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RESUMEN 

 
En la siguiente investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de 

conflictividad socio ambiental de los proyectos mineros de la región de Apurímac y 

su impacto económico que genera a través de ellos, a fin de conocer las 

consecuencias que causa los conflictos socio ambientales y analizar la situación 

socio política en relación a los eventos de conflictividad, durante los años 2018 y 

2019. Se consideró como referencia a la región de Apurímac, en la cual es 

considerada como uno de las regiones con más casos de conflictividad, de acuerdo 

a los reportes emitidos de la Defensoría del Pueblo. En donde representa el 72% 

del PBI regional de Apurímac y un gran parte del PBI Nacional durante los últimos 

años. 

 

El enfoque que se desarrolló fue cualitativo, por tanto, es básica no 

experimental, en donde se optó por la realización de entrevistas de acuerdo a la 

guía de entrevistas de la universidad, como a la recopilación de información de 

diversas teorías, posiciones académicas y base de datos. 

 

En el desarrollo, se consideró entrevistar a tres tipos de actores, de manera 

presencial y realizando el cuestionario de 8 preguntas, para conocer la perspectiva 

en torno a los proyectos mineros y su impacto a causa de los eventos de 

conflictividad. En ese sentido, se concluye que a través de los conflictos sociales 

genera un impacto económico en las partes involucradas, por lo que es necesario 

que el Estado mejore su política de resolución de conflictos sociales. 

 

PALABRAS CLAVE: Impacto Económico, Áreas de Influencia Social, 

Comunidades, Conflictos Socioambientales y Proyectos Mineros. 
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ABSTRACT 

 
The following research aimed to analyze the impact of socio-environmental 

conflict of mining projects in the Apurímac region and its economic impact generated 

through them, in order to know the consequences caused by socio-environmental 

conflicts and analyze the situation. socio-political in relation to the events of conflict, 

during the years 2018 and 2019. The Apurímac region was considered as a 

reference, in which it is considered one of the regions with the most cases of conflict, 

according to the reports issued by the Ombudsman's Office. Where it represents 

72% of the regional GDP of Apurímac and a large part of the National GDP during 

the last years. 

 
The approach that was developed in our research was qualitative, therefore, 

it is basic non-experimental, where it was chosen to carry out interviews according 

to the university's interview guide, as well as to collect information from various 

theories, positions academic and database. 

 
In the development, it was considered to interview three types of actors, in 

person and by completing the 8-question questionnaire, to know the perspective 

around the mining projects and their impact due to the events of conflict. In this 

sense, it is concluded that through social conflicts it generates an economic impact 

on the parties involved, so it is necessary for the State to improve its policy for the 

resolution of social conflicts. 

 
KEY WORDS: Economic Impact, Areas of Social Influence, Communities, Socio-
Environmental Conflicts and Mining Projects .
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En el mundo, las actividades mineras, se ha generado un gran 

desarrollo e en la economía mundial, nacional y local, en donde a su vez, se 

puede dar oportunidades económicas, sociales y un posible de cierre de 

brechas en las zonas que se vienen desarrollando, y en la cual se fomenta 

trabajo e ingresos por los recursos mineros; pero a la vez, se verifica que 

puede ocasionar los conflictos sociales, en ese caso los conflictos socio 

ambientales (De Echave & Diez, 2013). 

 

El desarrollo de nuestro país, y más aún como el desarrollo como país 

minero a nivel mundial ha significado que la inversión privada se concentre y 

anime a invertir en nuestro país, ya que desde hace años se viene 

fortaleciendo con nuevos proyectos mineros, en donde el Perú ocupa el 

segundo lugar en producción en varios minerales metálicos a nivel mundial. 

En ese sentido, nuestra minería se considera alrededor del 10% del PBI 

nacional, en el 2018; asimismo, nuestra cartera de proyectos es de alrededor 

de 50 proyectos mineros con un monto económico de los US$ 60 mil millones 

de dólares. (MINEM, 2019). 

 
A fines del año 2017, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 

Energía (SNMPE), indico que nuestro país cuenta con una cartera de 49 de 

proyectos en el sector minero y, a su vez, destaco que lamentablemente se 

registra 200 conflictos sociales, según Defensoría del Pueblo durante el año 

2018. En la cual la mayoría de las zonas de conflictos son las regiones de 

Ancash, Puno y Apurímac. Es por ello que el manejo y gestión de conflictos 

sociales en nuestro país, debe de garantizar la gobernabilidad y paz social. 

(Defensoría del Pueblo, 2019). 

 
En ese sentido, el avance económico es origino por el marco de un 

ordenamiento jurídico y una estabilidad política, en la cual tiene ciertos 
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inconvenientes para poder resolver ciertas demandas de la sociedad civil y a 

la vez, cumplir con el cierre de brechas. Por tanto, nuestro país ha 

acostumbrado diversos conflictos sociales, muchos de ellos producidos por 

la extracción de los recursos mineros. 

 
Frente a lo expuesto, esta investigación planteo analizar el impacto 

que originaría los conflictos socio ambientales en el tema económico, social y 

político. Es así que se plantearan las siguientes interrogantes, ¿Cuál es el 

impacto de los conflictos socio ambientales en los proyectos mineros de la 

región Apurímac en la economía del Perú, 2018-2019? Así como las 

interrogantes especificas - ¿Cuál es el impacto económico en la región de 

Apurímac al carecer el Canon Minero por los conflictos socio ambientales, en 

la economía regional, 2018-2019? - ¿Cuál es el impacto social de los 

conflictos socio ambientales de los proyectos mineros en región Apurímac en 

la economía del Perú, 2018-2019? - ¿Cuál es el impacto político de los 

conflictos socio ambientales activos en proyectos mineros de región 

Apurímac en la economía del Perú, 2018-2019? 

 
El siguiente trabajo de investigación se justificó, debido a que es 

importante generar nuevos conocimientos para el análisis y el debate 

académico. A su vez, nos permitirá a contribuir a plantear estrategias que 

sean más eficientes en el manejo de los conflictos sociales. 

 
Seguidamente, el proyecto de investigación permitió analizar .las 

consecuencias del impacto de los conflictos socio ambientales de los 

proyectos mineros de la región Apurímac en la economía en el Perú, 2018- 

2019, como si objetivo general; mientras sus objetivos específicos, siendo el 

primero de ellos el de analizar las consecuencias del impacto económico de 

la región al carecer el canon minero a causa de los conflictos socio 

ambientales de los proyectos mineros de la región de Apurímac, 2018 – 2019. 

De igual forma, se plantea analizar el impacto social que posiblemente 
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generarían los conflictos socio ambientales en los proyectos mineros en la 

región de Apurímac y su impacto económico en el Perú, 2018-2019 y 

finalmente analizar el impacto político local y nacional, en la que influyen en 

los conflictos socio ambientales de la región de Apurímac. 

 
Para la mejor organización de los datos a recabar, se había optado 

por considerar las siguientes categorías: Impacto y conflictos socio 

ambientales. Respecto a la primera categoría mencionada, se considerará 

como sub categorías: PBI nacional, canon minero, PBI regional y empleo. En 

la segunda categoría se tiene como sub categorías a la responsabilidad 

social, ambientalismo, gobernabilidad y proyectos de inversión. 

 

Por tanto, la investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, ya 

que tuvo como objetivo el de analizar las consecuencias del impacto de los 

conflictos socio ambientales y a su vez, el impacto económico, social y político. 

El diseño que se considero fue no experimental, transversal y descriptivo, 

puesto que la realidad no será modificada, sino más bien, será   estudiada 

conforme a los procedimientos actuales, mediante el cual es sometida para 

su posterior análisis. El método usado fue el hermenéutico, ya que  permitió 

realizar una interpretación no solo de los datos recabados en el proceso de 

observación del fenómeno social, sino también, que se consideró en el 

análisis sobre los resultados que se muestren a través de las  técnicas de 

recopilación de información/datos, en este caso de las entrevistas; que 

permitió analizar las respuestas obtenidas de los operadores principales del 

fenómeno en estudio, y que llevaron finalmente a las conclusiones 

provenientes de un proceso de interpretación. 

 

Por último, este trabajo de investigación, permitió implementar de 

manera más idónea estrategias en la gestión de los conflictos o en ser 

utilizado como propuesta de gestión social, a fin de tener un mejor diagnóstico 

de la conflictividad; con la finalidad de garantizar paz social y que se fomente 

acuerdos sostenibles entre las partes involucradas. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 

 
Homer y Dixon (1999), en su libro “El ambiente, la escasez y la 

violencia”, el investigador señala en su trabajo una amplia gama de proyectos 

de investigación internacionales, para desarrollar un modelo de las fuentes 

de escasez ambiental. Por ejemplo, la escasez del agua en China, el 

crecimiento de la población en el África subsahariana, y la distribución de la 

tierra en México, entre otros ejemplos que explican la escasez en la cual se 

derivan en la degradación y agotamiento de los recursos renovables, y a eso 

se le suma la desigualdad, ya que por las tendencias globales como el 

crecimiento demográfico, aumento de consumo de energía, calentamiento 

global, oscurecimiento global, agotamiento de la capa de ozono, entre otros, 

cada uno de estos podía convertirse en un fenómeno de escasez. En su 

investigación muestra que estos fenómenos pueden llevar a profundizar la 

pobreza, migración, divisiones sociales y la debilidad de instituciones. Los 

autores conciben que los factores ambientales únicamente como producto 

de fenómenos sociales, y por tanto como variables endógenas. En donde el 

papel clave de la intermediación de las variables sociales es el punto crucial: 

efectos ambientales, efectos sociales y conflicto. 

 
Zuñiga (2006), en su artículo científico los “Conflictos por Recursos 

Naturales y Pueblos Indígenas” señala que la relación de pueblos indígenas 

y conflictos se basa por los intereses particulares. Por lo que, el control de 

los recursos naturales es una de los principales objetivos entre los estados, 

empresas y pueblos indígenas, ya que tradicionalmente poseen, ocupan o lo 

trabajan. Asimismo, identifica que los tanto la actividad minera y petrolera, 

ocupan como los recursos naturales de importancia, dado por realce 

económica, sobre todo, por su impacto en los diversos pueblos indígenas. 
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Por otro lado, señala que el agua es otro recurso natural que causa gran 

cantidad de conflictos, como en américa latina que son numerosos, ya sea 

por la creación de represa, que perjudica a pueblo indígenas, como el caso 

de Ralco en Chile, hidroeléctrica en Costa Rica, entre otras. 

 
Ruiz y Galicia (2015), en su artículo científico “La escala geográfica 

como concepto integrador en la comprensión de problemas socio 

ambientales”, comprende en contribuir sobre la definición de la comprensión 

de la geografía, en los conflictos socio ambientales a fin de conocer las 

políticas territoriales y su adaptación al cambio climático. 

 
Tischer, Farias & Carvalho (2014), en su artículo científico 

“Indicadores socioambientales aplicados en la gestión de ambientes 

costeros”, en donde las zonas costeras del Brasil en mención, son afectadas 

por el proceso de urbanización y su vez, sufren o son perjudicados por la 

destrucción o degradación de sus recursos naturales. En su investigación 

constata las fuentes de crecimiento poblacional, ya sea en este caso por el 

turismo y los efectos que este emerge. 

 
Sánchez y Eguiguren (2016), en su artículo científico “Aportes teórico 

– metodológicos para un Sistema de Alerta Temprana de Conflictos Socio 

ambientales. Experiencias en torno al Proyecto Mirador, Ecuador”, expone y 

propone un modelo de monitoreo de conflictos socioambientales de alerta 

temprano, por lo que presenta un modelo denominado MMCS_SAT, en la 

que propone una metodología de alerta temprana en detectar conflictos 

latentes o violentos. 

 
Bran y Guzmán (2017), en su artículo científico sobre la Conflictividad 

Socioambiental en Centroamérica, en el cual describe que en Centroamérica 

existe alrededor de 81 conflictos socioambientales (62% se concentran en 

Guatemala y Honduras) y que se han conformado a su alrededor 
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organizaciones, en la defensa del territorio. El establecimiento de 

megaproyectos. Señala que en poco tiempo el número de conflictos se 

incremente dado el interés de los estados y empresas por aumentar los 

megaproyectos, sino que a pesar de que el sector minero está en crisis aun 

exista interés en invertir. Teniendo en cuenta que durante el siglo XX 

movimientos sociales en Centroamérica y América Latina protagonización 

luchas reivindicativas o gremiales, por los derechos culturales y sociales; ya 

que, en el boom de la minería, las organizaciones sociales del sector minero, 

vienen tomando más protagonismo en la lucha social, política, cultural, 

ambiental, entre otras. 

 

Acevedo (2010), en su artículo científico comunicación y conflictos 

socioambientales en el Perú, comparte una serie de reflexiones sobre el 

manejo de un conflicto social, por medio de radios educativas y comunitarias, 

en relación a las empresas y comunidades campesinas en el Perú. En donde 

realiza un conjunto de reflexiones sobre el papel de los medios de 

comunicaciones, en especial de las radios educativas en las zonas de 

contexto social, en especial en las zonas donde existe el sector minero y 

comunidades adyacentes de este tipo de proyectos. A su vez, describe los 

eventos de conflictividad, actores sociales y las demandas o problemas que 

existen, así como, el rol de las emisoras en afrontar estas situaciones de 

conflictividad en donde deben primar la objetividad y pluralismo informativo, 

debidamente analizada sobre los ejes de tensión. 

 
Supo (2011), en su artículo científico el Aymarazo en Puno – Perú 

señala sobre las causas del conflicto social por los Aymaras de la región del 

oriente peruano (Puno), debido a la lucha por los derechos sociales, el estado 

peruano le otorgó el derecho de explorar y explotar fuentes de energía 

hidroeléctrica en las ciudades de la región aymara en la región sur de Puno 

del estado de Perú. El autor señala identifica entre sus principales causas a 
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este conflicto, a un carácter cultural, económico, político y social; dando 

efecto a que se desarrolle en su momento a que exista la percepción de se 

haya desnaturalizado la esencia de la cultura andina “Aymara”, en donde se 

se hubiera vulnerado los derechos humanos y que se les categoricen como 

un pueblo intransigente, ignorante, entre otros. 

 
Dolorier & Parneque (2013), en su artículo científico sobre el poder, 

gobierno y territorio, analiza sobre la explotación de los recursos, en donde 

plantea un diagnóstico del Caso Bagua, en la cual explica de cómo se 

enfrentó los indígenas amazónicos al gobierno de turno, en donde hubo 

movilizaciones y el uso de territorio. Finalmente, propone que la construcción 

de espacios de dialogo y de encuentro, es lo mejor para el reconocimiento 

de las diferencias y que estas tengan participación de las partes. 

 
Zapata (2016), en su tesis de doctor sobre la conflictividad social de 

naturaleza socio ambiental en el Perú analiza sobre la paralización de los 

proyectos mineros, debido a consecuencia de temas ambientales, por lo que 

este tipo de conflictos socio ambientales, ha perjudicado al país, en donde 

hubo un gran retrasado grandes pérdidas que ascendieron alrededor de los 

US$ 14.9 mil millones a precios del año 2007. La investigación se centra en 

las regiones de Ancash, Apurímac, Cajamarca y Puno, durante el período 

2010-2014; en donde se rescata el caso de la región de Apurímac para la 

presente investigación. 

 
Gonzales (2017), en su tesis de maestría sobre el planteamiento de 

estrategias para obtener la viabilidad social sostenible del proyecto cuprífero 

tía maría plantea sugiere una estrategia para la gestión de la viabilidad del 

proyecto Tía María, en donde el autor analiza en primer lugar las 

características socio ambientales en torno al proyecto, en donde recolecto 

datos una encuentra insitu, que sirvió como una línea de base para la 

discusión de resultados. Entre ellos destaca que confirman que enfoques 
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como la desinformación sobre supuesta contaminación, movilizaciones y la 

actividad económica, conjugan a la sinergia para la inversión. 

 
Talavera (2017), en su tesis de maestría sobre los factores 

condicionantes que generan conflictos socioambientales, en la cual estudia 

el caso de la unidad minera san rafael en el 2016, cuantificó el impacto de 

diferentes factores ambientales. Los factores normativos generan conflictos 

sociales y ambientales, como en el caso de los pobladores de Kinamare, 

Chaconi y Santa Isabel, porque no discuten el uso de los recursos naturales 

con el minero, porque se negocia activamente el acceso a otros recursos 

como la tierra y el agua. De igual manera, el estudio encontró que la mitad 

de la población estudiada encontró que la empresa minera afectó su actividad 

agrícola y el medio ambiente, en donde la población viviendo alrededor de la 

empresa minera. Los mineros en San Rafael dirán que las actividades 

mineras en el área no están beneficiando a su área. 

 

León (2019), en el artículo científico “Determinantes económicos y 

sociopolíticos de los conflictos socioambientales en el Perú”, presenta un 

estudio del conflicto social a nivel nacional con el objetivo de definir los 

aspectos sociopolíticos y económicos. Factores que influyen en el 

surgimiento del conflicto. A nivel regional del país, incluyendo los conflictos 

sociales y ambientales en el Perú. Así, los conflictos identificados son 

principalmente de carácter ecológico con respecto a las operaciones 

mineras, siendo las capturas las más altas. 

 
Según CISA (2020), el impacto se denomina impacto es el estado 

debido a aspectos o variables de interés resultantes de la intervención. Esta 

definición general de influencia incluye la identificación de otras 

características específicas del efecto, por ejemplo, la dirección en la que se 

cree que resulta el efecto o la 
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Según IPE (2021), el Producto Bruto Interno (PBI), se denomina al valor 

de los bienes y servicios finales producidos durante un período de tiempo en 

un territorio. Solo se refiere a bienes y servicios finales porque sus precios 

incluyen el valor de los bienes intermedios. Por lo tanto, la inclusión de bienes 

intermedios dará lugar a una doble contabilización. 

 
Según el BCRP (2011), el PBI per cápita, es el conjunto promedio 

obtenida, generalmente en un año, en donde se utiliza para comparar la vida 

entre otros paisas. Por lo que se califica a los países al nivel de su PBI. En 

la cual se define operativamente como el ingreso que es igual al PBI real, con 

la producción de la población. 

 
Según el MEF (2019), Canon Minero es la participación de los 

gobiernos locales (ciudades directamente dependientes del gobierno central 

ya nivel distrital) y gobiernos regionales en todos los ingresos y rentas 

recaudados por el estado por la explotación económica de los recursos 

minerales, minerales y no metálicos). 

 
Según el MEF (2019), el empleo es la creación de valor a partir de una 

actividad creada por alguien. Es decir, el trabajador aporta su trabajo y 

conocimiento en beneficio del patrón, a cambio de una remuneración 

económica conocida como salario. 

 

Según el MEF (2019), la responsabilidad social es el compromiso por 

el cual, las empresas mineras tienen con el compromiso no obligatorio para 

cuidar los impactos de las actividades mineras en la sociedad, mediante el 

cuidado del medio ambiente. 

 

Según Leis (1992), define al Ambientalismo como un movimiento de 

importancia creciente en la política mundial, que tiene se consideraría a favor 
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del ecologismo, en donde tienen la finalidad del cuidado y defensa del medio 

ambiente. 

 
Según Tamayo (2012), la población es la suma de un fenómeno 

estudiado, incluye todas las unidades analíticas que componen dicho 

fenómeno, y debe ser medida cuantitativamente para un estudio particular 

que integre un conjunto de N entidades de referencia a una característica 

particular. 

Según el BCRP (2011), denomina a la población como al conjunto de 

personas entre los 14 años a mas, que se encuentran sin trabajo o que se 

encuentran en búsqueda activa de trabajo durante el periodo de la referencia. 

 
Según el MEF (2019), la gobernabilidad se refiere a la condición de 

estabilidad económica, jurídica y social que mantiene un determinado 

gobierno, para cual se pueda dar los requisitos de paz social y de gobernanza, 

entre organizaciones sociales y políticas. 

 

Según MEF (2019), la pobreza es el nivel de bienestar de una o más 

personas, que no logran cubrir sus necesidades básicas de alimentación o 

vivienda. 

 

Por otro lado, el impacto de la economía del Peru, se resume en gran 

medida con la minería, este sector de explotación de los yacimientos en 

nuestro país es clave, debido a que comprende el desarrollo económico y 

progreso de la sociedad; por lo que tendrá un impacto directo y positivo para la 

economía del Perú. Sumado a ello, generara divisas, empleos, dinamismo 

económico, crecimiento económico y fomentara la viabilidad o ejecución de 

proyectos empresariales y públicos en todo el país. Es de conocimiento que 

nuestro país lidera o se centra como un atractivo económico para invertir, es 

así que el Perú es el segundo productor de cobre y plata en el mundo. En 

consecutiva lidera en américa latina otros recursos como el zinc, oro, estaño 
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y plomo. 

 
Según el OSINERGMIN (2019), la minería representó el 32% de las 

ventas o consumo de energía eléctrica en el primer trimestre de 2019, razón 

por la cual es la actividad económica más grande del Perú, en términos de 

uso de energía eléctrica. De igual forma, en el 2019 representó el 55% de la 

demanda eléctrica, ya que en el Perú hay muchos clientes libres. 

 

Según el IIMP (2020), el sector minero aporta el 10% del PIB, el 60% 

de las exportaciones, el 16% de la inversión privada y el 19% de los 

impuestos que pagan las empresas. Por su peso, la actividad minera refleja 

la salud de la economía peruana. 

 

De acuerdo con el MEF (2019), la región Apurímac brinda indicadores 

de problemas preocupantes, como los casos del sector educativo, donde el 

90% de las instituciones educativas cuentan con insuficientes servicios de 

educación secundaria Capacidad instalada, sector salud, donde el 84% del 

nivel primario establecimientos médicos no cuentan con capacidad instalada 

Adecuada, sector desarrollo e inclusión social, en la cual el 77% de los 

centros educativos no pueden alimentar a los estudiantes, agricultura e 

inclusión social, riego, donde el 57% cuenta con sistema de riego. En pésimas 

condiciones, los sectores de manufactura, comercio exterior y turismo, entre 

otros datos, respectivamente. 
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Tabla 1 
Indicadores de Brechas en la región Apurímac 

 

Sectores Indicador de Brecha 
Porcentaje de 
Dificultad (%) 

Desarrollo e 
Inclusión Social 

Instituciones que cuenten con las 
condiciones básicas para la 
alimentación de los escolares. 

 

77 

 
Educación 

Centros Educativos con las 
condiciones básicas para dar 
educación secundaria y con las 
instalaciones adecuadas. 

 
93 

 

Interior 
Existe escasez de medios de 
vigilancia, para la seguridad en 
poblaciones de la región. 

 

24 

 

Salud 
Los centros de salud, carecen de 
tener condiciones de primer nivel o 
que tengan las instalaciones óptimas. 

 

84 

Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento 

Población Urbana sin acceso al 
servicio de agua potable mediante red 
pública o pileta pública 

 

21 

 

Energía y Minas 
Falta masificar el servicio eléctrico en 
zonas rurales, como comunidades, 
centros poblados o caseríos. 

 

24 

 

Desarrollo agrario 
Mejoramiento del sistema de riego y 
desarrollo de proyectos para su 
viabilidad 

 

57 

 

Producción 
La región carece de centros de 
innovación, para que realicen la 
asistencia técnica y tecnológica. 

 

100 

 

Transporte y 
Comunicaciones 

Gran parte de la red de carreteras 
(red vial nacional), todavía falta 
pavimentar o darle mantenimiento de 
vías. Falta conectividad en la región. 

 
68 

 
Comercio Exterior 

y Turismo 

Falta potencia el sector turismo en la 
región, en donde no existe una 
verdadera gestión de servicios 
turísticos, para que la región sea 
atractiva. 

 
 

100 

 
Nota: en la siguiente tabla se pueden verificar los indicadores contrastantes 

que dan alerta al crecimiento y desarrollo de la región Apurímac. Elaboración 

Propia. 
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En ese sentido es importante conocer la definición de conflicto social, como 

por ejemplo existen distintas definiciones:  

 
Según Hillman (2001), denominó conflicto social a un conjunto de 

diferencias, tensiones, divergencias, competencia, pugnas y luchas de 

diversas unidades sociales de diferente intensidad, en las que intervienen el 

rol social, clase social, organización, sector social, empresa, estado. y entidad 

superestatal. 

 

Según la Defensoría del Pueblo (2019), el conflicto social es un proceso 

complejo en el que elementos de la sociedad civil, el Estado peruano y la 

empresa privada encuentran en conflicto sus objetivos, intereses, valores o 

necesidades. Por lo tanto, el conflicto o la discriminación entre estos objetivos 

puede conducir a la violencia. 

 
Entre los elementos de conflicto social, existen o tienen 3 elementos (actores, 

problemas y proceso): 

 

Según Hegel (2021), se denomina a los actores, como a las partes 

interesadas son personas u organizaciones cuyos intereses están en conflicto 

directo. Esto se debe a que pretenden cuestionar de alguna manera 

directamente las instituciones, regulaciones o condiciones sociales, 

económicas o ambientales de un lugar-tiempo específico. 

 

Según Hegel (2021), los problemas en los conflictos sociales en nuestro 

país, se basaría generalmente debido a problemas económicos, el incremento 

de la violencia y vandalismo, al poco acceso de derechos y recursos (como el 

agua), corrupción, narcotráfico, minería ilegal y migración. 

 

Según Hegel (2021), los procesos en un conflicto social se manifiestan 

explícitamente cuando al menos una persona expresa una posición y actúa 

para lograr para sus fines o entorpecer a los demás. Por lo que, este proceso 
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puede aparecer de varias formas, como, por ejemplo: manifestaciones 

publica, que se desarrollan como medidas de fuerza (bloqueos en carreteras o 

paralizaciones de las actividades económicas). De esta forma, los procesos 

más cercanos a encontrar una solución son aquellos que logran un consenso 

para resolver el problema. 

 

 

Figura 1 Elementos del Conflicto Social 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En esta imagen nos muestra tres factores que se convierten en un conflicto 

social. Los procesos, actores y problemas. En la cual estos tres (3) elementos 

interactúan en los casos de conflictividad o están relacionados 

estrechamente, desde que surge un problema, mediante pronunciamiento, 

plataformas de lucha o comunicados contra el gobierno o empresas; 

posteriormente los actores sociales o stakeholders, quienes serán los que 

personifican a los conflictos, mediante su liderazgo positivo o negativo; y 

finalmente al elemento de procesos, en donde se dividirá desde un monitoreo 

del caso de conflictividad, gestión de los conflicto y finalmente en la 

resolución de conflictos. 
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Según Defensoría del Pueblo (2019), se denomina a las fases que son 

considerados por el aumento o disminución de los eventos de violencia, y 

que estas están niveladas por indicadores de dialogo, crisis y 

desescalamiento de posibles conflictos. Por tanto, se detallan las siguientes 

fases de conflictividad: 

 

 
 

Figura 2: Fases de un Conflicto Social Activo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

En el siguiente diagrama circular, apreciamos como un radar screen de las fases 

del conflicto social, en donde la línea ámbar significa el nivel menor de latencia que 

pueda existir en un proceso de conflictividad, seguidamente por dos circulares 

plomas (como niveles mayores). Asimismo, apreciamos los cinco (5) fases de 

conflictos, en donde están ubicados de acuerdo a su nivel de latencia, desde una 

fase temprana, conllevando a un supuesto conflicto a una etapa difícil, como es la 

crisis y finalizando en un proceso de dialogo, para una resolución de conflictos. 
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Según Defensoría del Pueblo (2019), existen 09 tipos de conflictos 

sociales, de los cuales los más importantes y que abarcan los conflictos 

sociales son los conflictos sociales y ambientales con una tasa promedio en 

2018 y 2019. 65,7%. 

 
Tabla 2 
Tipos de Conflicto Social 

 

Asuntos de Gobierno 
Local 

La dinámica corresponde a gobierno locales, en su 
gestión púbica provincial y distrital. 

Asuntos de Gobierno 
Regional 

La dinámica gira en torno a la gestión pública de los 
gobiernos regionales. 

Asuntos de Gobierno 
Nacional 

La dinámica gira en torno a la gestión pública del 
gobierno central. 

 

Socioambiental 
La dinámica gira en torno gira en torno al control, uso 
y/o acceso al ambiente y sus recursos. 

Demarcación 
Territorial 

Establecimiento de límites territoriales, en donde 
debe de haber circunscripciones territoriales. 

 

Laboral 
 

La dinámica gira en torno a los derechos laborales. 

 

Comunal 
Es considerado en torno al acceso a RRNN, 
propiedad y límites territoriales entre comunidades, 
anexos y centros poblados. 

 

Electoral 
Gira a los procesos electorales, en donde rechazan 
a autoridades electas de alguna localidad o nacional. 

 

Otros 
La dinámica gira en torno a reclamos universitarios, 
reclamos de transportistas, etc. 

 
Nota: En esta tabla se pueden ver 09 tipos de conflicto social., de acuerdo a 

los tipos de Conflicto Social que existen, según Defensoría del Pueblo (2019). 

Elaboración propia. 
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Figura 3: Conflictos Sociales según Tipo (2018 -2019). 

 
 

En este gráfico de barras nos muestra que el conflicto social y ambiental tiene 

un porcentaje promedio nacional para 2018 y 2019 de 65.7%, y es el tipo de 

conflicto social es el más importante o relevante, en donde es relacionado 

con la minería, la energía y/o la naturaleza. proyectos recursos. En diagrama 

fue realizado con elaboración propia, según la fuente de información de la 

Defensoría del Pueblo (2019). 

 
 
 

Según Salbatini (1996), el conflicto Socioambiental es una lucha que 

incluye cuestiones de poder a diferente escala relacionadas con la gestión 

del espacio y sus recursos ambientales. 

 

Según Hernández (2017), el conflicto social y ambiental es un conflicto 

político porque se caracteriza por la apertura, la complejidad y la participación 

de muchas partes (multifactorial y/o multipolar), ya que debe reconocerse en 

el uso, manejo y control de los recursos. 

 

Según Hegel (2021), es una confrontación entre los intereses de los 

individuos de la sociedad, el estado y las empresas privadas. Esta lucha 



18  

siempre gira en torno a la explotación de un determinado recurso natural y/o 

la posterior contaminación de la actividad económica prevista. 

 

En relación a los factores que influyen en el Conflicto Socioambiental. 

Según la Defensoría del Pueblo (2007), había identificado al menos 5 causas 

o factores que influyen: 

 
 Existe la percepción de la población a que su medio ambiente puedan 

ser contaminadas al realizarse actividades extractivas. 

 Vulneración de las comunidades al desarrollarse actividades 

extractivas. 

 Desconfianza con el estado peruano, a fin de prevenir contaminación 

y degradación del medio ambiente. 

 En donde las actividades extractivas no eran debidamente reguladas 

y fiscalizadas. 

 En donde existían de actividades extractivas con malos antecedentes, 

como impactos negativos al medio ambiente. 

Según Quintana (2008), en su investigación había identificado las 

principales causas o factores que originan este tipo de conflictos. Teniendo 

en cuenta que describía que, si bien es cierto, los conflictos originaban más 

oportunidades de crecimiento, pero a la vez, se ven amenazadas por 

conflictos sociales y ambientales economía, el destino del medio ambiente 

local, la calidad de vida de las personas y continuidad de las economías 

regionales y los sistemas de vida tradicionales. 

Según Zapata (2016), había identificado y descrito mediante la 

naturaleza que originaba el conflicto, ya sea mediante un enfoque político, 

económico, social.  
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Según el MINEM (2019), la región de Apurímac ha sido considerado 

durante los años 2018 y 2019, entre los primeros puestos de conflictividad 

socioambiental en nuestro país, gran parte de ellos al sector extractivo; en 

donde muchos de estos conflictos han sido desencadenados en crisis y 

ocasionando hasta muertes (caso de Las Bambas), heridos graves y leves, 

bloqueo de vías (Corredor Vial Sur), enfrentamientos con la PNP y violencia 

contra la propiedad pública y/o privada. 

Según la Secretaria de Gestión Social y Dialogo de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, actualmente existe en la región de Apurímac (2021), 

alrededor 14 escenarios de conflictividad, en donde las controversias 

vinculadas en territorio del Corredor Vial Sur, corresponde a 9 conflictos, 

según el portal de SIGESCOM – Yachay. 

 
 

Tabla 3 
Escenarios de Conflictividad en el Corredor Vial Sur – Apurímac 

 

N° Casos en el CVS 

 
1 

Provincia de Cotabambas y el Distrito de Progreso solicitan inversión 
social por ser ozona de influencia en el proyecto minero Las Bambas 

 
2 

Controversia entre comuneros de Nueva Fuerabamba y empresa 
minera Las Bambas por supuesto incumplimiento de acuerdos socio-
económicos 

 

 
3 

Controversia entre la Comunidad Campesina de Huancuire y 
empresa minera Las Bambas por supuestos incumplimiento de 
acuerdos, demanda de la Comunidad de Huancuire de renegociación 
de terrenos y consulta previa. 

4 
Controversia entre Empresa minera ANABI S.A.C y la 

población del distrito de Haquira 

5 
Comunidades de Challhuahuacho y Progreso – Proyecto 

Minero Haquira. 
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6 La comunidad campesina de Pumamarca solicita a la EM Las 

Bambas renegociación de terrenos, a causa de supuesto 
incumplimiento de acuerdos socio-económicos. 

7 
El Distrito de Coyllurqui está en desacuerdo por el proyecto de 
Distritalizacion de Ñahuinlla 

8 
Comunidades Campesinas de Pumamarca y Choqquecca – Antio 
exigen pago al MTC por corredor vial Apurímac - Cusco 

9 Mesa Técnica de Desarrollo Territorial de la Provincia de Grau 
 

En donde destaca el conflicto número 1, sobre la provincia de 

Cotabambas, donde se asiente el proyecto minero Las Bambas, en 

donde la atención del estado es permanente ya que el nivel de riesgo 

de este caso es Alto. Por lo que, se encuentra activo, en conflicto. 

Seguidamente el conflicto, de la comunidad campesina de 

Fuerabamba y la empresa minera Las Bambas. 

 
Según el MINEM (2018), los conflictos socioambientales activos son 

los siguientes: 

 

 La Provincia de Cotabambas y el Distrito de Progreso solicitan 

inversión social por ser ozona de influencia en el proyecto 

minero Las Bambas, en donde la representatividad de estas 

localidades demanda a la empresa minera Las Bambas S.A., 

incumplimiento de acuerdos; como es el caso de un Convenio 

Marco, Canon Minero, Anexo K, entre otras. Cabe señalar que, 

el espacio de dialogo y cumplimiento de compromisos para el 

desarrollo de la provincia de Cotabambas y el distrito de 

Progreso, fue creado bajo el marco normativo del DS N° 075- 

2019-PCM. (MINEM, 2018). 

 
Ante la demanda constante de la provincia de Cotabambas por 

el incumplimiento de los compromisos asumidos por el 
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Gobierno y Las Bambas en los distintos espacios de diálogo 

desde el año 2015, el cual se traduce en que no hay una obra 

de gran envergadura que a la fecha se haya implementado en 

la zona. El Ejecutivo instaló la Comisión Multisectorial "Espacio 

de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo 

de la Provincia de Cotabambas y distrito de Progreso de la 

provincia de Grau, departamento de Apurímac", a través del DS 

Nº 075-2019-PCM, la cual consta de 9 grupos de trabajo: GT 1 

Justicia, GT2 Corredor Vial, GT3 Convenio Marco, GT4 Canon 

Minero, GT5 Inversión y Desarrollo, GT6 Responsabilidad 

Social y Anexo K, GT7 Tema ambiental, GT8 Asuntos con la 

empresa minera y GT9 Seguridad y Convenio. (MINEM, 2018). 

 
 Controversia entre comuneros de Huancuire y la empresa 

minera Las Bambas, en donde la Comunidad Campesina de 

Huancuire, distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas en 

Apurímac, demanda a la empresa minera Las Bambas el 

incumplimiento de acuerdos del Convenio Marco suscrito entre 

las partes; así como el esclarecimiento de la venta de 132 

hectáreas de terreno, en la que actualmente se encuentra en 

disputa judicial, además denuncia al gobierno contaminación 

de sus manantiales y puquiales a consecuencia de los trabajos 

que realiza la minera y la consulta previa para el proyecto 

Chalcobamba de Las Bambas (segundo tajo de explotación). El 

MINEM viene liderando las acciones que permitan retomar el 

diálogo entre las partes. (MINEM, 2018). 

 
 Caso de Fuerabamba y Las Bambas, en donde la mencionada 

comunidad demanda el incumplimiento de acuerdos, según el 

compendio de acuerdo y que arrastra el conflicto desde el año 

2014, en donde los últimos años fue la controversia del 
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transporte de concentrados que se encontraban bloqueados en 

el sector de Yavi Yavi; en donde en su momento o el proyecto 

inicial de la empresa contemplaba la construcción de un ducto 

para transportar el mineral hasta la provincia de Espinar (región 

de Cusco), pero donde a la actualidad es transportada por 

tractos en todo el Corredor Vial Sur, hasta el puerto de Matarani 

(Arequipa). (MINEM, 2018). 

 

Conflictos Socioambientales en proyectos mineros y su importancia en la 

economía en el Perú 

 
La conflictividad social y ambiental en los proyectos mineros del Perú es un 

obstáculo para el desarrollo económico y social de este país. Estos conflictos 

sociales y ambientales, particularmente en la minería, se manifiestan en 

huelgas, cortes de ruta y violencia contra la propiedad pública y/o privada, 

entre otros; Crear inestabilidad demográfica y daño económico. 

 
En este contexto, los conflictos sociales y ambientales de carácter extractivo- 

energético tienen un impacto y trascendencia para la economía nacional, ya 

que, si no se desarrollan los proyectos, pueden generar una desaceleración 

económica, reducir la recaudación tributaria y los costos de exportación, 

generando desempleo, pobreza y en desarrollo. Para desarrollar un enfoque 

de gestión en los conflictos sociales, es importante conocer algunos enfoques 

conceptuales, como los siguientes:  

 

Actores Sociales (Stakeholders): Es un actor o actores influyentes en un 

proceso social, que influyen para tomar una decisión. En donde tienen una 

relación a un colectivo estructurado. 

 

Brechas Sociales: Es la desigualdad social que existe en ciertas partes del 

país, donde algunas personas no disfrutan de los servicios y recursos básicos 
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y otras son valoradas por la sociedad. (OEA, 2016). 

 

Conflictos Sociales: Los conflictos sociales son procesos complejos en los 

que sectores de la sociedad, el Estado y/o las empresas ven sus posiciones, 

intereses, metas, valores, creencias o necesidades como contradictorias. 

Entran en conflicto entre sí, creando una situación que puede conducir a la 

violencia en algunas circunstancias. Los conflictos sociales se pueden 

clasificar en dos grandes áreas: las relaciones entre la población y las 

industrias extractivas, y entre la población y la administración estatal. 

(Defensoría del Pueblo, 2020). 

 

Conflictos Socioambientales: Los conflictos ambientales son problemas 

causados por grupos de individuos que contaminan el medio ambiente, 

afectan la vida de los demás y afectan el equilibrio del medio ambiente y la 

calidad de vida de estas personas. El conflicto social y ambiental se relaciona 

principalmente con los efectos de las actividades mineras en una comunidad 

y/o región en particular. (Defensoría del Pueblo, 2020). 

 

Crecimiento Económico: Es un aumento en varios indicadores, como la 

producción de bienes y servicios, un aumento en el consumo de energía, el 

ahorro, la inversión, un aumento en la mano de obra, un aumento en la 

construcción de infraestructura, etc. Teóricamente, la mejora de estos 

indicadores debería conducir a un aumento en el nivel de vida de la población 

de un país o región. El crecimiento económico se mide por la tasa de 

crecimiento de un individuo. (CEPAL, 2020). 

 

Gobernanza. Es el aporte de las políticas públicas implementadas por la 

sociedad civil con el poder del Estado para generar una mejor gobernabilidad. 

(CEPAL, 2020). 

 

Impacto en la Economía: El impacto económico o impacto económico en la 
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economía de un país, región, provincia, distrito, comunidad y/o área local es 

el efecto que resulta de un evento o proceso observable relacionado con la 

comunidad o acción específica de un grupo de interés particular. (CEPAL, 

2020). 

 

Paz Social: Es la calma mental de una sociedad estable y equilibrada. 

(ALEPH, 2021). 

 

Población Económica Activa (PEA): Son la población que participa 

activamente en el mercado laboral para quienes el Estado establece una edad 

mínima o máxima para ingresar o salir del mercado laboral. Estudio sobre la 

PEA de un país o región que indica el nivel de desarrollo. No se contabilizan 

en este lugar los pensionados, niños, amas de casa o personas que viven 

inactivamente. (MEF, 2020). 

 

Producto Bruto Interno (PBI): Se utiliza como materia de estudio en 

macroeconomía y se expresa en términos del valor monetario de la 

producción de bienes y servicios que satisfacen las necesidades finales de 

un país o región durante un determinado período de tiempo (trimestral, 

semestral y/o o anualmente). (MEF, 2020). 

 

Ingreso Per cápita: Es un cálculo que se hace para determinar el ingreso 

promedio que gana cada residente de un país; Este es, en promedio, el 

ingreso que una persona recibe para sobrevivir. Este cálculo se obtiene 

dividiendo el ingreso nacional por la población total de un país. También se le 

conoce como ingreso per cápita o PBI per cápita). (MEF, 2020). 
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III. METODOLOGÍA 

 
 
3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
 

La investigación es de enfoque cualitativo, en donde se realizó un 

análisis sobre el impacto que genera los conflictos socioambiental, a fin de que 

se describa, comprenda, esquematizarlo y recepcionar la información precisa 

de la situación social de los años en estudio. 

 
De acuerdo a Piza y Beltrán (2019) refiere que el investigador, elige 

método cualitativo de acuerdo con su objeto de investigación, objetivos e 

indica que su pregunta de investigación se llevará a cabo de acuerdo con su 

dirección de investigación. Indica que el investigador se convertirá en el 

instrumento de investigación, donde realizará un análisis global de la 

investigación de referencias teóricas. 

 

Según Ñaupas, Mejía, Novoa Villagómez (2014), indica que la 

investigación cualitativa es interpretativa, por lo que en la recolección de 

datos y mediante la concepción hermenéutica, nos permite acceder a datos 

para ser observador, descritos e interpretados. En consecutiva, se usa el 

procedimiento inductivo y concreto, en donde se interpretará y observará. 

 

Según Loyola (2016), mediante el uso de la categorización y la triangulación 

hermenéutica en el enfoque cualitativo, puede presentar hallazgos en base 

de esta metodología, de tal forma se construya tipología como herramientas 

necesarias para poder considerarse en su interpretación para los resultados 

de nuestras investigaciones. En ese sentido, nuestra investigación se 

categorizo, sub categorizo y se realizó la triangulación hermenéutica. 

 
En la investigación no experimental, también se conoce como 

sistemática y experimental porque las variables independientes no se pueden 

manipular porque ya han ocurrido. Los resultados se pueden obtener a partir 
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de las relaciones entre las variables observadas a medida que crecen en 

condiciones normales (Toro y Parra, 2006). 

 
3.1.1. Tipo de Investigación 

 
 

La investigación se desarrolló en: 

 
Según Álvarez (2020), la investigación básica define a que “se oriente a 

conseguir un nuevo conocimiento de forma sistémica, con el único objetivo 

de incrementar el conocimiento de una realidad concreta; a la vez, de un 

modo que sea diferenciada de forma sustancial”. 

 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), el alcance de investigación 

es desarrollo de los resultados mediante el avance en su revisión de 

literaturas, por lo que dependen de ellos los objetivos del investigador y así 

relacionar los elementos de estudio. Entre ellos tenemos: 

 

 Exploratorios 

Se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco 

estudiado o novedoso. 

 Descriptivos 

Utiliza para describir las propiedades y características de una población o 

fenómeno, de tal forma se pueda analizar. 

 Correlacionales 

Asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

poblacional. 

 Explicativos 

Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se 

estudian. 

 
3.1.2. Diseño de Investigación 

 
 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), el diseño de investigación 
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es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación y responder al planteamiento. 

 

Por tanto, la investigación tiene un diseño descriptivo y explicativo, 

descriptivo porque conceptualiza los escenarios de conflictividad y 

explicativo, porque analiza los eventos de conflictividad y los actores que 

influyen al fenómeno social. 

 

3.2. Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
 

La investigación se desarrolló con las siguientes categorías y sub categorías: 

 
 Categoría 01: Impacto 

Sub categorías: 

- PBI Nacional 

- Canon minero. 

- PBI regional 

- Empleo 

 Categoría 02: Conflictos Socioambientales 

Sub categorías: 

- Responsabilidad Social. 

- Ambientalismo (movimientos ecologistas). 

- Proyectos de inversión. 

- Gobernabilidad. 
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Tabla 4: Matriz de Categorización 

 
CATEGORIA 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

SUB 
CATEGORÍAS 

 
DEFINICIÓN DE SUB CATEGORÍAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Impacto 

 
 
 
 
 
 

El impacto es el estado 
debido a aspectos o 
variables de interés 

resultantes de la 
intervención. Esta 

definición general de 
influencia incluye la 

identificación de otras 
características 

específicas del efecto, 
por ejemplo, la dirección 

en la que se cree que 
resulta el efecto o la 
intervención busca 
influir (Cisai, 2020). 

 
 
 
 
 

 
La minería representó el 

32% de las ventas o 
consumo de energía 
eléctrica en el primer 

trimestre de 2019, razón 
por la cual es la 

actividad económica 
más grande del Perú, en 

términos de uso de 
energía eléctrica. De 

igual forma, en el 2019 
representó el 55% de la 
demanda eléctrica, ya 

que en el Perú hay 
muchos clientes libres 

(Osinergmin, 2019) 

 
 

 
PBI Nacional 

Se refiere al conjunto promedio 
obtenida, generalmente en un año, en 
donde se utiliza para comparar la vida 

entre otros países. Por lo que se califica 
a los países al nivel de su PBI. En la 

cual se define operativamente como el 
ingreso que es igual al PBI real, con la 

producción de la población. 

 
 
 

Canon Minero 

Se refiere a la participación de los 
gobiernos locales (ciudades 

directamente dependientes del gobierno 
central ya nivel distrital) y gobiernos 
regionales en todos los ingresos y 

rentas recaudados por el estado por la 
explotación económica de los recursos 
minerales, minerales y no metálicos). 

 

 
PBI Regional 

Se refiere al conjunto promedio 
obtenida, generalmente en un año, en 
donde se distribuye de acuerdo a la ley 

del canon. En la cual se define 
operativamente como el ingreso que es 

igual al PBI 

 
 

Empleo 

Se refiere a la creación de valor a partir 
de una actividad creada por alguien. Es 
decir, el trabajador aporta su trabajo y 

conocimiento en beneficio del patrón, a 
cambio de una remuneración 

económica conocida como salario. 



29  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflictos 
Socioambientales 

Todo conflicto tiene al 
menos tres 

componentes: actores, 
problemas y procesos. 

Los actores son 
aquellos cuyos 

intereses están en 
conflicto directo. Por un 
lado, hay personas que 
hacen reclamos y, por 
otro lado, se supone 

que son los 
responsables de los 
problemas. También 

son agentes útiles para 
resolver problemas. El 

conflicto socioambiental 
es un tipo de conflicto 

social que gira en torno 
al control, uso y/o 
acceso al medio 
ambiente y sus 
recursos. Los 

componentes políticos, 
económicos, sociales y 

culturales están 
presentes. (Defensoría 

del Pueblo, 2019). 

 
 

Los conflictos sociales 
son procesos complejos 
en los que segmentos 

de la sociedad, el 
Estado y/o las empresas 
perciben sus actitudes, 

intereses, metas, 
valores, creencias o 
necesidades como 
conflictivas entre sí, 

creando una situación 
que en algunos casos 

puede derivar en 
violencia. . Los 

conflictos sociales se 
pueden categorizar en 
dos áreas principales: 
las relaciones entre la 

población y las 
industrias extractivas, y 
entre la población y la 
administración pública. 

 

 
Responsabilidad 

Social 

Se refiere al compromiso por el cual, las 
empresas mineras tienen con el 

compromiso no obligatorio para cuidar 
los impactos de las actividades mineras 
en la sociedad, mediante el cuidado del 

medio ambiente. 

 
 

Ambientalismo 

Es una ideología o filosofía que tiene 
una corriente política a favor del 

ecologismo, en donde tienen la finalidad 
del cuidado y defensa del medio 

ambiente. 

 
 

Proyectos de 
Inversión 

Se refiere a la intervención del Estado, 
en el manejo y gestión de inversiones 

públicas, en donde se hace cargo de la 
inversión de diferentes entidades 

públicas por un periodo de tiempo. 

 
 
 

 
Gobernabilidad 

 
Se refiere al estado de estabilidad y 

equilibrio de gobierno, en el que existe 
coordinación, cooperación y 

entendimiento entre los actores sociales 
(organizaciones políticas y sociedad 
civil) trabajando juntos, lo que hace 

posible la acción de gobierno. 

 

Elaboración propia. 
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3.3. Escenario de estudio 

 
Para la presente investigación se tomó como población objetivo a los actores 

socio políticos involucrados en los procesos de conflicto social, como son los 

dirigentes de los Frentes de Defensa, Federaciones campesinas, Presidentes 

de Comunidades, Comités de Lucha, autoridades locales, funcionarios del 

estado, representantes de la empresa extractiva y sociedad civil. 

 

En relación a la recolección de datos, se consideró en cuenta técnicas y 

herramientas como son la observación, análisis, entrevistas, revisión de 

textos y estudios de caso. 

 

Los datos para la elaboración fueron recogidos a través del INEI, en donde 

se trabajó del último censo del año 2017. En ese sentido, para el muestreo 

aleatorio estratificado fue considerado con gran énfasis a los distritos que 

representan de los proyectos mineros de la región Apurímac. A su vez, la 

base de satos del MEF, BCR, MINEM, entre otras instituciones. 

 

3.4. Participantes 

 
En relación a los participantes, se consideró que los mismos actores sociales 

que son los stakeholders que son la dinámica de los escenarios de 

conflictividad, dado que están inmersos a los procesos de conflictividad, 

tregua y posteriormente en dialogo. Por tanto, será 2 personas de la sociedad 

civil y 1 de la empresa minera. Entre los entrevistados tenemos: 

 
 Representante del Frente de Defensa Provincial de Cotabambas 

(Apurímac). 

 Autoridad distrital o provincial de la provincia de Cotabambas 

(Apurímac). 

 Representante de la empresa minera Las Bambas. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
Se utilizaron en la investigación son los siguientes: Observación directa, 

encuesta y análisis documentario para poder analizar nuestras categorías. 

 
 Observación Directa 

Se recolecto información sobre la percepción de las personas frente a los 

conflictos sociales, en espacial a los del tipo de conflictividad socio 

ambiental, de las cuales tenían que realizarse en el tejido social de las 

AISD (Área de influencia social directa) en donde estos proyectos mineros 

se desarrollan. 

 
 Entrevistas 

Se realizó un cuestionario de 8 preguntas redactadas de manera sencilla, 

puntual y coherente, bajo la supervisión de la Escuela de Posgrado de la 

UCV. Cabe señalar que los cuestionarios fueron abiertos y múltiples, en 

donde se aplicara a tres tipos de actores relacionados a la conflictividad 

o relacionados a la conflictividad, por parte de la sociedad civil se 

consideró que habiten en las AIDS de la actividad extractiva en la región 

de Apurímac, durante los años 2018 y 2019. Al grupo de los entrevistados 

fueron: Ciudadano de la sociedad civil, líder representativo de la mayor 

organización social y representante de la empresa minera. 

 
 Análisis documentario 

Se recabo data de instituciones del Estado, en donde se analizó la 

información recolectada a fin de tener más herramientas para la base 

teórica de la presente investigación, de tal forma nuestra investigación 

tenga mayor sustentación 

 

3.6. Procedimiento 

 
Se consideró a través de la realización de entrevistas a nuestros actores 
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involucradas, que nos va servir como un instrumento en nuestra 

investigación. Cabe señalar que, se adoptó de acuerdo a la guía de 

preguntas de entrevistas en donde se aplicará preguntas abiertas, a fin de 

que los entrevistados puedan ser sometidos al análisis y, así poder 

desarrollar la categorización y sub categorías tales como: PBI Nacional, 

Canon Minero, PBI Regional, Empleo, Responsabilidad Social, 

Ambientalismo, Gobernabilidad y Proyectos de Inversión. 

 

3.7. Rigor científico 
 

La validez y confianza dentro del rigor científico consistió en el grado de 

certeza de los resultados y discusión de resultados de los entrevistados, 

como la recolección de datos de literatura o análisis de bibliografía.  

3.8. Método de análisis de datos 

 
El método de análisis fue a través del análisis de las: entrevistas para la 

recolección de datos, como también en la revisión de la literatura o análisis 

de documentos (artículos científicos, tesis u otras investigaciones), para su 

revisión, para posteriormente nos sirva en la discusión de resultados y nos 

pueda dar respuesta a nuestras conclusiones. 

 
3.9 Aspectos Éticos 

 
 

En este trabajo de investigación se respetó la opinión de los participantes sin 

discriminación alguna, respetando a la vez, los derechos de autores de 

investigadores que realizaron trabajos previos y todo material gráfico o 

conceptual que tengan la mención respectiva de los autores. Por último, se 

mantuvo la reserva de las identidades de los entrevistados que no desean 

que mencionen su identificación personal para lo cual se necesitó para el 

desarrollo de datos de nuestro proyecto de investigación. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

- Tratamientos de Resultados 
 

Los resultados de la presente investigación muestran la situación de las 

consecuencias del impacto a causa de los conflictos socio ambientales en la 

región de Apurímac; la cual tuvo como objetivo principal analizar el impacto 

económico, la situación social y situación política de los conflictos 

socioambientales activos en proyectos mineros de región Apurímac en la 

economía del Perú, 2018 – 2019. Con la finalidad de lograr los objetivos y en 

donde se aplicó la entrevista, a través de preguntas claves a los 

entrevistados, por lo que se obtuvo información de la situación sociopolítica 

de este escenario, no obstante, se verifico fuentes teóricas documentales y 

también se trabajó en camp, donde se observó insitu la realidad; en donde 

se logró dar respuesta a los objetivos específicos siguientes: 

 
 Analizar las consecuencias del impacto de los conflictos socio 

ambientales de los proyectos mineros de la región Apurímac en la 

economía en el Perú, 2018-2019. 

 
Una vez obtenido los primeros resultados, en donde se utilizó la observación directa 

en campo y la verificación de información de acuerdo al archivo bibliográfico, se ha 

podido analizar el impacto de los conflictos socioambientales de los proyectos 

minero en la región Apurímac, durante los años 2018 y 2019, los cuales han sido 

identificados generalmente de la siguiente manera: político, social, económico y 

ambiental. 

 
 Impacto Económico, ya que existe la percepción de la gran mayoría 

de la población de que serían excluidos de los beneficios sociales, a 

través de la responsabilidad social de las empresas mineras, a su vez, 

las autoridades políticas aducen que serían perjudicados en la 

ejecución del gasto nacional, que en realidad es alrededor de 53% 
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(ineficiencia en el gasto público), en donde en la región de Apurímac 

es de 48.4%, según la Escuela de Gestión Pública de la Universidad 

del Pacifico (2021). En este contexto, las personas se dan cuenta de 

que sus ingresos económicos no han mejorado con el surgimiento de 

proyectos mineros en su zona, lo que ha llevado al surgimiento de 

indicadores similares de pobreza y pobreza extrema, ya que creen que 

no cuentan con servicios básicos y/o o servicios tales como: agua 

potable, saneamiento, buenos centros de salud y buenos centros de 

educación y otros; Asimismo, denuncian que no existe inversión 

pública en su zona, debido a la ineficiencia en el gasto del sector 

público por parte de los gobiernos regionales y locales, el problema 

radica en el proceso de descentralización, resultado de la mala gestión 

del gobierno central que inició hace 20 años. de la incapacidad de 

administrar los recursos para entregar los bienes y servicios que 

demandan las personas, Por último, los entrevistados son conscientes 

del impacto que origina los conflictos, ya que a través de las medidas 

de luchas (bloqueos en carreteras), impiden el normal tránsito de las 

unidades mineras en su producción, como también que se desarrolle 

la economía local. 

 Analizar el impacto social que influyen en la generación de conflictos socio 

ambientales en los proyectos mineros de la región de Apurímac y su 

impacto económico en el Perú, 2018-2019. 

 
 Los entrevistados tiene la percepción que existe organizaciones 

ecologistas/ambientalistas, ONGs, partidos políticos u otra 

organización social, quienes mantienen una posición contra las 

actividades mineras de empresas formales, pero a su vez, algunos 

apoyan en la “formalización de mineros informales”; quienes estos 

últimos realizan medidas de fuerza con el trasfondo social, de la lucha 

del medio ambiente, derechos humanos y reivindicación social. 
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. 
 

Es por ello que, se decidió que el indicador de factores sociales es la 

responsabilidad social de las empresas minero-energéticas debido a 

que se encontró que los mineros no respetan su responsabilidad social 

frente a las zonas de influencia social por no respetar sus 

obligaciones. Se asume en los convenios marco, que el apoyo docente 

y social es muy débil. 

 
 Analizar el impacto político local y nacional, en la que influyen en los 

conflictos socio ambientales activos en proyectos mineros de la región de 

Apurímac y, su impacto económico en el Perú, 2018-2019. 

 
 Se analizó que, debido a factores como la falta de gobernabilidad por 

parte del estado, la falta de cierre de brechas, una mayor atención en 

las zonas donde se realiza las actividades extractivas, entre otros 

aspectos, hace de que existan una debilidad institucional, en donde 

no exista la presencia del estado, en donde otras organizaciones 

aprovechan estos factores. Para posesionarse y tomar autoridad en la 

zona y que generar incertidumbre, riesgo a la inversión privada y claro 

está que el desorden, en la cual el efecto que tendrá será de acciones 

violentistas, chantaje, entre otras. 

 Por otro lado, las elecciones generales, regionales y locales juegan un 

papel importante en los conflictos sociales y ambientales, ya que a 

través de ellas se dan a conocer los candidatos políticos, que muchos 

de ellos son aquellos que incitan o fomentan los conflictos sociales, 

por lo que lamentablemente utilizan los casos de conflictividad como 

una estrategia a fin de cumplir el objetivo político, con el trasfondo 

social o discurso político de ser en su mayoría de tendencia izquierda 

radical o en oponerse constantemente a la inversión privada. En ese 

sentido, la situación política que existe es que existen organizaciones 
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sociales con interés en particular, ONGs que asesoran lideres 

potenciales y dirigentes con interés particulares, en donde estos 

últimos utilizan la plataforma de la conflictividad de la región de 

Apurímac. 

- Discusión 

 
En la revisión bibliográfica y en el análisis de nuestros resultados, en donde 

nuestra base fueron nuestros entrevistados, en donde están enmarcados en 

escenarios de conflictividad socioambiental, como se puede indicar: 

 

Al respecto, se debe recalcar que si existe un impacto negativo debido a lo 

siguiente: 

 

 De acuerdo al INEI (2019), el Perú tiene un PBI nacional S/. 729 772 

893 millones de soles y S/. 757,059,699 millones, respectivamente en 

2018 y 2019. En los últimos dos años, la tasa de crecimiento 

económico de nuestro país ha disminuido de 4.0% a 2.2%, debido a 

muchos conflictos ambientales. - Un social emergente en el país, por 

el PIB de la minería - Industria energética disminuyó en el periodo 

2019 a 2018. Subió 0,2%, resultando en una pérdida de 2.7%, 

representando S/. 1.475.800 millones de soles, según información de 

la SUNAT. 

 Según el INEI (2019), Apurímac representó el 2,5% del PIB nacional 

en 2018 y 2019, además, sus proyectos de extracción de energía 

sumaron $5.500 millones, equivalentes a S/. 21,725 millones de soles, 

según MINEM. 

 Según el INEI (2020), Apurímac aporta el 1,5% al Valor Nacional Bruto 

Agregado (VAB), cuyo aporte en 2019 sigue siendo la economía 

número 15, en cuanto al tamaño de las economías, a nivel ministerial. 

Del 2011 al 2020, Apurímac muestra una tasa de crecimiento 

promedio anual de 13.2%. 
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 Según MINEM (2019), mediante reportes, a través de su oficina de 

gestión social, concluyen que los conflictos socio ambientales de la 

región de Apurímac, se han incrementado durante los años. En 

especial en la Unidad Territorial de la Zona Sur, específicamente en el 

Corredor Vial Sur. 

En ese sentido, se definiría que los conflictos socio ambientales en proyectos 

mineros de la región de Apurímac, si impacto de forma negativa en la 

economía local, regional y nacional; ya que al escalar y aumentar conflictos 

sociales en actividades mineras, perjudicaron al sector minero, al trabajo de 

miles de peruanos, proveedores y contratistas locales, y población general 

que indirectamente se viene beneficiando a través de la minería. En donde 

las medidas (bloqueos, paralizaciones, manifestaciones, entre otras medidas 

de lucha), perjudican a la imagen como país en el exterior, en donde en el 

exterior no decaemos en ser un país no atractivo para la inversión privada y 

en donde los inversores ya no apostarían en invertir en nuestro país, a causa 

de la inestabilidad política, social y económica, en donde no exista 

gobernabilidad y paz social. Por tanto, los años 2018 y 2019, el impacto 

económico negativo de la región Apurímac al país fue de – 0.80 % del PBI 

Nacional. 

 
En este sentido, debemos destacar que nuestra dicha información ha sido 

contrastada, y además contradice las opiniones de la Defensoría del Pueblo 

(2007), Quintana (2008) y Talavera (2017) ya que confirma la identificación 

de causas y/o factores incidiendo en la generación de conflictos sociales y 

ambientales en proyectos mineros y energéticos en la región Apurímac en 

general sin especificar el factor correspondiente. En comparación con Zapata 

(2016), identifica correctamente 05 factores como: política, economía, 

sociedad, descentralización y administración pública, con los siguientes 

comentarios: 

 
Por nuestra parte, se ha determinado que hay otros tipos de impacto o 
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factores, donde se considerará ambiental, cultural y tecnológico. La 

descentralización debe integrarse en factores económicos y la gestión 

pública debe realizarse de acuerdo con los factores políticos. 

 
En este contexto, se determina que los factores que han afectado el impacto 

económico de los conflictos ambientales sociales en proyectos de explotación 

en Apurímac, 2018 - 2019 son: Asamblea de políticos y comunas, medio 

ambiente, economía, cultura y tecnología. 

 
En ese sentido, se determina que existe una relación negativa entre los 

conflictos de entorno social positivos en los proyectos de explotación del área 

de Apurímac y la economía peruana, ya que en la región Apurímac al 

aumentar los conflictos de la circunferencia ambiental social en las 

actividades de explotación y energía, crean un Impacto negativo en la 

economía regional, a su vez, afectando a la economía nacional. . Por lo tanto, 

al presenciar con un entorno y ruido incierto, afectará inmediatamente la 

contracción y / o suspenderá la inversión privada y la disminución económica 

de la región, que automáticamente las fotos disfrutarán de la economía 

nacional. 

 

Bran y Guzmán (2017), indican en su artículo sobre la conflictividad 

socioambiental en Centroamenrica, en donde protagonizan estos conflictos 

organizaciones sociales, en donde se salían a las calles por luchas 

reivindicativas por los derechos humanos, la tierra y por la cultura. En donde 

nuestra investigación, tiene un análisis distinto, ya que por ser otro tipo de 

escenario y, por lo que, a través del tiempo estas luchas reivindicativas en 

nuestro país, tienen un trasfondo social, que es el económico y político. 

 

Por otro lado, Acevedo (2009), presenta algunas reflexiones sobre la 

actuación de las radios en el proceso de conflictividad en el Perú, entorno a 

las empresas y comunidades. En donde nuestra investigación difiere sobre 

estas reflexiones, en donde lamentablemente algunas radios locales, en 
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donde existen los conflictos pierden objetividad y pluralismo en situaciones 

de conflictividad socioambiental, en donde el comportamiento de los 

comunicadores tiene una particularidad de desinformar y no describir los 

hechos que existen en todo proceso de conflictividad. 

 

En relación a la investigación del Aymarazo en Puno, del autor Supo (2011), 

nos dan un alcance del análisis que se tiene considerar en un evento de 

conflictividad, en donde es necesario tener identificado el problema central, 

la serie de causas y los efectos que podría ocasionar si este conflicto crece, 

tanto en lo cultural, político, económico, social y ecológico. 

 
Según Garay y Tanaka (2009), en su investigación del porque el estado no 

responde adecuadamente a los conflictos sociales, indica una serie de de 

actores, desde la falta de capacidades institucionales, hasta el sistema 

político que tiene nuestro país, donde existe mucha incertidumbre. En la 

presente investigación se presentó diversos hechos que considero relevante 

en el entorno social de los proyectos mineros en el país. Es el caso principal 

de las acciones que ha realizado el Gobierno Nacional pues ha demostrado 

ser no tan efectivo para resolver la conflictividad socioambiental en el 

territorio nacional; es así, que ha permitido paralizaciones en unidades 

mineras que han superado en algunos casos, más de 60 días, sin tomar 

acción alguna. Estos dirigentes radicales que bloquean las vías de acceso, 

están generando incertidumbre en la población, un irrespeto a la Ley, 

ingobernabilidad, caos, pérdidas económicas a nivel empresarial y se deja de 

aportar al fisco (canon minero a las regiones). 

 
Según Casis (2017), en su artículo de reconocimiento de potenciales 

conflictos sociales entorno a una empresa, sostiene con la visita de 

proyectos, comunicación con los actores involucrados y mediante un trabajo 

articulado, se puede conocer los conflictos sociales a fin de prevenirlos En 

ese marco de ideas, tenemos conflictos activos que se han dado en los años 
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de investigación y, algunas aún continúan como son: La provincia de 

Cotabambas y el distrito de progreso – Empresa Minera Las Bambas; La 

Comunidad Campesina de Huancuire - Empresa Minera Las Bambas; 

Comunidad Campesina de Fuerabamba - Empresa Minera Las Bambas; 

Comunidad Campesina de Piscocalla – Empresa Minera Anabí y Comunidad 

Campesina de Huanca Umuyto - Empresa Minera Las Bambas; entre otras. 

 
Respecto a las referencias teóricas que tiene Díaz (2019), en relación al rol 

del Estado Peruano en la gestión de los conflictos sociales, en donde el autor 

señala que el Estado desempeña con un papel protagónico, en donde es el 

gestor e interlocutor en el dialogo, pero que durante los años no ha cumplido 

adecuadamente con el manejo y gestión de conflictos sociales en nuestro 

país. Es ese sentido, la situación política del Perú, es muy compleja y que 

indirectamente afecta al sector privado, en especial a las empresas mineras 

en donde siempre existe la preocupación en cada proceso electoral, en 

donde están con la expectativa que los candidatos respeten y promuevan a 

la inversión privada; por tanto no se desea que un Gobierno Nacional no 

promueva el cierre de minas y exploraciones, sino más bien que promueva a 

que se fomente más actividades mineras o energéticas, en donde no sea 

cómplice del mal actuar de algunos dirigentes que atentan con la propiedad 

privada, bloqueando carreteras, cometiendo actos vandálicos en un contexto 

de conflicto social de nivel alto; sino más bien que a través de un Poder 

Judicial cumpla su rol de dar justicia quienes cometan delitos y, no firmar 

acuerdos o compromisos, apresuradamente sabiendo que no los va a 

cumplir. En donde estos hechos puedan generar un antecedente en otros 

proyectos de otras regiones del país, como un efecto multiplicador, como es 

el caso del proyecto minero Las Bambas. Cabe señalar que, también es 

necesario que a través de nuestras instituciones se fortalezca en la 

fiscalización de malas empresas mineras que infringen con las normas. 
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V. CONCLUSIONES 

 
1. El impacto de la economía en el Perú presentó un impacto negativo 

ante el aumento de los conflictos socioambientales en proyectos 

mineros en la región Apurímac, durante los años 2018 y 2019. 

Asimismo, se identificó un impacto económico negativo de la región 

Apurímac al país fue de – 1.07% del PBI Nacional. Por tanto, significa 

que la economía local se estanque y que estas zonas de conflicto se 

vean perjudicadas comercialmente, en especial las actividades 

económicas (transporte, hospedajes, restaurantes, lavanderías, entre 

otras), en donde al ser producidas las medidas de lucha por diversas 

organizaciones sociales, estas actividades económicas también se 

ven perjudicadas económicamente. Cabe señalar que, en la región de 

Apurímac existen varios proyectos mineros, pero el caso de Las 

Bambas, es muy importante, ya que significa el proyecto más grande 

que existe en nuestro país, con una inversión de 10000 a 12000 mil 

millones de dólares. 

 

2. El impacto de la región de Apurímac a través de los conflictos socio 

ambientales generara consecuencias económicas, ya que, a través de 

sus impuestos al Estado Peruano, una gran parte recae a la región de 

Apurímac, seguidamente a la provincia de Cotabambas y al distrito de 

Challhuahuacho. En donde Las Bambas significa un poco más del 1% 

del PBI nacional. El impacto negativo en la economía regional, se verá 

afectada considerablemente a la economía nacional, dado que la 

inversión privada, en especial la minera es grande, ya que genera gran 

cantidad de puestos laborales y existen polos de desarrollo en las 

zonas extractivas. El impacto que ocasionaría seria de una 

desaceleración económicas a nivel local, regional y nacional tendrán 

efectos inmediatos. A su vez, el impacto positivo en la economía 

regional afectará automáticamente a la economía nacional. 
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3. El impacto social de los conflictos socio ambientales en la región de 

Apurímac, es que la población en general si está a favor de las 

actividades minera y de que continúen los proyectos mineros en la 

región, ya que directa o indirectamente beneficia a la sociedad; pero a 

su vez, su solicitan que se intensifique su responsabilidad social y 

ambiental de parte de las empresas extractivas, asimismo que se 

informe de sus actividades en beneficio de la sociedad local y de la 

región de Apurímac. Por último, los entrevistados consideran que los 

actores sociales, como ONGs, partidos políticos de izquierda u 

organizaciones sociales (Frentes de Defensa y Federaciones 

Campesinas), toman una posición mayoritaria en contra de los 

proyectos mineros porque muchos de sus intereses políticos son 

amigables con el medio ambiente y se oponen a la inversión privada. 

Por lo tanto, dado un ambiente de paz social y gobernabilidad, esto 

tiene un impacto directo en el aumento de la inversión del sector 

privado y el crecimiento económico local, regional y nacional. 

4. El impacto político de los conflictos socio ambientales en la región de 

Apurímac, es que la población en general, optan por líderes o 

autoridades con ideologías de partidos de izquierda, como por ejemplo 

partidos como Frente Amplio, Juntos Por el Perú, entre otros; cabe 

señalar que, históricamente en la región de Apurímac, estos partidos 

o afines, fueron elegidos o apoyados electoralmente, tanto en 

elecciones de gobiernos locales, regionales o congresales. Por otro 

lado, en la sociedad civil, se identifica a su vez, líderes sociales (Frente 

de Defensa, Federaciones Campesinas, Presidentes Comunales, 

Comités de Lucha, entre otras organizaciones), con tendencia a 

partidos mencionados, en donde existió en algunos casos ex alcaldes 

que fueron dirigentes sociales y, en donde lamentablemente 

aprovechar los eventos de conflictividad para obtener réditos políticos 

y ser elegidos, es el caso del distrito de Challhuahuacho, en donde 
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existen autoridades locales con antecedentes judiciales por presuntos 

actos de corrupción. Esto contribuye a que se desvirtué a las 

verdaderas demandas de la población, ya que, por sus intereses 

políticos o económicos de algunos dirigentes, opacan la verdad 

función de un dialogo sincero y transparente, cuando se desea 

resolver un conflicto. Todo este contexto político, generar a que 

nuestras instituciones se debiliten, probablemente a que exista 

corrupción por todos los frentes y más incertidumbre en la población. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
1. El gobierno central debe promover y socializar un marco legal amigable para 

el desarrollo de las actividades mineras en el país. El propósito es promover 

el desarrollo de capacidades y la tutoría de la gente del área de Apurímac. Al 

mismo tiempo, la implementación del modelo de gestión social hacia un 

enfoque de desarrollo sostenible, para que los proyectos de nuestro país 

puedan ser implementados a nivel regional y nacional. 

2. La región Apurímac, es una región estratégica para la inversión minera, pero 

a la vez, de muchos casos de conflictividad, por lo que el Gobierno Central, 

deben de asegurar el bienestar social y económico, la paz social y la 

gobernabilidad deben implementarse a través de estrategias y/o mecanismos 

que promuevan acuerdos sostenibles entre las partes involucradas en los 

proyectos mineros. 

3. Teniendo un diagnóstico de conflictividad desde el tejido social, es necesario 

tener un mejor relacionamiento desde nuestras instituciones con toda 

organización social de cada localidad, ya que uno de los problemas sociales, 

es porque existe la percepción de la sociedad civil, en donde no existe la 

presencia del estado. Asimismo, fomentar a que las empresas mineras de la 

región de Apurímac, deben cumplir con su responsabilidad socio ambiental a 

fin de no generar posibles conflictos socio ambientales en las localidades y 

comunidades de sus áreas de influencia directa. 

4. Conociéndose que algunos actores sociales, utilizan las medidas de protesta 

como mecanismo político, es necesario contar con estrategias y(o 

mecanismos para enfrentar este sector social, ya que a través de estos 

stakeholders tienen un impacto negativo; cuando el estado implementa el 

proceso de diálogo. 
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ANEXO 1: VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 

CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORIAS 
OBJETIVOS PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 
 
 
 

 
Impacto 

 

PBI Nacional 
Analizar las consecuencias del 
impacto de los conflictos socio 
ambientales de los proyectos 

mineros de la región Apurímac en la 
economía en el Perú, 2018-2019 

1. ¿Cuál considera usted que sería los 
posibles perjuicios en los conflictos socio 
ambientales en la región de Apurímac? 

 

Canon Minero 
2. ¿Cuál considera usted que sería la 
importancia del canon minero en la región 
de Apurímac? 

 

PBI Regional 
Analizar las consecuencias del 

impacto en la economía de la región 
al carecer el canon minero a causa 
de los conflictos socio ambientales 

de los proyectos mineros de la 
región de Apurímac, 2018 – 2019 

3. ¿Cuál considera usted que seria los 
posibles perjuicios de no contar canon 
minero en la región de Apurímac? 

 

Empleo 
4. ¿Usted considera que las actividades 
mineras fomentan empleabilidad en la 
región de Apurímac? 

 
 
 
 
 

Conflictos 
Socioambientales 

Responsabilidad 
Social 

 
Analizar la situación social que 

influyen en la generación de 
conflictos socio ambientales en los 
proyectos mineros de la región de 
Apurímac y su impacto económico 

en el Perú, 2018-2019 

5. ¿Cuál es su opinión respecto a la 
responsabilidad social de las empresas 
ante sus áreas de influencia social? 

 
 

Ambientalismo 

6. ¿Usted considera que las huelgas, 
paralizaciones, bloques de vías y/o 
acciones de violencia son un mecanismo 
de presión para exigir demandas 
colectivas al Estado o las empresas? 

 

Gobernabilidad 
Analizar la situación política local y 

nacional, en la que influyen en los 
conflictos socio ambientales activos 
en proyectos mineros de la región de 
Apurímac y, su impacto económico 

en el Perú, 2018-2019 

7. ¿Usted percibe que los conflictos socio 
ambientales paralizan las actividades 
económicas en su localidad? 

Proyectos de 
Inversión 

8. ¿Cuál es la situación socio-política en 
su zona, en relación a los conflictos socio 
ambientales de la región de Apurímac? 
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ANEXO 2. GUÍA DE ENTREVISTA 

Guía de entrevista para la sociedad civil 

“El impacto de los Conflictos Socio ambientales de los Proyectos Mineros de la 

Región Apurímac en la economía del Perú, 2018-2019” 

 
Pregunta 1: 

¿Cuál considera usted que sería los posibles perjuicios en los conflictos socio 

ambientales en la región de Apurímac? 

Pregunta 2: 

¿Cuál considera usted que sería la importancia del Canon Minero en la región 

de Apurímac? 

Pregunta 3: 

¿Cuál es su opinión respecto al marco normativo vigente sobre el desarrollo 

de las actividades mineros en el país? 

Pregunta 4: 

¿Usted considera que las actividades mineras fomentan empleabilidad en la 

región de Apurímac? 

Pregunta 5: 

¿Cuál es su opinión respecto a la responsabilidad social de las empresas 

ante sus áreas de influencia social? 

Pregunta 6: 

¿Usted considera que las huelgas, paralizaciones, bloques de vías y/o 

acciones de violencia son un mecanismo de presión para exigir demandas 

colectivas al Estado o las empresas? 

Pregunta 7: 

¿Usted percibe que los conflictos socio ambientales paralizan las actividades 

económicas en su localidad? 

Pregunta 8: 

¿Cuál es la situación socio-política en su zona, en relación a los conflictos 

socio ambientales de la región de Apurímac? 
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ANEXO 3: Descripción de la codificación de la información: “El impacto de los Conflictos Socio ambientales de los Proyectos 

Mineros de la Región Apurímac en la economía del Perú, 2018-2019” 

Transcripción de respuestas/discursos en la entrevista 

Pregunta 1: ¿Cuál considera usted que sería los posibles perjuicios en los conflictos socio ambientales en la región de 

Apurímac? 

 

Respuesta de E1 Respuesta de E2 Respuesta de E3 

Afectaría económicamente al PBI de 

nuestro país, en especial a quienes 

trabajan directamente o 

indirectamente a las empresas, ya que 

mucho de sus trabajadores se les 

brinda servicios y actividades de 

transportes, hospedajes, lavanderías, 

restaurantes, ferreterías, entre otros. 

De tal forma, serian perjudicados 

quienes trabajamos con empresas sub 

contratistas o contratistas, ya que 

muchos de ellos no son de la zona, y 

nosotros les brindamos servicios. 

Las organizaciones, al emprender sus 

demandas sociales contra el estado o 

las empresas, tienen la finalidad de 

ser atendidos y que se realice una 

verdadera responsabilidad social, por 

lo que, los perjuicios serán de 

responsabilidad compartida; por ende, 

la economía nacional, nuestro PBI 

será perjudica; pero al no ser 

atendidos y/o postergados por años 

nuestras poblaciones toman medidas, 

es el estado y la empresa que extrae 

nuestros RRNN y afectara a nuestra 

economía. 

Perjuicios económicos para las 

empresas mineras, en donde a la vez 

afectaría al estado peruano y las 

localidades que están inmersas en 

proyectos mineros. De tal forma, al ser 

paralizadas y/o suspendidas la 

actividad minera afectaría en especial, 

a los distritos de AID, en donde existe 

mucho comercio de transportes, 

hospedajes, lavanderías, 

restaurantes, entre otros. 
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Pregunta 2: ¿Cuál considera usted que sería la importancia del Canon Minero en la región de Apurímac? 
 
 

Respuesta de E1 Respuesta de E2 Respuesta de E3 

 
Es importante, dado que a través de 

las regalías e impuestos que da la 

minería, genera obras y proyectos del 

estado, a través de sus programas 

sociales y todo beneficio a la 

población. 

 
Actualmente, no se ve reflejado es 

desarrollo a través del canon, ya que 

mucho de nuestros pueblos aún falta 

el saneamiento físico, electrificación 

rural, salud, educación, etcétera. La 

percepción de la población es que 

con canon o sin canon no hay 

desarrollo, no se ve reflejado esa 

distribución, ya que gran parte se va a 

la región y al PBI Nacional. En ese 

sentido, los lugares donde se realiza 

la actividad extractiva no tiene sus 

frutos, falta destrabar con el cierre de 

brechas sociales. 

 
Es muy importante, ya que, a través 

de los recursos fiscales de nuestro 

país, que se va obtener a través de la 

extracción de minerales, va a poder 

mejorar la infraestructura, realizar 

obras y fomentar más proyectos, ya 

sea en salud, irrigación, educación, 

entre otras; en donde, además dar 

beneficios sociales, a través de los 

programas sociales del estado. Por lo 

tanto, todas las paralizaciones o 

bloqueos de vías, no afecta solo a las 

empresas formales, como la minería, 

sino también al estado; que se 

perjudicara en sus ingresos 

(impuestos) y en su gobernabilidad 
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Pregunta 3: ¿Cuál considera usted que seria los posibles perjuicios de no contar canon minero en la región de Apurímac? 
 
 

Respuesta de E1 Respuesta de E2 Respuesta de E3 

Nuestros distritos y la región, no 

serían atendidos, dados que, sin 

canon minero, no habría presupuesto 

en las municipalidades, más 

desempleo, no se fomentaría obras y 

todo apoyo del estado en nuestros 

pueblos, por tanto, la región de 

Apurímac se vería afectado. 

No tendríamos la atención del estado 

peruano, ya que no habría recursos 

para la realización de obras y 

proyectos, o si los hubiera, con 

presupuestos pequeños y las obras 

no serían emblemáticas, seriamos un 

gobierno local más y mucho más 

olvidada que otras. La minería aporto 

en la región, pero existe la percepción 

que falta más, que su responsabilidad 

social y ambiental se refleje mucho 

más. 

 
Los perjuicios serán económicos, por 

lo que la población no va a estar 

contenta con el desarrollo de sus 

pueblos, en este entender las 

comunidades campesina u 

originarias, ya que, a través de la 

minería, genera oportunidades de 

desarrollo, en donde a través de 

impuestos y regalías puede generar 

desarrollo económico, social y 

tecnológico. Por lo tanto, no sola la 

región de Apurímac estaría siendo 

perjudicada, sino todo el país. 

Pregunta 4: ¿Usted considera que las actividades mineras fomentan empleabilidad en la región de Apurímac? 
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Respuesta de E1 Respuesta de E2 Respuesta de E3 

 
Genera mucho empleo, en donde las 

zonas de influencia son atractivas de 

oportunidades, en donde existe 

mucha actividad comercial y la 

población se beneficia indirectamente, 

sin necesidad de trabajar en la mina. 

 
Actualmente, no se ve reflejado es 

desarrollo a través del canon, ya que 

mucho de nuestros pueblos aún falta 

el saneamiento físico, electrificación 

rural, salud, educación, etcétera. La 

percepción de la población es que 

con canon o sin canon no hay 

desarrollo, no se ve reflejado esa 

distribución, ya que gran parte se va a 

la región y al PBI Nacional. En ese 

sentido, los lugares donde se realiza 

la actividad extractiva no tiene sus 

frutos, falta destrabar con el cierre de 

brechas sociales. 

 

La minería genera mucho empleo y 

oportunidades de desarrollo, en 

donde solo la empresa minera Las 

Bambas, genero alrededor de 7000 

empleos, entre directos e indirectos), 

de los cuales el 25% de ellos, fueron 

ocupados por pobladores de la región 

de Apurímac. Esto se ve reflejada en 

el polo de desarrollo económico en el 

distrito de Challhuahuacho, en donde 

existe un gran desarrollo comercial. 

 

Pregunta 5: ¿Cuál es su opinión respecto a la responsabilidad social de las empresas ante sus áreas de influencia social? 
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Respuesta de E1 Respuesta de E2 Respuesta de E3 

 
Es necesario que su responsabilidad 

social de las empresas, se ve 

reflejada no solo cuando estén en 

fase de explotación, sino que en la 

zona existen otras que realizaran sus 

operaciones en un par de años. A 

veces la percepción de la población 

es contraria, al de la empresa, y es en 

donde otros organismos 

ambientalistas o dirigentes pro 

ecologistas sacan provecho, para 

utilizar estas demandas para un 

beneficio político. 

 
Actualmente, no se ve reflejado es 

desarrollo de la minería, por ello la 

responsabilidad social de las 

empresas debe de mejorar, para que 

el comunero o poblador de la zona, 

perciba a obtener beneficios sociales, 

como más obras y proyectos de 

desarrollo, tenga oportunidades 

laborales, ya sea como trabajador de 

la mina, o como proveedor de algún 

servicio o bien. 

 
Existe una percepción que las 

empresas mineras no contribuyen en 

la población, pero la realidad 

económica que eso constituye es que 

las comunidades del AID sean 

beneficiadas, que les permita tener 

una vida digna, entre otros factores. 

La responsabilidad social, de la 

empresa es muy crucial, dado que, a 

través de ese mecanismo, mejoramos 

nuestras relaciones comunitarias y 

nuestro prestigio, como una empresa 

que contribuye con el desarrollo 

sostenible de la región de Apurímac y 

el Perú. 

Pregunta 6: ¿Usted considera que las huelgas, paralizaciones, bloques de vías y/o acciones de violencia son un mecanismo 

de presión para exigir demandas colectivas al Estado o las empresas? 
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Respuesta de E1 Respuesta de E2 Respuesta de E3 

Lamentablemente si, ya que afecta a 

la población en sus actividades, a 

muchos de las zonas donde se 

realiza la actividad minera, son 

perjudicados en sus negocios y 

transporte, ya que muchos son de 

otras zonas, y constantemente viajan 

a visitar a sus familias. Y cuando 

ocurre los bloqueos, son los primeros 

perjudicados. Pero en estas 

demandas existe ongs ambientalistas, 

ecologistas, que tienen sus propios 

intereses. 

Durante los últimos años, estas 

medidas han dado sus frutos, ya que 

tenemos la necesidad de realizar 

estas medidas para que el estado nos 

atienda y la empresa cumpla con sus 

acuerdos y/o compromisos con la 

población, en donde existen 

organismos ecologistas que nos 

apoyan. Nosotros somos la dirigencia 

que fuimos elegidos, para defender 

los intereses de la población, por lo 

cual las demandas colectivas deben 

ser atendidos. Es por eso, que los 

últimos años vinieron ministros y 

funcionarios de alto nivel, dado la 

importancia que la región de 

Apurímac significa en el PBI Nacional. 

Por nuestra parte, no suscribimos que 

sea un mecanismo, ya que aún 

creemos que la voluntad del dialogo 

entre las partes, es el mejor camino 

para construir consensos y solucionar 

demandas. El entendimiento y 

relacionamiento, en un espacio 

transparente, es lo más apropiado. 

Pero lamentamos que algunos líderes 

u organizaciones (ONGs 

antimineras), utilicen este medio a fin 

de exigir sus demandas sociales; por 

lo que, ocasionaran perjuicios a toda 

la población en sus actividades de día 

a día, y en la economía local, regional 

y nacional. 

 

Pregunta 7: ¿Usted percibe que los conflictos socio ambientales paralizan las actividades económicas en su localidad? 
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Respuesta de E1 Respuesta de E2 Respuesta de E3 

Por supuesto que sí, ya que la 

economía en las localidades se 

paraliza, muchas de ellas cierran 

porque se van a la quiebra o porque 

no existen sus clientes (trabajadores 

de la mina o contratistas), en donde al 

no haber movimiento de la mina, las 

actividades como lavanderías, 

hospedajes, transportes, entre otras., 

se ven la necesidad que ser los más 

afectados económicamente y no los 

dirigentes. Es por ello, que el estado 

debe solucionar con el dialogo, y 

promover proyectos de inversión, 

para que no exista descontento en la 

población. 

 
Pero los conflictos sociales las origina 

las empresas y a la vez, el estado, 

dado que no cumple sus 

compromisos sociales y el estado 

porque no nos atienden como debería 

de ser, a través de proyectos de 

inversión para el cierre de brechas. Si 

bien es cierto, la región de Apurímac 

tiene un gran impacto económico en 

el PBI Nacional, eso no da sus frutos. 

Por lo que, lamentablemente los 

conflictos tienen que realizarse no 

porque las organizaciones vivas les 

nazca en realizar, sino porque existen 

por años demandas sociales 

colectivas. 

Se vio reflejado más la paralización y 

suspensión de actividades en tiempos 

de pandemia, que muchos de los 

negocios se vieron la necesidad de 

cerrar y no continuar con sus 

negocios, a causa de constantes 

bloqueos y paralizaciones, en donde 

muchos de los conflictos sociales, 

tienen un interés político o 

económico, de algunos malos 

dirigentes. En todos estos eventos 

sociales de conflictividad, siempre 

existe un trasfondo social, en donde 

existe la mala percepción que es la 

empresa quien origina estos conflictos 

y en donde autoridades apoyan para 

que tengan incidencia en sus 

proyectos de desarrollo. 

Pregunta 8: ¿Cuál es la situación socio-política en su zona en relación a los conflictos socio ambientales de la región de 

Apurímac? 
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Respuesta de E1 Respuesta de E2 Respuesta de E3 

Muchos de los presidentes comunales 

o presidentes de organizaciones 

sociales, utilizan como vitrina política 

para que en un futuro postulen a 

cargos públicos y lamentablemente 

sus demandas sociales, dejan de lado 

por los objetivos personales (políticos) 

que ellos tienen, de tal forma puede 

generar caos e inestabilidad en la 

localidad y en el país. 

En estas zonas, los partidos de 

izquierda tienen gran protagonismo, 

en donde sus congresistas y 

autoridades locales, son elegidos por 

la población, en la cual tienen 

simpatía por su discurso y que no 

genera gobernabilidad. Varios 

dirigentes postularon o van a postular 

en las próximas elecciones. En la 

región de Apurímac, tuvo más 

protagonismo los partidos de Frente 

Amplio y Juntos Por el Perú, en los 

últimos años. Frente a ello, estos 

partidos levantan sus banderas a 

favor del respecto del medio 

ambiente, frente a las actividades 

extractivas en la región. 

Estamos a puertas de las elecciones 

de gobiernos regionales y locales, por 

lo que lamentablemente muchos de 

los líderes de las organizaciones 

sociales (Frentes de Defensa, 

Federaciones Campesinas, 

comunidades AID), utilizan estos 

espacios de conflictividad, para 

obtener réditos políticos, y ser 

potenciales candidatos en alguna 

localidad. Muchos de los líderes, 

tienen tendencia a partidos de 

izquierda, como Frente Amplio, 

Juntos por el Perú, o movimientos 

regionales, para ello es necesario paz 

social en el país para tener 

gobernabilidad. 

Para una mejor administración de las respuestas, se asignarán colores para la identificación de códigos dentro de cada entrevista, es 

decir, respuestas similares o en común, de esa manera poder centrar temas en concreto. 
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Preguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Sub Categorías 

 
 
 
 
 

 
1. ¿Cuál 

considera 

usted que sería 

los posibles 

perjuicios en 

los conflictos 

socio 

ambientales en 

la región de 

Apurímac? 

Afectaría económicamente 

al PBI de nuestro país, en 

especial a quienes trabajan 

directamente o 

indirectamente a las 

empresas, ya que mucho 

de sus trabajadores se les 

brinda servicios y 

actividades de transportes, 

hospedajes, lavanderías, 

restaurantes, ferreterías, 

entre otros. De tal forma, 

serian perjudicados quienes 

trabajamos con empresas 

sub contratistas o 

contratistas, ya que muchos 

de ellos no son de la zona, 

y nosotros les brindamos 

servicios. 

Las organizaciones vivas, 

al emprender sus 

demandas sociales contra 

el estado o las empresas, 

tienen la finalidad de ser 

atendidos y que se realice 

una verdadera 

responsabilidad social, por 

lo que, los perjuicios serán 

de responsabilidad 

compartida; por ende, la 

economía nacional, nuestro 

PBI será perjudicada; pero 

al no ser atendidos y/o 

postergados por años 

nuestras poblaciones 

toman medidas, es el 

estado y la empresa que 

extrae nuestros RRNN y 

 

 
Perjuicios económicos para 

las empresas mineras, en 

donde a la vez afectaría al 

estado peruano y las 

localidades que están 

inmersas en proyectos 

mineros. De tal forma, al 

ser paralizadas y/o 

suspendidas la actividad 

minera afectaría en 

especial, a los distritos de 

AID, en donde existe 

mucho comercio de 

transportes, hospedajes, 

lavanderías, restaurantes, 

entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PBI Nacional 
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  afectara a nuestra 

economía. 

  

 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál 

considera 

usted que sería 

la importancia 

del Canon 

Minero en la 

región de 

Apurímac? 

Es importante, dado que a 

través de las regalías e 

impuestos que da la 

minería, genera obras y 

proyectos del estado, a 

través de sus programas 

sociales y todo beneficio a 

la población. Es por ello 

que, a través del canon 

minero, es un aporte en 

beneficio de todos. 

Actualmente, no se ve 

reflejado es desarrollo a 

través del canon, ya que 

mucho de nuestros pueblos 

aún falta el saneamiento 

físico, electrificación rural, 

salud, educación, etcétera. 

La percepción de la 

población es que con 

canon o sin canon no hay 

desarrollo, no se ve 

reflejado esa distribución, 

ya que gran parte se va a la 

región y al PBI Nacional. 

En ese sentido, los lugares 

donde se realiza la 

actividad extractiva no tiene 

sus frutos, falta destrabar 

Es muy importante, ya que, 

a través de los recursos 

fiscales de nuestro país, 

que se va obtener a través 

de la extracción de 

minerales, va a poder 

mejorar la infraestructura, 

realizar obras y fomentar 

más proyectos, ya sea en 

salud, irrigación, educación, 

entre otras; en donde, 

además dar beneficios 

sociales, a través de los 

programas sociales del 

estado. Por lo tanto, todas 

las paralizaciones o 

bloqueos de vías, no afecta 

solo a las empresas 

formales, como la minería, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canon Minero 
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  con el cierre de brechas 

sociales. 

sino también al estado; que 

se perjudicara en sus 

ingresos (impuestos) y en 

su gobernabilidad. 

 

 
 
 
 
 

3. ¿Cuál 

considera 

usted que seria 

los posibles 

perjuicios de no 

contar canon 

minero en la 

región de 

Apurímac? 

Nuestros distritos y la 

región, no serían atendidos, 

dados que, sin canon 

minero, no habría 

presupuesto en las 

municipalidades, más 

desempleo, no se 

fomentaría obras y todo 

apoyo del estado en 

nuestros pueblos, por tanto, 

la región de Apurímac se 

vería afectado. 

No tendríamos la atención 

del estado peruano, ya que 

no habría recursos para la 

realización de obras y 

proyectos, o si los hubiera, 

con presupuestos 

pequeños y las obras no 

serían emblemáticas, 

seriamos un gobierno local 

más y mucho más olvidada 

que otras. La minería 

aporto en la región, pero 

existe la percepción que 

falta más, que su 

responsabilidad social y 

ambiental se refleje mucho 

más. 

Los perjuicios serán 

económicos, por lo que la 

población no va a estar 

contenta con el desarrollo 

de sus pueblos, en este 

entender las comunidades 

campesina u originarias, ya 

que, a través de la minería, 

genera oportunidades de 

desarrollo, en donde a 

través de impuestos y 

regalías puede generar 

desarrollo económico, 

social y tecnológico. Por lo 

tanto, no sola la región de 

Apurímac estaría siendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PBI Regional 
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   perjudicada, sino todo el 

país. 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Usted 

considera que 

las actividades 

mineras 

fomentan 

empleabilidad 

en la región de 

Apurímac? 

Genera mucho empleo, en 

donde las zonas de 

influencia son atractivas de 

oportunidades, en donde 

existe mucha actividad 

comercial y la población se 

beneficia indirectamente, 

sin necesidad de trabajar 

en la mina. 

Nadie discute que la 

minería genera desarrollo, 

como es el empleo; pero 

existe mucha juventud que 

necesita trabajar y, por lo 

tanto, al ser considerados 

en la mina para tener un 

trabajo, es necesario ser 

capacitado en la materia. 

Por lo que, entre una de 

nuestras demandas 

sociales, son las 

oportunidades laborales y 

la capacitación; de tal 

forma, nosotros podamos 

realizar otras actividades 

de operaciones en mina, y 

no solo de obreros. 

 
La minería genera mucho 

empleo y oportunidades de 

desarrollo, en donde solo la 

empresa minera Las 

Bambas, genero alrededor 

de 7000 empleos, entre 

directos e indirectos), de 

los cuales el 25% de ellos, 

fueron ocupados por 

pobladores de la región de 

Apurímac. Esto se ve 

reflejada en el polo de 

desarrollo económico en el 

distrito de Challhuahuacho, 

en donde existe un gran 

desarrollo comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empleo 
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5. ¿Cuál es su 

opinión 

respecto a la 

responsabilidad 

social de las 

empresas ante 

sus áreas de 

influencia 

social? 

Es necesario que su 

responsabilidad social de 

las empresas, se ve 

reflejada no solo cuando 

estén en fase de 

explotación, sino que en la 

zona existen otras que 

realizaran sus operaciones 

en un par de años. A veces 

la percepción de la 

población es contraria, al de 

la empresa, y es en donde 

otros organismos 

ambientalistas o dirigentes 

pro ecologistas sacan 

provecho, para utilizar estas 

demandas para un 

beneficio político. 

Actualmente, no se ve 

reflejado es desarrollo de la 

minería, por ello la 

responsabilidad social de 

las empresas debe de 

mejorar, para que el 

comunero o poblador de la 

zona, perciba a obtener 

beneficios sociales, como 

más obras y proyectos de 

desarrollo, tenga 

oportunidades laborales, ya 

sea como trabajador de la 

mina, o como proveedor de 

algún servicio o bien. 

Existe una percepción que 

las empresas mineras no 

contribuyen en la 

población, pero la realidad 

económica que eso 

constituye es que las 

comunidades del AID sean 

beneficiadas, que les 

permita tener una vida 

digna, entre otros factores. 

La responsabilidad social, 

de la empresa es muy 

crucial, dado que, a través 

de ese mecanismo, 

mejoramos nuestras 

relaciones comunitarias y 

nuestro prestigio, como una 

empresa que contribuye 

con el desarrollo sostenible 

de la región de Apurímac y 

el Perú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsabilidad 

Social 
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6. ¿Usted 

considera que 

las huelgas, 

paralizaciones, 

bloques de vías 

y/o acciones de 

violencia son 

un mecanismo 

de presión para 

exigir 

demandas 

colectivas al 

Estado o las 

empresas? 

Lamentablemente si, ya 

que afecta a la población en 

sus actividades, a muchos 

de las zonas donde se 

realiza la actividad minera, 

son perjudicados en sus 

negocios y transporte, ya 

que muchos son de otras 

zonas, y constantemente 

viajan a visitar a sus 

familias. Y cuando ocurre 

los bloqueos, son los 

primeros perjudicados. Pero 

en estas demandas existe 

ongs ambientalistas, 

ecologistas, que tienen sus 

propios intereses. 

Durante los últimos años, 

estas medidas han dado 

sus frutos, ya que tenemos 

la necesidad de realizar 

estas medidas para que el 

estado nos atienda y la 

empresa cumpla con sus 

acuerdos y/o compromisos 

con la población, en donde 

existen organismos 

ecologistas que nos 

apoyan. Nosotros somos la 

dirigencia que fuimos 

elegidos, para defender los 

intereses de la población, 

por lo cual las demandas 

colectivas deben ser 

atendidos. Es por eso, que 

los últimos años vinieron 

ministros y funcionarios de 

alto nivel, dado la 

Por nuestra parte, no 

suscribimos que sea un 

mecanismo, ya que aún 

creemos que la voluntad 

del dialogo entre las partes, 

es el mejor camino para 

construir consensos y 

solucionar demandas. El 

entendimiento y 

relacionamiento, en un 

espacio transparente, es lo 

más apropiado. Pero 

lamentamos que algunos 

líderes u organizaciones 

(ONGs anti mineras), 

utilicen este medio a fin de 

exigir sus demandas 

sociales; por lo que, 

ocasionaran perjuicios a 

toda la población en sus 

actividades de día a día, y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambientalismo 
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  importancia que la región 

de Apurímac significa en el 

PBI Nacional. 

en la economía local, 

regional y nacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Usted 

percibe que los 

conflictos socio 

ambientales 

paralizan las 

actividades 

económicas en 

su localidad? 

Por supuesto que sí, ya que 

la economía en las 

localidades se paraliza, 

muchas de ellas cierran 

porque se van a la quiebra 

o porque no existen sus 

clientes (trabajadores de la 

mina o contratistas), en 

donde al no haber 

movimiento de la mina, las 

actividades como 

lavanderías, hospedajes, 

transportes, entre otras., se 

ven la necesidad que ser 

los más afectados 

económicamente y no los 

dirigentes. Es por ello, que 

el estado debe solucionar 

Pero los conflictos sociales 

las origina las empresas y a 

la vez, el estado, dado que 

no cumple sus 

compromisos sociales y el 

estado porque no nos 

atienden como debería de 

ser, a través de proyectos 

de inversión para el cierre 

de brechas. Si bien es 

cierto, la región de 

Apurímac tiene un gran 

impacto económico en el 

PBI Nacional, eso no da 

sus frutos. Por lo que, 

lamentablemente los 

conflictos tienen que 

realizarse no porque las 

Se vio reflejado más la 

paralización y suspensión 

de actividades en tiempos 

de pandemia, que muchos 

de los negocios se vieron la 

necesidad de cerrar y no 

continuar con sus negocios, 

a causa de constantes 

bloqueos y paralizaciones, 

en donde muchos de los 

conflictos sociales, tienen 

un interés político o 

económico, de algunos 

malos dirigentes. En todos 

estos eventos sociales de 

conflictividad, siempre 

existe un trasfondo social, 

en donde existe la mala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyectos de 

Inversión 
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 con el dialogo, y promover 

proyectos de inversión, 

para que no exista 

descontento en la 

población. 

organizaciones vivas les 

nazca en realizar, sino 

porque existen por años 

demandas sociales 

colectivas. 

percepción que es la 

empresa quien origina 

estos conflictos y en donde 

autoridades apoyan para 

que tengan incidencia en 

sus proyectos de 

desarrollo. 

 

 
 

 
8. ¿Cuál es la 

situación socio- 

política en su 

zona, en 

relación a los 

conflictos socio 

ambientales de 

la región de 

Apurímac? 

Muchos de los presidentes 

comunales o presidentes de 

organizaciones sociales, 

utilizan como vitrina política 

para que en un futuro 

postulen a cargos públicos 

y lamentablemente sus 

demandas sociales, dejan 

de lado por los objetivos 

personales (políticos) que 

ellos tienen, de tal forma 

puede generar caos e 

inestabilidad en la localidad 

y en el país. 

En estas zonas, los 

partidos de izquierda tienen 

gran protagonismo, en 

donde sus congresistas y 

autoridades locales, son 

elegidos por la población, 

en la cual tienen simpatía 

por su discurso y que no 

genera gobernabilidad. 

Varios dirigentes postularon 

o van a postular en las 

próximas elecciones. En la 

región de Apurímac, tuvo 

más protagonismo los 

Estamos a puertas de las 

elecciones de gobiernos 

regionales y locales, por lo 

que lamentablemente 

muchos de los líderes de 

las organizaciones sociales 

(Frentes de Defensa, 

Federaciones Campesinas, 

comunidades AID), utilizan 

estos espacios de 

conflictividad, para obtener 

réditos políticos, y ser 

potenciales candidatos en 

alguna localidad. Muchos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernabilidad 
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  partidos de Frente Amplio y 

Juntos Por el Perú, en los 

últimos años. Frente a ello, 

estos partidos levantan sus 

banderas a favor del 

respecto del medio 

ambiente, frente a las 

actividades extractivas en 

la región. 

de los líderes, tienen 

tendencia a partidos de 

izquierda, como Frente 

Amplio, Juntos por el Perú, 

o movimientos regionales, 

para ello es necesario paz 

social en el país para tener 

gobernabilidad. 

 

 

Leyenda: Con la finalidad de poder identificar las preguntas según las coincidencias de nuestro contenido, se consideró dar un color 

a cada pregunta: 

 

Respuesta 1: Código Amarillo. 

Respuesta 2: Código Verde Limón 

Respuesta 3: Código Fucsia 

Respuesta 4: Código Turquesa 

Respuesta 5: Código Rojo 

Respuesta 6: Código Azulino 

Respuesta 7: Código Jade 

Respuesta 8: Código Oliva 
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AGRUPACIÓN POR COLORES DEL CONTENIDO DE RESPUESTAS RELEVANTES Y POR COINCIDENCIAS DE LOS 

ENTREVISTADOS. 

 
 

 
SUB CATEGORÍA: PBI NACIONAL 

PREGUNTA 
01 

ENTREVISTADO RESPUESTA: CODIGO AMARILLO 

¿Cuál  Afectaría económicamente al PBI de nuestro país, en especial a quienes trabajan 

considera 

usted que 

 

E1 
directamente o indirectamente a las empresas, ya que mucho de sus trabajadores 

se les brinda servicios y actividades de transportes, hospedajes, lavanderías, 

sería los  restaurantes, ferreterías, entre otros. 

posibles 

perjuicios en 

los conflictos 

 
E2 La economía nacional, nuestro PBI será perjudicada. 

Afectará a nuestra economía. 
  

socio  Perjuicios económicos para las empresas mineras y las localidades que están 

ambientales 
E3 

inmersas en proyectos mineros. Afectaría en especial, a los distritos de AID, en 

en la región de  donde existe mucho comercio de transportes, hospedajes, lavanderías, 

Apurímac?  restaurantes, entre otros. 
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SUB CATEGORÍA: CANON MINERO 

PREGUNTA 02 ENTREVISTADO RESPUESTA: CODIGO VERDE LIMÓN 

¿Cuál 

considera 

usted que sería 

la importancia 

del Canon 

Minero en la 

región de 

Apurímac? 

E1 
A través de las regalías e impuestos que da la minería, genera obras y es por ello 

que, a través del canon minero, es un aporte en beneficio de todos. 

 
E2 

Es desarrollo a través del canon minero. 

Es que con canon o sin canon no hay desarrollo, no se ve reflejado esa distribución, 

ya que gran parte se va a la región 

 

 
E3 

A través de los recursos fiscales de nuestro país, se va a poder mejorar la 

infraestructura, realizar obras y fomentar más. 

En donde, además dar beneficios sociales, a través de los programas sociales del 

estado 

 
 

SUB CATEGORÍA: PBI REGIONAL 

PREGUNTA 
03 

ENTREVISTADO RESPUESTA: CODIGO FUCSIA 

¿Cuál es su 

opinión 

respecto al 

 
E1 

La región, no serían atendidos, dados que, sin canon minero 

Por tanto, la región de Apurímac se vería afectado. 
  

marco E2 
La minería aporto en la región, 

normativo   

vigente sobre 

el desarrollo 

 

E3 
Serán económicos, por lo que la población no va a estar contenta con el desarrollo 

de sus pueblos 
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de las 

actividades 

mineros en el 

país? 

 Por lo tanto, no sola la región de Apurímac estaría siendo perjudicada, sino todo el 

país. 

 
 

SUB CATEGORÍA: EMPLEO 

PREGUNTA 
04 

ENTREVISTADO RESPUESTA: CODIGO TURQUESA 

¿Cuál  Genera mucho empleo, en donde las zonas de influencia son atractivas de 

considera E1 oportunidades. 

usted que  Se beneficia indirectamente, sin necesidad de trabajar en la mina. 

seria los 

posibles 

perjuicios de 

 
E2 

La minería genera desarrollo, como es el empleo 

entre una de nuestras demandas sociales, son las oportunidades laborales 

  

no contar  La minería genera mucho empleo y oportunidades de desarrollo, en donde solo la 

canon minero E3 empresa minera Las Bambas, genero alrededor de 7000 empleos, entre directos e 

en la región de  indirectos), de los cuales el 25% de ellos, fueron ocupados por pobladores de la 

Apurímac?  región de Apurímac 
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SUB CATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOCIAL 

PREGUNTA 05 ENTREVISTADO RESPUESTA: CODIGO ROJO 

¿Cuál es su 
E1 

Su responsabilidad social de las empresas, se ve reflejada 
opinión 

  

respecto a la E2 
Por ello la responsabilidad social de las empresas debe de mejorar, para que el 

responsabilidad  comunero o poblador de la zona 

social de las  Pero la realidad económica que eso constituye es que las comunidades del AID sean 

empresas ante  beneficiadas, que les permita tener una vida digna, entre otros factores. La 

sus áreas de E3 responsabilidad social, de la empresa es muy crucial, dado que, a través de ese 

influencia  mecanismo, mejoramos nuestras relaciones comunitarias y nuestro prestigio, como 

social?  una empresa que contribuye con el desarrollo sostenible 

 
 

SUB CATEGORÍA: AMBIENTALISMO 

PREGUNTA 06 ENTREVISTADO RESPUESTA: CODIGO AZULINO 

¿Usted   

considera que   

las huelgas, E1  

paralizaciones,  En estas demandas existe ongs ambientalistas, ecologistas, que tienen sus propios 

bloques de vías  intereses. 
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y/o acciones de 

violencia como 

mecanismo de 

 
E2 

En donde existen organismos ecologistas que nos apoyan. 

Para defender los intereses de la población, por lo cual las demandas colectivas 

deben ser atendidos. 

presión para   

exigir demandas   

colectivas al E3  

Estado o las  Pero lamentamos que algunos líderes u organizaciones (ONGs anti mineras), 

empresas?  utilicen este medio a fin de exigir sus demandas sociales 

 
 

SUB CATEGORÍA: PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PREGUNTA 07 ENTREVISTADO RESPUESTA: CODIGO JADE 

¿Usted percibe 

que los 

conflictos socio 

ambientales 

paralizan las 

actividades 

económicas en 

su localidad? 

E1 
Promover proyectos de inversión, para que no exista descontento en la población. 

 
E2 

Pero los conflictos sociales las origina las empresas y a la vez, el estado, dado que 

no cumple sus compromisos sociales y el estado porque no nos atienden como 

debería de ser, a través de proyectos de inversión 

 
E3 En donde autoridades apoyan para que tengan incidencia en sus proyectos de 

desarrollo. 
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SUB CATEGORÍA: GOBERNABILIDAD 

PREGUNTA 08 ENTREVISTADO RESPUESTA: CODIGO OLIVA 

  Los presidentes comunales o presidentes de organizaciones sociales, utilizan 

¿Cuál es la 

situación socio- 

 

E1 
como vitrina política para que en un futuro postulen a cargos públicos y 

lamentablemente sus demandas sociales 

política en su  Puede generar caos e inestabilidad en la localidad y en el país. 

zona, en 

relación a los 

 
E2 

Son elegidos por la población, en la cual tienen simpatía por su discurso y que no 

genera gobernabilidad. 

conflictos socio 
  

 Líderes de las organizaciones sociales (Frentes de Defensa, Federaciones 

ambientales de  Campesinas, comunidades AID), utilizan estos espacios de conflictividad 

la región de E3 Muchos de los líderes, tienen tendencia a partidos de izquierda, como Frente 

Apurímac?  Amplio, Juntos por el Perú, o movimientos regionales, para ello es necesario paz 

  social en el país para tener gobernabilidad 

Elaboración propia. 
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Posteriormente se realizó el análisis de las respuestas de los entrevistados, en donde se ha obtenido ideas centrales 

relevantes; en las cuales fueron agrupados por código de color de acuerdo al siguiente detalle: 

 

SUB CATEGORIA CÓDIGO IDEAS CENTRALES 

 
 
 

PBI NACIONAL 

 
 
 

AMARILLO 

Afectaría económicamente al PBI. 

Perjudicaría directamente a las empresas y sus trabajadores. 

Serian perjudicados los servicios de transportes, hospedajes, 

lavanderías, restaurantes, ferreterías, entre otros. 

Localidades del AID se verían afectadas. 

 

 
CANON MINERO 

 

 
VERDE LIMÓN 

A través de las regalías e impuestos se genera obras. 

El canon minero es un aporte en beneficio para todos. 

Mejorar la infraestructura y fomentara obras. 

Beneficios sociales, a través de los programas sociales del Estado. 

 

 
PBI REGIONAL 

 

 
FUCSIA 

Sin el canon minero, la región de Apurímac se vería perjudicada. 

La minería aporto en la región de Apurímac. 

Sin el canon minero la población estaría descontenta. 

No solo la región seria perjudica, a la vez el país. 

 

EMPLEO 

 

TURQUESA 

Genera Empleo. 

Genera oportunidades laborales. 

La minería genera desarrollo. 
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  Genera empleo directo e indirecto. 

Gran parte de los empleos mineros, son ocupados por la región. 

 
 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

 
 
 

ROJO 

La responsabilidad social no se ve reflejada. 

Es necesario mejorar el plan de responsabilidad social de las 

empresas. 

Por parte de la empresa, su política de responsabilidad social, es 

vital para el relacionamiento comunitario. 

 

AMBIENTALISMO 

 

AZULINO 

Existen organismos intergubernamentales que aprovechan los 

casos de conflictividad. 

Existen ONGs que apoyaban a dirigentes sociales. 

 
 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

 
 
 

JADE 

Es necesario promover proyectos de inversión. 

El descontento población hace que algunos realicen medidas de 

protesta. 

La causa de los conflictos sociales, es porque el Estado y la 

empresa, no cumplen sus compromisos sociales. 

 

 
GOBERNABILIDAD 

 

 
OLIVA 

Líderes sociales utilizan la conflictividad socio ambiental, para 

interés políticos. 

Los conflictos sociales pueden generar a la no gobernabilidad en 

nuestro país. 
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  Se identificó partidos de izquierda, que tienen gran llegada en la 

zona sur y utilizan el discurso ambiental (contra minería) para 

réditos políticos. 

Elaboración propia. 
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ANEXO 4: PANEL FOTOGRAFICO 

 
La presente Tesis, muestra una variedad de algunas fotografías realizadas en 

campo durante el tiempo de investigación. 

 

Fotografía: Reunión en la Comunidad de Pisaccasa, caso de Las Bambas (2021). 
 

Fotografía: Reunión en la Comunidad de Pisaccasa, caso de Las Bambas (2021). 
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Fotografía: Reunión en el distrito de Haquira, caso Las Bambas (2020). 

 

Fotografía: Reunión en el distrito de Haquira, caso Las Bambas (2020). 
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Fotografía: Reunión en la Comunidad de Huacullo, por el caso ANABI (2019). 
 

 

Fotografía: Reunión en la Comunidad de Huacullo, por el caso ANABI (2019). 
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Fotografía: Reunión en el distrito de Challhuahuacho, caso de Las Bambas (2019). 
 

 

Fotografía: Reunión en el distrito de Challhuahuacho, caso de Las Bambas (2019). 
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Fotografía: Reunión en el distrito de Haquira, caso ANABI (2019). 
 

 

Fotografía: Reunión con el subprefecto de Challhuahuacho (2018) 
 

Fotografía: Reunión con el dirigente social de la provincia de Cotabambas (2018) 
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Fotografía: Reunión con representantes de la empresa Las Bambas (2019). 

 

Fotografía: Reunión con representantes de la empresa Las Bambas (2019). 
 
 

 

Fotografía: Reunión con representantes de la empresa Las Bambas (2019). 
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