023) y Ramos (2023) indican que la Gestión Pública es un poder de decisión 

de política social y económica, regidas por una norma legal, sin embargo, el Estado, 

mediante este mecanismo debe realizar una regulación respecto a la adquisición y 

entrega de estos terrenos donde se encuentra material agregado que generan 

industria no metálica, por lo cual es necesario la celeridad de los pronunciamientos 

administrativos.  

 

No obstante, Caceda (2023), Sarmiento (2023), Llerena (2023) y Purhuamani 

(2023) consideran que las acciones de fiscalización minera no reúnen las condiciones 

técnicas para lograr la reducción del daño ambiental, ya que, por ejemplo, no se cuenta 

con los instrumentos o equipos que le permitan realizar el monitoreo de la calidad de 

aire en el lugar en el que se desarrolla la actividad. Además, existe una mala idea de 

llevar los procesos por parte de los asesores de las unidades mineras y los funcionarios 

públicos, lo cual termina entrampando en un discusión legal y no fáctica respecto del 

medio amiente que debería ser el punto de partida. 

 

Respecto a la quinta pregunta “En su opinión ¿los instrumentos normativos 

vigentes resultan efectivas para regular y reducir el daño ambiental que realizan las 

actividades mineras? Explique su respuesta”, López (2023) y Llerena (2023) indican 

que las normas vigentes son efectivas, pero necesitan ajustes para advertir situaciones 

no consideradas y que contribuyen al daño ambiental. Por otro lado, Castillo (2023) y 

Purhuamani (2023) indican que si se cumple de manera parcial las normas sobre 

gestión ambiental y las sanciones.  

 

No obstante Arroyo (2023), Tapia (2023), Caceda (2023); Sarmiento (2023), 

Ramos (2023) y Rodríguez (2023) sostienen que pese a existir regulación sobre el 

cuidado del medio ambiente en el Perú, no existe una regulación exclusiva para las 

industrias no metálicas. Además, que las existentes no son debidamente aplicadas por 

falta de personal, falta de equipos o instrumentos de monitoreo ambiental, por lo cual 

es necesaria reformas normativas, sobre todo una buena calificación para el 

otorgamiento de certificados ambientales; ello aunado, a la formalización minera. 
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Conforme a la sexta pregunta “¿Desde su punto de vista ¿Considera 

necesarios cambios normativos que permitan reducir o evitar el daño ambiental? 

Explique su respuesta”, Arroyo (2023), Tapia (2023), Caceda (2023); Sarmiento 

(2023), Ramos (2023) y Rodríguez (2023) indican que si es necesario. Se debe 

finalizar el proceso de formalización minera y establecer una normativa que se adecue 

a la realidad de la minería informal. uno de ellos seria limitar el desarrollo de 

actividades a quienes aún no se encuentran plenamente autorizados para el desarrollo 

de estas actividades; porque en la mayoría de los casos los recursos no son 

aprovechados debidamente, omitiendo protocolos de la forma y secuencia de las 

actividades.  

 

No obstante, López (2023), Llerena (2023), Castillo (2023) y Purhuamani (2023) 

indican que la eficacia de estos mecanismos se encuentra restringida por diversos 

aspectos, como la insuficiencia de recursos, la presencia de corrupción y la ausencia 

de involucramiento por parte de la ciudadanía. 

 

Sobre el análisis documental respecto al objetivo específico 1, se tiene el D.S. 

No 013-2002-EM, que tiene como objetivo principal impulsar la formalización de la 

pequeña minería y la minería artesanal, reconocer su importancia en la economía y 

brindar apoyo para su desarrollo sostenible. Al formalizar estas actividades, se busca 

mejorar las condiciones de trabajo, promover la inclusión social, prevenir los impactos 

negativos en el medio ambiente y fortalecer la gobernanza y la transparencia en el 

sector minero. El reconocimiento de estos derechos fundamentales implica que el 

Estado debe adoptar medidas adecuadas para proteger el medio ambiente, prevenir 

la contaminación y minimizar los impactos negativos en la salud de las personas. Esto 

implica la promoción de regulaciones y políticas que fomenten un desarrollo sostenible, 

equilibrando las necesidades económicas con la protección del entorno natural y la 

salud de la población. Así también se tiene la RESOLUCIÓN No 234-2018-

OEFA/TFA-SMEPIM del Tribunal de Fiscalización Ambiental, la cual indica en su 

fundamento 18, 19 y 20 que la protección ambiental, es un principio jurídico y un 
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derecho fundamental, de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida; es por ello por lo que dicho ambiente debe ser preservado, bajo 

obligaciones interpuestas por las autoridades y la comunidad. En ese sentido, son las 

autoridades y los particulares los encargados de prevenir, evitar o reparar los daños 

que sus actividades productivas causen o puedan causar al ambiente, mediante un 

marco jurídico regulador e instrumentos de gestión ambiental, por lo que, al darse su 

incumplimiento de la normativa ambiental, el Estado a través del ejercicio de la 

potestad sancionadora en el marco de un debido procedimiento administrativo, puede 

tomar medidas de reparación, prevención y de precaución. 

 

De acuerdo con lo ponderado descrito por la guía de entrevista, la ficha de 

análisis documental y los hallazgos del marco teórico, respecto al objetivo específico 

1, se tiene como conclusión que el daño ambiental afecta directamente a la 

naturaleza, por lo que es necesario cumplir con los principios de prevención y 

precaución para el medio ambiente, mediante una gestión pública adecuada en la 

realización de acciones administrativas, mediante el uso de tecnologías, que mejoren 

la promoción de los servicios públicos; de la capacidad de los funcionarios; exigiendo 

una transformación en la dirección de la administración pública, que tenga el fin de 

cumplir con objetivos que se tiene sobre la ciudadanía; no obstante, la eficacia de estos 

mecanismos se encuentra restringida por diversos aspectos, como la insuficiencia de 

recursos, la presencia de corrupción y la ausencia de involucramiento por parte de la 

ciudadanía, por lo cual el Estado a través en el ejercicio de su potestad sancionadora 

en el marco de un debido procedimiento administrativo, debe tomar medidas de 

reparación, prevención y de precaución. 

 

Por todo ello, examinando el supuesto especifico 1 propuesto, donde se afirma 

que el daño ambiental se reduce con la correcta gestión pública en el distrito de 

Carabayllo, 2022, toda vez que con la misma los organismos encargados de la 

fiscalización evitan que las mineras incurran en contaminar el ambiente. Ello es del 

todo cierto, ya que una gestión pública adecuada permite un mejor control del impacto 
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y daño ambiental, no obstante, ello debe ser normativizado directamente respecto a la 

minería no metálica. 

 

Siendo así y en referencia a nuestro objetivo específico 2 se tiene la siguiente tabla 

 

Tabla 6: Tabla de la Discusión del Objetivo Especifico 2 

 

Objetivo Especifico 2 Supuesto Especifico 2 

Analizar de qué manera los instrumentos 

de gestión ambiental contribuyen en el 

desarrollo sostenible en el distrito de 

Carabayllo, 2022 

Los instrumentos de gestión ambiental 

contribuyen en el desarrollo sostenible 

en el distrito de Carabayllo, 2022, porque 

a través de ellos se generaría un 

adecuado manejo de los recursos para 

su conservación para las generaciones 

futuras 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la posición otorgada por nuestros entrevistados tenemos como 

séptima pregunta “Desde su perspectiva ¿de qué manera cree Ud., que los 

instrumentos de gestión ambiental contribuyen con el desarrollo sostenible?”, Arroyo 

(2023), Tapia (2023), Caceda (2023); Sarmiento (2023), Ramos (2023) y Rodríguez 

(2023) indican que los mecanismos de gestión ambiental aportan al desarrollo 

sostenible, establecen normas y procedimientos para prevenir, mitigar y remediar los 

impactos ambientales de las actividades económicas. Esto contribuye a proteger el 

medio ambiente, que es un recurso fundamental para el desarrollo sostenible. 

 

Sin embargo, López (2023), Llerena (2023), Castillo (2023) y Purhuamani 

(2023) sostienen que actualmente el Reglamento de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, aprobado mediante Decreto 

Supremo No 013-2002-EM hace sus mayores esfuerzos (es una norma desfazada) ya 
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que no se encuentra adecuado a los lineamientos actuales en materia ambiental, 

siendo la Ley No 27446 y el Decreto Supremo sólo una norma referencia. 

 

Respecto a la octava pregunta “Desde su experiencia, ¿Qué instrumentos de 

gestión ambiental resultan más efectivos para el desarrollo sostenible? Explique su 

respuesta”,  

 

Arroyo (2023), Tapia (2023), Caceda (2023); Sarmiento (2023), Ramos (2023), 

Rodríguez (2023) López (2023), Llerena (2023), Castillo (2023) y Purhuamani (2023) 

indican que, en materia ambiental, el Decreto Supremo No 019-2009-MINAM ya 

establece la obligatoriedad de la certificación ambiental y los tipos de instrumentos de 

gestión ambiental en función de los impactos ambientales negativos significativos que 

se prevé, por tanto, las considero suficientes. El detalle está en que, operativamente, 

muchas veces no existe una gestión adecuada de la misma. Es incorrecto considerar 

que la “certificación ambiental” sólo es un requisito más de los permisos, se trata de 

una herramienta de gestión. Es en ese sentido, que la labor de la autoridad 

fiscalizadora, competente en garantizar su cumplimiento, debe trabajar bajo un 

enfoque preventivo – disuasivo para su correcta ejecución. 

  

Conforme a la novena pregunta “En su opinión, ¿De qué forma el plan de 

cierre, como instrumento de gestión ambiental, puede contribuir al desarrollo 

sostenible? Explique su respuesta.”,  

 

Tapia (2023), Sarmiento (2023), Ramos (2023), Rodríguez (2023) López (2023), 

Llerena (2023), Castillo (2023) y Purhuamani (2023) consideran que el Plan de Cierre 

de actividades mineras tiene por finalidad identificar las actividades para la culminación 

de la actividad minera y la rehabilitación del terreno o área en que se llevaron a cabo. 

Sera sostenible para el medio ambiente en la medida en que los administrados 

cumplan con tales actividades y con el paso del tiempo, se logre la recuperación de la 

línea base ambiental.  
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No obstante Arroyo (2023) y Caceda (2023) no consideran que el plan de cierre 

contribuye al desarrollo sostenible, ya que, es solo un documento en el que se señalan 

las medidas a adoptarse al término de la vida útil de un proyecto, para controlar o 

mitigar todo aquello que origine impactos ambientales y sociales durante el cierre o 

abandono, sin embargo; en un gran porcentaje casi es solo un trámite burocrático.  

Sobre el análisis documental respecto al objetivo específico 2, se tiene el 

Documento de Proyecto De Instrumentos Económicos para la Gestión Ambiental 

de las Naciones Unidas – CEPAL, se destaca que la EIA debe llevarse a cabo de 

manera transparente, participativa e independiente, involucrando a las partes 

interesadas y teniendo en cuenta sus preocupaciones y opiniones. Además, la 

supervisión y el seguimiento posterior a la implementación del proyecto son cruciales 

para verificar la eficacia de las medidas de mitigación y asegurar el cumplimiento de 

los compromisos adquiridos. Así también, se tiene la RESOLUCIÓN No 031-2014-

OEFA/TFA-SEP1, del Tribunal de Fiscalización Ambiental, indica en su fundamento 

24 y 25 que es la Ley General del Ambiente quien establece en los artículos 16,17 y 

18, que los instrumentos de gestión ambiental son programas y compromisos 

obligatorios, que buscan reducir o evitar el impacto ambiental generado por actividades 

productivas. En ese sentido, se la da a una empresa una certificación ambiental, la 

cual los compromete a cumplir con las obligaciones de prevención, control, reparación, 

compensación y control de los impactos ambientales; advirtiendo que su 

incumplimiento recae en sanciones administrativas o de cancelación, acorde al art. 55 

de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

De acuerdo con lo ponderado descrito por la guía de entrevista, la ficha de 

análisis documental y los hallazgos del marco teórico, respecto al objetivo específico 

2, se tiene como conclusión que los instrumentos de gestión ambiental permiten la 

identificación del impacto ambiental, y un mayor conocimiento sobre la problemática, 

para elaborar proyectos que apliquen una correcta evaluación e identificación, para el 

desarrollo sostenible de la comunidad; sin embargo, en la realidad operativamente 

muchas veces no existe una gestión adecuada de la misma, por lo cual, la “certificación 
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ambiental” sólo es un requisito más, mas no una herramienta de gestión. Es en ese 

sentido, que la labor de la autoridad fiscalizadora debe garantizar su cumplimiento, 

trabajando bajo un enfoque o instrumento de gestión ambiental preventivo y disuasivo. 

Por todo ello, examinando el supuesto especifico 2 propuesto, donde se afirma 

que los instrumentos de gestión ambiental contribuyen en el desarrollo sostenible en 

el distrito de Carabayllo, 2022, porque a través de ellos se generaría un adecuado 

manejo de los recursos para su conservación para las generaciones futuras, ello es 

del todo correcto ya que la realidad operativamente muchas veces no existe una 

gestión adecuada de la misma; por lo que es, necesario su cumplimiento, y no solo 

sostenerse de un certificado ambiental. 
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V. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: En cuanto al análisis realizado, la actividad minera no metálica es la 

intervención que se realiza a pequeña, mediana o gran escala en la que se extrae 

minerales no metalizados, con un valor económico importante, ella debe ir 

acompañada de un control ambiental adecuado para no tener un impacto ambiental, 

sin embargo, el Estado a pesar de tener diferentes entidades que se encargan de la 

fiscalización minera, es la burocracia interna que determina la infracción contenida en 

los resultados de la fiscalización de minería legal o ilegal, lo cual hace que estos 

procedimientos sean lentos. En ese aspecto, existe la necesidad de optimizar su 

regulación para empoderar a las entidades fiscalizadoras, ya que ellas son las que 

velan por los derechos fundamentales de la población, y el mismo territorio peruano, 

por lo que es necesario tener un presupuesto adecuado, el personal humano calificado 

y los equipos suficientes para la supervisión y fiscalización minera correspondiente. 

 

 

SEGUNDA: Se identifico que el daño ambiental afecta directamente a la naturaleza, 

por lo que es necesario cumplir con los principios de prevención y precaución para el 

medio ambiente, mediante una gestión pública adecuada en la realización de acciones 

administrativas, mediante el uso de tecnologías, que mejoren la promoción de los 

servicios públicos; de la capacidad de los funcionarios; exigiendo una transformación 

en la dirección de la administración pública, que tenga el fin de cumplir con objetivos 

que se tiene sobre la ciudadanía; no obstante, la eficacia de estos mecanismos se 

encuentra restringida por diversos aspectos, como la insuficiencia de recursos, la 

presencia de corrupción y la ausencia de involucramiento por parte de la ciudadanía, 

por lo cual el Estado a través en el ejercicio de su potestad sancionadora en el marco 

de un debido procedimiento administrativo, debe tomar medidas de reparación, 

prevención y de precaución. 

 

TERCERA: Los instrumentos de gestión ambiental permiten la identificación del 

impacto ambiental, y un mayor conocimiento sobre la problemática, para elaborar 
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proyectos que apliquen una correcta evaluación e identificación, para el desarrollo 

sostenible de la comunidad; sin embargo, en la realidad operativamente muchas veces 

no existe una gestión adecuada de la misma, por lo cual, la “certificación ambiental” 

sólo es un requisito más, mas no una herramienta de gestión. Es en ese sentido, que 

la labor de la autoridad fiscalizadora debe garantizar su cumplimiento, trabajando bajo 

un enfoque o instrumento de gestión ambiental preventivo y disuasivo. 
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VI. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Al Congreso y al Poder Legislativos a optar por medidas necesarias en 

cuanto a la creación de una norma, tanto de carácter constitucional y especializado en 

la materia que regula la protección del medio ambiente respecto a la minería no metálica, 

para obligar en todo lo que corresponda a la minería informal en la culminación o en 

cualquiera de sus etapas del nuevo proceso de formalización, cumpla con la reparación 

del daño causado mediante la remediación, para así garantizar una adecuada 

conservación de nuestro tan maltratado medio ambiente y el respeto al derecho que toda 

persona tiene a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida 

SEGUNDA: Se deben establecer objetivos concretos y medibles frente a cada una de 

las problemáticas ambientales, hacia las cuales el legislador direccione los instrumentos 

de política ambiental, en cuanto de esta manera será más sencillo determinar el grado 

de efectividad ambiental y eficacia económica del mismo, frente a unos objetivos 

propuestos, lo cual permitirá a su vez re direccionar tempranamente un instrumento o 

mezcla de instrumentos, así como evaluar la necesidad de eliminar o introducir uno o 

varios instrumentos, ello en cuanto se logre establecer su necesidad para cumplir con 

las metas propuestas, o en cuanto se observe una sobre regulación ambiental, que 

conlleve altos costos económicos o sociales. 

TERCERA: Se recomienda que el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con el 

Organismo Supervisor en Fiscalización Ambiental- OEFA, planteen medidas de control 

para la fiscalización Ambiental de las actividades mineras, así como una reforma 

legislativa respecto a incluir más mecanismos de participación ciudadana que incluya 

reuniones entre autoridades y pobladores cuando haya signos de actividad minera 

informal. Así mismo, también se recomienda abrir oficinas Itinerantes en los distritos 

donde haya signos de actividad minera no metálica informal, capacitando a especialistas 

de los Gobiernos Regionales y locales para que conjuntamente brinden la información y 

orientación que corresponde al debido procedimiento de formalización y respetando los 

principios de legalidad. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de categorización apriorística 

Título: Actividad minera no metálica y el derecho al medio ambiente en el distrito de Carabayllo, 2022 

Problema general Objetivo general Supuesto general Categorías Subcategorías 
(dimensiones) 

Metodología 

¿Cómo la oportuna fiscalización 
de la actividad minera no metálica 
garantiza el derecho al medio 
ambiente en el distrito de 
Carabayllo, 2022?

Analizar cómo la oportuna 
fiscalización de la actividad minera 
no metálica garantiza el derecho al 
medio ambiente en el distrito de 
Carabayllo, 2022

La oportuna fiscalización de la 
actividad minera no metálica 
garantiza el derecho al medio 
ambiente en el distrito de Carabayllo, 
2023, porque se controla el manejo 
de los instrumentos de gestión 
ambiental por parte de la empresa 
privada

1. Actividad minera no metálica
La minería es capaz de producir impactos
sociales, sobre la salud, económicos, y
ambientales, de no desarrollarse un
programa de gestión ambiental adecuado,
de ahí la importancia de las propuestas
estatales (Zeledón, 2011)

2. Derecho al medio ambiente
El medio ambiente es el derecho a disfrutar
del entorno que es el ambiente y el derecho
que dicha situación sea preservada y no
perjudicada, es decir que debe ser
comprendido como aquella obligación
ineludible que tienen en su función las
diferentes autoridades y los particulares de
mantener el medio ambiente en las
condiciones adecuadas para su goce a
través de una gestión ambiental eficaz y
eficiente (Ramírez, 2019).

1.1. Daño ambiental 

1.2. Instrumentos de 
gestión ambiental 

2.1. Gestión pública 

2.2. Desarrollo 
sostenible 

Enfoque: Cualitativo 
Tipo: Básica 
Diseño:  
Teoría Fundamentada 
Nivel: descriptivo 
Población: distrito de 
Carabayllo. 
Muestra: 3 expertos, 3 
funcionarios 
Técnicas: 1) análisis de 
fuente documental, 2) 
entrevista, 3) 
encuesta. 
instrumentos: guía de 
entrevista, guía de 
encuesta. 
Métodos de análisis 
de datos: 
hermenéutico, 
comparativo, 
sistemático.

Problemas específicos Objetivos específicos Supuestos específicos 

1) ¿De qué manera el
daño ambiental se reduce
con la correcta gestión
pública en el distrito de
Carabayllo, 2022

2) ¿De qué manera los
instrumentos de gestión
ambiental contribuyen en el
desarrollo sostenible en el
distrito de Carabayllo, 2022?

1) Analizar de qué manera el
daño ambiental se reduce con la
correcta gestión pública en el
distrito de Carabayllo, 2022

2) Analizar de qué manera los
instrumentos de gestión
ambiental contribuyen en el
desarrollo sostenible en el distrito
de Carabayllo, 2022

1) El daño ambiental se reduce
con la correcta gestión pública en
el distrito de Carabayllo, 2022, toda
vez que con la misma los
organismos encargados de la
fiscalización evitan que las
mineras incurran en contaminar el
ambiente.

2) Los instrumentos de gestión
ambiental contribuyen en el
desarrollo sostenible en el distrito
de Carabayllo, 2022, porque a
través de ellos se generaría un
adecuado manejo de los recursos
para su conservación para las
generaciones futuras



  

Anexo 2: GUÍA DE ENTREVISTA 

TÍTULO: Actividad minera no metálica y el derecho al medio ambiente en el 

distrito de Carabayllo, 2022 

Entrevistado: 
Institución:   
Fecha:   

Objetivo General: Analizar cómo la oportuna fiscalización de la actividad minera 
no metálica garantiza el derecho al medio ambiente en el distrito de Carabayllo, 

2022.  

Premisa:  La oportuna fiscalización de la actividad minera no metálica garantiza el 

derecho al medio ambiente en el distrito de Carabayllo ya que se podría controlar 

el manejo de los instrumentos de gestión ambiental por parte de la empresa privada. 

1. Desde su perspectiva ¿De qué manera la oportuna fiscalización de las

entidades del Gobierno Central y Gobierno Local respecto de la actividad

minera no metálica garantizara el derecho al medio ambiente?

2. Desde su experiencia ¿Qué recomendaría para que el Gobierno Local de

Carabayllo fortalezca su labor de fiscalización de la actividad minera no

metálica?

3. De acuerdo con su experiencia, ¿De qué forma las entidades competentes del

distrito de Carabayllo coordinan sus acciones para fiscalizar la actividad minera

no metálica y así proteger el derecho al medio ambiente? Explique su

respuesta.



 Objetivo específico 1: Analizar de qué manera el daño ambiental se redujo con 
la correcta gestión pública en el distrito de Carabayllo, 2022 

Premisa:  El daño ambiental se evitaría con la correcta gestión pública de parte de 

los organismos encargados de la fiscalización de las actividades mineras.  

4. Desde su perspectiva ¿Qué estrategias son necesarias para evidenciar una

correcta gestión pública y así reducir el daño ambiental? Explique su respuesta.

5. En su opinión ¿los instrumentos normativos vigentes resultan efectivas para

regular y reducir el daño ambiental que realizan las actividades mineras?

Explique su respuesta.

6. Desde su punto de vista ¿Considera necesarios cambios normativos que

permitan reducir o evitar el daño ambiental? Explique su respuesta.

Objetivo específico 2: Analizar de qué manera los instrumentos de gestión 

ambiental contribuyen en el desarrollo sostenible en el distrito de Carabayllo, 

2022. 

Premisa:  Los instrumentos de gestión ambiental contribuirían en el desarrollo 

sostenible en el distrito de Carabayllo, ya que a través de ellos se generaría un 

adecuado manejo de los recursos naturales para las generaciones futuras.  

7. Desde su perspectiva ¿de qué manera cree Ud., que los instrumentos de gestión

ambiental contribuyen con el desarrollo sostenible?



 

 
 

 

8. Desde su experiencia, ¿Qué instrumentos de gestión ambiental resultan más 

efectivos para el desarrollo sostenible? Explique su respuesta. 

 

 

 

 

9. En su opinión, ¿De qué forma el plan de cierre, como instrumento de gestión 

ambiental, puede contribuir al desarrollo sostenible? Explique su respuesta. 

  

………….………………….. 

Firma y sello 

 



Anexo 3: Validación de instrumentos 





 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 





 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

Anexo 3: Guía de análisis documental 

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Título: Actividad minera no metálica y el derecho al medio ambiente en el 

distrito de Carabayllo, 2022 

Objetivo General: Analizar cómo la oportuna fiscalización de la actividad minera 

no metálica garantiza el derecho al medio ambiente en el distrito de Carabayllo, 

2022. 

ANÁLISIS DE DOCUMENTO 

I. ANÁLISIS DE LOS INFORMES SECTORIALES DEL AMBIENTE 

 

Ficha de análisis de fuente de documentos – Informe Sectorial 

Identificación de la Fuente: 

Ministerio del Ambiente 

INFORME SECTORAIL DEL AMBIENTE 

Link: https://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-

content/uploads/sites/112/2016/02/12-La-lucha-por-la-legalidad-en-la-

actividad-minera.pdf 

Texto relevante Análisis del contenido 

Esta actividad, realizada al margen de 

la ley, ha generado graves impactos 

ambientales, como la deforestación y 

la contaminación de los cuerpos de 

agua, lo que ha puesto en riesgo la 

salud de las poblaciones aledañas, 

además de haber tenido 

consecuencias económicas como la 

falta de percepción de tributos y 

canon minero para las regiones y 

otros problemas de índole social 

Es por ello que la solución al 

problema partió por enfrentarlo desde 

tres frentes: la formalización como 

un proceso gradual y progresivo que 

permita enfrentar las principales 

dificultades de los mineros para que 

puedan acceder a la formalización; el 

control de la actividad minera, que 

a su vez tiene tres flancos: 

fiscalización ambiental y 

administrativa, que incluye en este 

último aspecto el control de insumos 

https://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/12-La-lucha-por-la-legalidad-en-la-actividad-minera.pdf
https://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/12-La-lucha-por-la-legalidad-en-la-actividad-minera.pdf
https://www.minam.gob.pe/informessectoriales/wp-content/uploads/sites/112/2016/02/12-La-lucha-por-la-legalidad-en-la-actividad-minera.pdf


 

 
 

como la explotación laboral, trata de 

personas, entre otro 

 

Sin embargo, desde otra perspectiva, 

si bien es cierto hay grandes mafias 

que se han enriquecido de manera 

ilícita a partir del desarrollo de esta 

actividad, también existe un número 

considerable de personas que 

dependen y subsisten a partir de ella, 

por lo que la formalización minera 

constituye un reto que debe 

enfrentarse con esto en mente. 

 

químicos, combustibles, la 

comercialización de oro y de normas 

de seguridad, entre otros; la 

interdicción y las acciones 

penales, y la re mediación de los 

pasivos ambientales, así como la 

atención de los problemas sociales 

generados como consecuencia de 

esta actividad ilícita. Atendiendo a 

ello, durante el periodo 2006-2011, un 

primer esfuerzo serio para atender la 

problemática de la minería ilegal en 

Madre de Dios, fue la publicación en 

febrero de 2010, del Decreto de 

Urgencia N.º 012-2010 y sus normas 

complementarias, mediante el cual de 

manera temporal, se declara de 

necesidad pública, interés nacional y 

de ejecución prioritaria el 

ordenamiento de la minería aurífera 

en dicha región; estableciéndose 

dentro de sus principales medidas las 

zonas de minería aurífera así como 

zonas de exclusión minera, con lo que 

se prohibió del uso de dragas en los 

ríos y se reguló su decomiso y 

destrucción, en caso se incurra en la 

prohibición 

Ponderamiento 

A manera de conclusión, se puede indicar que, en el INFORME SECTORAIL 

DEL AMBIENTE, se presenta como solución ante la actividad minera ilegal 

que afecta al medio ambiente, primero la formalización, la cual debe ser de 

forma gradual, y en progreso, que afronte las dificultades principales que no 



 

 
 

permiten que los mineros se formalicen; segundo es necesario el control de 

la actividad minera, visto desde la fiscalización ambiental y administrativa, 

desde una perspectiva del control de insumos químicos, entre otros; así 

también  la interdicción y las acciones penales, y la re mediación de los 

pasivos ambientales, así como la atención de los problemas sociales 

generados como consecuencia de esta actividad ilícita. 

 

 

 

II. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL 

PLENO DE SENTENCIA 170/2021 

 

Ficha de análisis de fuente de documentos – PLENO DE SENTENCIA 

170/2021 

Identificación de la Fuente: 

Tribunal Constitucional 

PLENO DE SENTENCIA 170/2021 

Link: https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02270-2019-AA.pdf 

Texto relevante Análisis del contenido 

Adicionalmente conviene precisar 

que, con el transcurrir de los años, el 

incremento de la actividad minera ha 

generado la necesidad de establecer, 

además, un aporte por regulación, 

esto es, fue necesario contar con este 

sustento a fin de que las entidades 

encargadas de fiscalizar las 

actividades mineras sean lo 

suficientemente sólidas para 

garantizar todos los derechos 

fundamentales involucrados, para lo 

cual resulta indispensable contar con 

Se precisa el aumento de la actividad 

minera y su necesidad de optimizar 

su regulación para empoderar a las 

entidades fiscalizadoras, ya que ellas 

son las que velan por los derechos 

fundamentales de la población, y el 

mismo territorio peruano. En ese 

sentido, es indispensable tener un 

presupuesto adecuado, el personal 

humano calificado y los equipos 

suficientes para la supervisión y 

fiscalización minera 

correspondiente. 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2021/02270-2019-AA.pdf


 

 
 

un presupuesto adecuado que 

permita contar con personal 

calificado, así como los equipos 

necesarios para ejecutar acciones de 

supervisión y fiscalización minera 

correspondientes, entre otras labores 

del OEFA. 

Ponderamiento 

A manera de conclusión, se puede indicar que, en el SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL PLENO DE SENTENCIA 170/2021, en 

su fundamento 37 que el aumento de la actividad minera en el país genera la 

necesidad de optimizar su regulación para empoderar a las entidades 

fiscalizadoras, ya que ellas son las que velan por los derechos fundamentales 

de la población, y el mismo territorio peruano. En ese sentido, es 

indispensable tener un presupuesto adecuado, el personal humano calificado 

y los equipos suficientes para la supervisión y fiscalización minera 

correspondiente. 

 

 

Objetivo Específico 1: Analizar de qué manera el daño ambiental se redujo con la 

correcta gestión pública en el distrito de Carabayllo, 2022 

ANÁLISIS DE DOCUMENTO 

III. ANÁLISIS DEL DECRETO SUPREMO N° 013-2002-EM – LEY DE 

FORMALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PEQUEÑA MINERIA Y LA 

MINERIA ARTESANAL 

 

 

 

Ficha de análisis de fuente de documentos – D.S. N° 013-2002-EM 

Identificación de la Fuente: 

Reglamento de la Ley N.º 27651 



D.S. N° 013-2002-EM

 Link: https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-

FAOC071268/#:~:text=Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20013%2D20

02%2DEM%20%E2%94%80%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C

2%BA%2027651%2C 

Texto relevante Análisis del contenido 

En enero del 2002, se promulgó la 

Ley N.º 27651 “Formalización de la 

Pequeña Minería y Minería 

Artesanal”; asimismo, en abril del 

2002 se publicó en el Diario Oficial El 

Peruano, el Decreto Supremo N°013-

2002-EM del Ministerio de Energía y 

Minas, que aprueba el Reglamento 

de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería 

y la Minería Artesanal, con lo cual 

se aprueban las normas 

reglamentarias para la adecuada 

formalización, promoción y desarrollo 

de las actividades mineras de los 

pequeños productores mineros y 

productores mineros artesanales. 

Decreto Supremo N° 033-2020-EM 

Que, de acuerdo con el numeral 22 

del artículo 2, y los artículos 7 y 58 de 

la Constitución Política del Perú, toda 

persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado, al 

desarrollo de su vida y a la protección 

de su salud; asimismo, el Estado 

orienta el desarrollo del país, 

Publicación del Decreto Supremo 

N°013-2002-EM: En abril de 2002, se 

publicó en el Diario Oficial El Peruano 

el Decreto Supremo N°013-2002-EM 

del Ministerio de Energía y Minas. 

Este decreto aprueba el Reglamento 

de la Ley de Formalización y 

Promoción de la Pequeña Minería y la 

Minería Artesanal. El reglamento 

establece las normas específicas y los 

procedimientos necesarios para llevar 

a cabo la adecuada formalización, 

promoción y desarrollo de las 

actividades mineras de los 

pequeños productores mineros y 

productores mineros artesanales. 

El decreto menciona que, de acuerdo 

con la Constitución Política del Perú, 

específicamente en el numeral 22 del 

artículo 2, y los artículos 7 y 58, toda 

persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado, 

al desarrollo de su vida y a la 

protección de su salud. Estos 

derechos fundamentales implican que 

el Estado tiene la responsabilidad de 

https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC071268/#:~:text=Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20013%2D2002%2DEM%20%E2%94%80%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2027651%2C
https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC071268/#:~:text=Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20013%2D2002%2DEM%20%E2%94%80%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2027651%2C
https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC071268/#:~:text=Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20013%2D2002%2DEM%20%E2%94%80%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2027651%2C
https://www.fao.org/faolex/results/details/es/c/LEX-FAOC071268/#:~:text=Decreto%20Supremo%20N%C2%BA%20013%2D2002%2DEM%20%E2%94%80%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%BA%2027651%2C


 

 
 

actuando principalmente en las áreas 

de promoción de empleo, salud, 

educación, seguridad, servicios 

públicos e infraestructura 

garantizar y promover un entorno 

propicio para el bienestar de la 

población. 

Ponderamiento 

A manera de conclusión, se puede indicar que, en el D.S. N° 013-2002-EM, 

se tiene como objetivo principal impulsar la formalización de la pequeña 

minería y la minería artesanal, reconocer su importancia en la economía y 

brindar apoyo para su desarrollo sostenible. Al formalizar estas actividades, 

se busca mejorar las condiciones de trabajo, promover la inclusión social, 

prevenir los impactos negativos en el medio ambiente y fortalecer la 

gobernanza y la transparencia en el sector minero. El reconocimiento de estos 

derechos fundamentales implica que el Estado debe adoptar medidas 

adecuadas para proteger el medio ambiente, prevenir la contaminación y 

minimizar los impactos negativos en la salud de las personas. Esto implica la 

promoción de regulaciones y políticas que fomenten un desarrollo sostenible, 

equilibrando las necesidades económicas con la protección del entorno 

natural y la salud de la población. 

 

IV. ANÁLISIS DEL LA RESOLUCIÓN N° 234-2018-OEFA/TFA-SMEPIM DEL 

TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. 

 

Ficha de análisis de fuente de documentos – RESOLUCIÓN N° 234-2018-

OEFA/TFA-SMEPIM 

Identificación de la Fuente: 

Tribunal de Fiscalización Ambiental 

Sala Especializada en Minería, Energía, Pesquería e Industria 

Manufacturera  

RESOLUCIÓN No 234-2018-OEFA/TFA-SMEPIM 

 Link: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=29778 

Texto relevante Análisis del contenido 

https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=29778


 

 
 

18. El segundo nivel de protección al 

ambiente es material y viene dado por 

su consideración como: (i) principio 

jurídico que irradia todo el 

ordenamiento jurídico; (ii) derecho 

fundamental, cuyo contenido esencial 

lo integra el derecho a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida, y el 

derecho a que dicho ambiente se 

preserve; y, (iii) conjunto de 

obligaciones impuestas a autoridades 

y particulares en su calidad de 

contribuyentes sociales. 

 

19. Cabe destacar que, en su 

dimensión como conjunto de 

obligaciones, la preservación de un 

ambiente sano y equilibrado impone a 

los particulares la obligación de 

adoptar medidas tendientes a 

prevenir, evitar o reparar los daños 

que sus actividades productivas 

causen o puedan causar al ambiente. 

Tales medidas se encuentran 

contempladas en el marco jurídico 

que regula la protección del ambiente 

y en los respectivos instrumentos de 

gestión ambiental 

 

20. Sobre la base de este sustento 

constitucional, el Estado hace 

efectiva la protección al ambiente, 

Dentro del texto se puede analizar 

que la protección ambiental, es un 

principio jurídico y un derecho 

fundamental, de gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado 

para el desarrollo de la vida; es por 

ello por lo que dicho ambiente debe 

ser preservado, bajo obligaciones 

interpuestas por las autoridades y la 

comunidad. En ese sentido, son las 

autoridades y los particulares los 

encargados de prevenir, evitar o 

reparar los daños que sus actividades 

productivas causen o puedan causar 

al ambiente, mediante un marco 

jurídico regulador e instrumentos de 

gestión ambiental, por lo que, al darse 

su incumplimiento de la normativa 

ambiental, el Estado a través del 

ejercicio de la potestad sancionadora 

en el marco de un debido 

procedimiento administrativo, puede 

tomar medidas de reparación, 

prevención y de precaución.  



 

 
 

frente al incumplimiento de la 

normativa ambiental, a través del 

ejercicio de la potestad sancionadora 

en el marco de un debido 

procedimiento administrativo, así 

como mediante la aplicación de tres 

grandes grupos de medidas: (i) 

medidas de reparación frente a daños 

ya producidos; (ii) medidas de 

prevención frente a riesgos conocidos 

antes que se produzcan; y, (iii) 

medidas de precaución frente a 

amenazas de daños desconocidos e 

inciertos. 

Ponderamiento 

A manera de conclusión, se puede indicar que, en la RESOLUCIÓN No 234-

2018-OEFA/TFA-SMEPIM del Tribunal de Fiscalización Ambiental, indica 

en su fundamento 18,19 y 20 que la protección ambiental, es un principio 

jurídico y un derecho fundamental, de gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado para el desarrollo de la vida; es por ello por lo que dicho ambiente 

debe ser preservado, bajo obligaciones interpuestas por las autoridades y la 

comunidad. En ese sentido, son las autoridades y los particulares los 

encargados de prevenir, evitar o reparar los daños que sus actividades 

productivas causen o puedan causar al ambiente, mediante un marco jurídico 

regulador e instrumentos de gestión ambiental, por lo que, al darse su 

incumplimiento de la normativa ambiental, el Estado a través del ejercicio de 

la potestad sancionadora en el marco de un debido procedimiento 

administrativo, puede tomar medidas de reparación, prevención y de 

precaución. 

 

Objetivo Específico 2: Analizar de qué manera los instrumentos de gestión 

ambiental contribuirán en el desarrollo sostenible en el distrito de Carabayllo, 2023 



 

 
 

ANÁLISIS DE DOCUMENTO 

V. ANÁLISIS DEL DOCUMENTO DE PROYECTO DE INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Ficha de análisis de fuente de documentos – DOCUMENTO DE 

PROYECTO 

Identificación de la Fuente: 

Naciones Unidas - CEPAL 

DOCUMENTO DE PROYECTO DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS 

PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 Link: https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3c220f39-febd-

49ae-ad82-8bec29caa14f/content 

 

Texto relevante Análisis del contenido 

Evaluación de impacto ambiental 

(EIA): La realización de una EIA es un 

instrumento esencial para evaluar los 

posibles impactos ambientales de 

proyectos y actividades en el distrito. 

Este proceso permite identificar y 

mitigar los riesgos ambientales, así 

como garantizar la participación de la 

comunidad en la toma de decisiones. 

La implementación de EIA adecuadas 

ayuda a prevenir daños irreversibles 

al medio ambiente y garantiza que los 

proyectos se desarrollen de manera 

sostenible. 

El objetivo principal de la EIA es 

identificar y evaluar los posibles 

riesgos y efectos negativos que un 

proyecto puede tener sobre el medio 

ambiente y los recursos naturales. 

Esto incluye el análisis de aspectos 

como la calidad del aire, el agua, el 

suelo, la flora, la fauna, así como los 

impactos socioeconómicos y 

culturales. Al identificar estos 

impactos potenciales, se pueden 

desarrollar medidas de mitigación y 

gestión adecuadas para minimizar o 

eliminar los riesgos y maximizar los 

beneficios. 

Ponderamiento 

A manera de conclusión, se puede indicar que el Documento de Proyecto 

De Instrumentos Económicos para la Gestión Ambiental de las Naciones 

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3c220f39-febd-49ae-ad82-8bec29caa14f/content
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/3c220f39-febd-49ae-ad82-8bec29caa14f/content


 

 
 

Unidas – CEPAL, se destaca que la EIA debe llevarse a cabo de manera 

transparente, participativa e independiente, involucrando a las partes 

interesadas y teniendo en cuenta sus preocupaciones y opiniones. Además, 

la supervisión y el seguimiento posterior a la implementación del proyecto son 

cruciales para verificar la eficacia de las medidas de mitigación y asegurar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

 

VI. ANÁLISIS DEL LA RESOLUCIÓN N° 031-2014-OEFA/TFA-SEP1 DEL 

TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL. 

 

Ficha de análisis de fuente de documentos – RESOLUCIÓN N° 031-2014-

OEFA/TFA-SEP1 

Identificación de la Fuente: 

Tribunal de Fiscalización Ambiental 

Primera Sala Especializada Permanente competente en las materias de 

Minería y energía 

RESOLUCIÓN No 031-2014-OEFA/TFA-SEP1 

Link: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1789627/Resoluci%C3%B3n

%20N%C2%B0%20031-2014-OEFA/TFA-SEP1.pdf?v=1617885715 

Texto relevante Análisis del contenido 

24. Asimismo, se resaltó la 

importancia de lo estipulado en los 

artículos 16º, 17º y 18º de la Ley N.º 

28611 - Ley General del Ambiente, en 

los cuales se prevé que los estudios 

ambientales, en su calidad de 

instrumentos de gestión, incorporan 

aquellos programas y compromisos 

que, con carácter obligatorio, tienen 

como propósito evitar o reducir a 

Se determina que la Ley General del 

Ambiente, establece en los artículos 

16,17 y 18 que los instrumentos de 

gestión ambiental son programas y 

compromisos obligatorios, que 

buscan reducir o evitar el impacto 

ambiental generado por actividades 

productivas. En ese sentido, se la da 

a una empresa una certificación 

ambiental, la cual compromete a las 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1789627/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20031-2014-OEFA/TFA-SEP1.pdf?v=1617885715
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1789627/Resoluci%C3%B3n%20N%C2%B0%20031-2014-OEFA/TFA-SEP1.pdf?v=1617885715


 

 
 

niveles tolerables el impacto al 

medioambiente generado por las 

actividades productivas. 

 

25. La sala sostuvo que la 

certificación ambiental compromete al 

titular minero a cumplir con todas las 

obligaciones para prevenir, controlar, 

mitigar, rehabilitar, compensar y 

manejar los impactos ambientales allí 

señalados, y que el incumplimiento 

está sujeto a sanciones 

administrativas e incluso puede ser 

causal de cancelación, todo ello en 

concordancia con lo establecido en el 

Artículo 55º del Decreto Supremo N.º 

019-2009-MINAM, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N.º 27446 - Ley 

del Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental 

 

empresas a cumplir con las 

obligaciones de prevención, control, 

reparación, compensación y control 

de los impactos ambientales; 

advirtiendo que su incumplimiento 

recae en sanciones administrativas o 

de cancelación, acorde al art. 55 de la 

Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Ponderamiento 

A manera de conclusión, se puede indicar que, en la RESOLUCIÓN No 031-

2014-OEFA/TFA-SEP1, del Tribunal de Fiscalización Ambiental, indica en 

su fundamento 24 y 25 que es la Ley General del Ambiente quien establece 

en los artículos 16,17 y 18, que los instrumentos de gestión ambiental son 

programas y compromisos obligatorios, que buscan reducir o evitar el impacto 

ambiental generado por actividades productivas. En ese sentido, se la da a 

una empresa una certificación ambiental, la cual los compromete a cumplir 

con las obligaciones de prevención, control, reparación, compensación y 

control de los impactos ambientales; advirtiendo que su incumplimiento recae 

en sanciones administrativas o de cancelación, acorde al art. 55 de la Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 



 

 
 

Anexo 4: Evidencias de la aplicación de las entrevistas y encuestas 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 





 

 
 

 

 





 

 
 

 

 

  

 

 

 



 

 
 

Anexo 5: Consentimiento informado 

 



 

 
 





 

 
 



 

 
 



 

 
 





 

 
 



 

 
 





 

 
 






