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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación 

existente en la RSE en la gestión del proceso de formalización en el sector minero. 

Asimismo, la estrategia metodológica utilizada fue de tipo básica, enfoque 

cuantitativo, de nivel transversal descriptivo, diseño no experimental; y de alcance 

correlacional. El tipo se muestra fue censal, constituida por la totalidad de 

población, en este caso 30 trabajadores. La obtención de datos se realizó mediante 

la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario de tipo Likert, valorado 

con una confiabilidad de 0,952; los resultados descriptivos e inferenciales se 

procesaron a través del software SPSS V.25, obteniendo como resultados para la 

variable responsabilidad social empresarial que el 86.6% está de acuerdo y el 

13.3% está totalmente de acuerdo. Por otra parte, para la variable proceso de 

formalización el 90% se encuentra de acuerdo y el 10% totalmente de acuerdo, la 

correlación fue de ,523 considerándose una correlación positiva considerable, 

además la Sig = 0.003 < a 0,05 de tal manera se rechazó la hipótesis nula y se 

aceptó la hipótesis alterna, concluyendo así que existe una relación positiva 

considerable entre la responsabilidad social empresarial en la gestión del proceso 

de formalización del sector minero.  

Palabras clave: formalización, minería informal, minería ilegal, calidad de 

vida, medio ambiente 
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ABSTRACT 

The general objective of this research was to determine the relationship 

between CSR and the management of the formalization process in the mining 

sector. Likewise, the methodological strategy used was of a basic type, quantitative 

approach, descriptive cross-sectional level, non-experimental design, and 

correlational scope. The type of sample was census, constituted by the entire 

population, in this case 30 workers. The data was obtained through the survey 

technique and the Likert-type questionnaire was used as an instrument, valued with 

a reliability of 0.952; the descriptive and inferential results were processed through 

the SPSS V.25 software, obtaining as results for the corporate social responsibility 

variable that 86.6% agree and 13.3% totally agree. On the other hand, for the 

formalization process variable, 90% agree and 10% totally agree, the correlation 

was .523, being considered a considerable positive correlation, also the Sig = 0.003 

< 0.05, so the null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was 

accepted, thus concluding that there is a considerable positive relationship between 

corporate social responsibility in the management of the formalization process of 

the mining sector. 

Keywords: formalization, informal mining, illegal mining, quality of life, 

environment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos la Responsabilidad Social Empresarial ha logrado 

sensibilizar a muchas empresas peruanas, esto debido a que la RSE es un aporte 

eficaz que permite la mejoría tanto social como económico y del medio ambiente, 

es por ello que las empresas al momento de adaptarse a este conjunto de prácticas 

buscan alcanzar sus objetivos de impacto social fuera de sus propios intereses.  

Por otra parte, el proceso de formalización en el sector minero es 

considerada una estrategia la cual busca brindar a los sujetos inmersos en la MAPE 

un camino donde puedan tener acceso a los derechos y obligaciones otorgadas a 

la Ley, permitiendo el desarrollo de sus actividades como también fortaleciendo la 

parte empresarial para que de esta manera se concientice y responsabilice con el 

medio ambiente y la sociedad.  

En el ámbito internacional, Chen et al. (2023) mencionaron que las empresas 

que no siguen la política de RSE dentro de la industria no logran un buen 

desempeño en el mercado de productos, como también llegan a percibir menores 

ganancias empeorando el rendimiento sobre la toma de decisiones gerenciales. Por 

otro lado, García et al. (2022) señalaron que el sector minero ha traído consigo 

muchos beneficios sustanciales para Colombia. Sin embargo, al examinar los 

perjuicios sociales y culturales de los proyectos mineros que se encargan de 

realizar la explotación de diversos recursos naturales, se sabe que en su gran parte 

se ven ligadas a la negatividad, ello debido a la cantidad de crímenes e informalidad 

en muchos casos se ha tomado conocimiento de casos de prostitución, conflictos 

rurales y la alteración de la sociedad.  Aunado a ello, los estudios sobre este tema 

en África se refieren principalmente a los marcos de políticas en los que se basa la 

formalización, ya que siguen siendo muy "rigurosos" y luchan por ser social, 

espacial y políticamente inclusivos Anna (2023) 

A nivel nacional, Vilca et al. (2022) refirieron que el pacto que deberían tener las 

empresas para fomentar las diversas políticas que traigan consigo un efecto 

positivo en la toma de decisiones, deberían establecer líneas de acción que 

delimiten objetivos que guarden relación con los valores implantados por la 

sociedad. Siendo así, Giraldo et al. (2023) mencionaron que, en comparación de
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muchos otros países, en el Perú el subsuelo y sus recursos pertenecen al 

Estado, lo que genera un grado de incertidumbre y dependencia. En este 

contexto, existe una constante necesidad de negociación entre el Estado y los 

concesionarios o empresas, lo que genera una dependencia mutua entre ambas 

partes.  

En la actualidad existen una gran cantidad de empresas mineras 

informales los cuales en relación a la RSE están incumpliendo normas legales, 

técnicas y socioambientales que regulan la actividad minera, Por ende, este tipo 

de informalidades en el sector minero afectan directamente a las poblaciones en 

donde se realiza la actividad extractiva; destruyendo las principales fuentes de 

agua y contaminando suelos y aire a causa del mercurio y otros reactivos tóxicos 

que son utilizados de manera inadecuada, lo que genera un fuerte impacto al 

medio ambiente. así como también a la economía que, de formalizarse, podría 

hacerla crecer hasta en un 10 % al año. asimismo, al no aplicar la RSE de 

manera adecuada y seguir un camino de informalidad conllevan a un bajo 

desarrollo en el país y su vez genera que los mineros no gocen de los beneficios 

otorgados dentro del proceso de formalización como lo son tener acceso al 

crédito de tasas de interés, tener acceso al mercado internacional, fortalecer 

capacidades en las prácticas comerciales de seguridad y salud ocupacional.  

Torres-Rodríguez et al. (2020), plantearon que el problema de 

investigación es un paso sumamente importante ya que mientras más exacto 

sea la definición de lo que se va a investigar, se corresponderá mayores 

posibilidades de poder obtener una respuesta o solución satisfactoria. Es por ello 

que el problema de investigación planteado es ¿Cuál es la relación que existe 

entre la responsabilidad social empresarial en la gestión del proceso de 

formalización del sector minero, Lima, 2023? Asimismo, se presentó los 

problemas de investigación específicos tales como, ¿Cuál es la relación que 

existe entre calidad de vida en la gestión del proceso de formalización del sector 

minero, Lima, 2023?, ¿Cuál es la relación que existe entre compromiso con la 

comunidad y el desarrollo en la gestión del proceso de formalización del sector 

minero, Lima, 2023?, y ¿Cuál es la relación que existe entre cuidado del medio 

ambiente en la gestión del proceso de formalización del sector minero, Lima, 

2023? 
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Respecto a la justificación teórica el presente trabajo permitirá realizar 

bases teóricas con relación de variables a la RSE y proceso de formalización, 

las cuales permitirán ser utilizadas con los resultados que se obtendrán en el 

lapso del desarrollo del proyecto. Por otra parte, la justificación practica permitirá 

analizar la conexión existente entre ambas variables, la cuales se relacionan al 

problema de la presente investigación y así poder conocer más acerca del 

impacto de dicho problema. Acorde al aspecto social, se podrá demostrar la 

importancia de las variables de estudio logrando que los habitantes se 

concienticen con la implementación de la RSE en el Proceso de Formalización 

Minera, puesto que repercute en forma directa en el medio ambiente y la 

economía del País. Asimismo, su metodología se justifica ya que se hizo uso de 

instrumentos para la recolección de datos, como lo es el cuestionario de modo 

que los resultados adquiridos sirven de fundamento a futuras investigaciones o 

personas interesadas en el tema. 

De esta manera, Quisbert, s. f.  señalan que los objetivos en la 

investigación están constituidos por ideas las cuales se plantean a raíz de un 

grupo o conjunto de problemas, por otra parte, también se mencionó que es 

fundamental la plantación de objetivos puesto que conforman la base principal y 

racional de la investigación. Por lo que el objetivo general fue Determinar la 

relación existente en la responsabilidad social empresarial en la gestión del 

proceso de formalización en el sector minero, Lima, 2023. Para ello presentamos 

los siguientes objetivos específicos determinar la relación existente entre la 

calidad de vida en la gestión del proceso de formalización del sector minero, 

Lima, 2023., Determinar la relación del compromiso con la comunidad y el 

desarrollo en la gestión del proceso de formalización del sector minero, Lima, 

2023 y Determinar la relación del cuidado del medio ambiente en la gestión del 

proceso de formalización del sector minero, Lima, 2023. 

Según Hernandez (2020) señaló que se puede definir a la hipótesis en la 

investigación, como una predicción respecto a la relación que surge entre dos o 

más variables, asimismo mencionan que la hipótesis debe expresar la situación 

real de manera precisa y mostrando una relación que parezca verdadera entre 

las variables a investigar. Teniendo presente lo mencionado por los autores la 

hipótesis general planteada fue: Existe relación significativa entre la 
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responsabilidad social empresarial en la gestión del proceso de formalización del 

sector minero, Lima, 2023. Y para las hipótesis especificas se señalan las 

siguientes: Existe una relación significativa entre la calidad de vida en la gestión 

del proceso de formalización del sector minero, Lima, 2023; Existe una relación 

significativa entre el compromiso con la comunidad y el desarrollo en la gestión 

del proceso de formalización del sector minero, Lima, 2023, y Existe una relación 

significativa entre el cuidado del medio ambiente en la gestión del proceso de 

formalización del sector minero, Lima, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Dentro del aspecto internacional Padilla-Lozano (2022) señaló como 

principal objetivo indagar la interacción de la RSE y la innovación verde como 

intermediario entre la RSE y la competitividad. A su vez empleo el método 

cuantitativo como transversal, donde logro tener como resultado inicial que la 

RSE y la innovación verde influyen de manera significativa en la competitividad 

manufacturera en un país que se encuentra en desarrollo. 

Por otra parte, Serfontein-Jordaan (2022) dentro de su artículo mencionó 

como objetivo principal el examinar el compromiso de las partes interesadas para 

obtener resultados sostenibles de responsabilidad social empresarial dentro del 

sector minero de Sudáfrica, para ello utilizó como método las herramientas de 

entrevistas semiestructuradas aplicadas a tres empresas del sector minero en 

Sudáfrica, asimismo como resultado se constató que las empresas mineras 

llevan a cabo proyectos de RSC con la finalidad  de conseguir la sostenibilidad 

económica, social y medioambiental en las comunidades donde se encuentran.   

Seguidamente, González (2022) dentro de su artículo, señaló como 

objetivo el analizar la gestión ambiental de las PYMES desde el criterio de la 

responsabilidad social empresarial, usando como método un enfoque cualitativo 

y donde obtuvo como resultado que el hábito de la RSE fomenta el 

fortalecimiento del vínculo con las PYMES repercuten de manera positiva.  

No obstante, acorde al ámbito nacional Malone et al. (2021) sostuvieron 

que su objetivo fue examinar la dinámica del conflicto y su coexistencia en la 

minería y otros medios de vida rural en una ciudad en el crecimiento de la MAPE 

en Perú, del mismo modo aplico una metodología descriptiva, siendo así que 

obtuvo como resultado que la adecuación de la minería es parcial contestada y 

situada. Y se debe producir continuamente y no solo basarse en una visión 

unitaria ignorando las perspectivas y debates internos.  

Además, Saenz (2021) a partir de su artículo mencionó como objetivo 

principal investigar la unión entre la RSE y la licencia para operar dentro del 

sector minero, de tal modo que aplico la metodología cualitativa y de estudio de 

caso, por lo cual obtuvo como resultado que las empresas mineras deben 

enfocarse en las comunidades, la responsabilidad con el medio ambiente y el 

compromiso de las partes interesadas para conseguir la licencia para operar 

porque de lo contrario pasarían a retirarse. 
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Aunado a ello, Cesar (2020) en su artículo, tuvo como objetivo 

fundamental indagar acerca de la relación entre la RSE y el capital social en el 

sector minero, su metodología aplicada fue cualitativa aplicando el instrumento 

de la entrevista, donde obtuvo como resultado un marco con cuatro cuadrantes 

donde se puede entender la responsabilidad social empresarial aplicada por una 

empresa minera afecta de forma positiva un capital social fuerte. 

Concerniente al ámbito internacional para la variable de proceso de 

formalización Bansah (2023) en su artículo tuvo como principal objetivo 

reconocer y examinar los factores que afectan la formalización minera de la 

MAPE en Ghana, la metodología que empleó fue cuantitativa, obteniendo como 

resultado final que los hallazgos empíricos demuestran que los nueve factores 

detectados afectan de manera negativa la formalización de la MAPE en Ghana.   

Por otro lado, tenemos a Shitima et al. (2023) los cuales dentro de su 

artículo tuvieron como objetivo indagar acerca de la gobernanza en relación a la 

extracción de arena y el proceso de formalización en la pequeña minería en los 

ríos de la región Dar es Salaam en Tanzania. Su metodología empleada fue el 

uso del instrumento de la entrevista por las partes interesadas, teniendo como 

resultado que las personas responsables de formular las políticas a nivel 

nacional e internacional deben realizar un balance en la gobernanza para la 

extracción artesanal y la formalización minera en el área de Dar es Salaam. 

Asimismo, Calvão et al. (2021) en su artículo tuvieron el objetivo de 

examinar la integración de los mineros que se encuentran bajo el régimen de 

minería artesanal en proyectos de formalización administrado por empresas, su 

metodología es de campo usando instrumentos de entrevista y encuesta, donde 

concluye que la dependencia de los mineros artesanales sin salario adecuado 

en operaciones industriales contiene lecciones para entender los efectos no 

deseados de la formalización minera.  

En el aspecto nacional Damonte (2018) en su artículo señaló como 

objetivo general analizar la búsqueda del gobierno para poder formalizar las 

pequeñas empresas mineras en la amazonia, utilizando la metodología 

cualitativa, de tal modo que concluye que las dificultades de implementar 

políticas regulatorias pueden ser estudiadas como problemas de gobernabilidad, 

especialmente en la amazonia.  
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Del mismo modo, Smits et al. (2020) su artículo precisaron un objetivo 

principal crear consenso sobre los problemas principales que enfrenta el sector 

de la ASGM en Perú y crear enfoques para resolver estos problemas, utilizo una 

metodología cuantitativa y como resultados obtuvo que proporcionar un marco 

donde las voces de los mineros fueran escuchadas tomando en cuenta diversos 

puntos para la formalización pudieron identificar los principales desafíos y así 

desarrollar técnicas que permitan el estímulo efectivo.  

Rodríguez-Novoa (2023) en su artículo señaló como principal objetivo 

documentar las características de los sitios donde se han intentado identificar 

una coexistencia la gran minería y mediana minería de forma que identifiquen 

las características clave que indiquen el éxito. Aplicó una metodología cualitativa 

y concluyeron que el esfuerzo por parte del gobierno ha sido significativo para la 

creación de herramientas que conlleven a acuerdos en las empresas de gran 

minería y los titulares de MAPE.  

Acorde a la variable de Responsabilidad Social Empresarial el autor 

teórico Wulf (2021) sostuvo que la RSE consta de una relación entre la visión de 

una empresa y el uso de los recursos sociales y/o privados, que se deben 

conjuntamente hacia la comunidad y los dueños, por lo que esta debe actuar de 

manera responsable y ética.  Además señala que, la responsabilidad social 

empresarial como tal conlleva a diversos beneficios puesto que la gestión que 

se realiza atrae de manera positiva a los inversionistas generando así un menor 

costo respecto al financiamiento y permite la disminución de la rotación del 

talento humano, por otra parte también se logra crear una fidelización por parte 

de los clientes y una fuerza laboral optima, que concluye en ventajas 

competitivas que sumen un valor agregado para el incremento de niveles de 

productividad y competitividad, siendo ello algo fundamental en los objetivos que 

se establecen para el alcance de una rentabilidad sostenible. 

 Ridwan et al. (2022) mencionaron que es una perspectiva utilizada desde 

hace muchos años por las compañías para así mostrar su responsabilidad para 

con la comunidad y el medio ambiente. Asimismo, menciona que se ha 

corroborado que la RSE tiene una relación significativa con los estados 

financieros. Por otra parte, la responsabilidad social empresarial, tiende a utilizar 

estrategias competitivas de la organización para así tener una mejor presencia 
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ante la sociedad, maximizando las ganancias; de forma consecuente, la RSE 

refiere a ser una de las formas para cumplir con obligaciones morales y éticas. 

Por otra parte, Singh (2021) desde su punto de vista también mencionaron 

que el vínculo que existe entre la RSE y el desempeño de una organización van 

de la mano con la imagen de la misma. Por lo que, se manifiesta que las 

organizaciones dependen de la sociedad, esto debido a que se vela por la 

calidad de vida de la sociedad, desarrollando actividades socialmente 

responsables de forma que también puedan brindar comodidad y beneficios a 

sus trabajadores que forman parte de la organización.  

Bajo la presente información, en base a las definiciones establecidas para 

la primera variable denominada Responsabilidad Social Empresarial, se 

subdivide en tres dimensiones. 

Por lo tanto, para la primera dimensión se señala calidad de vida en la 

organización donde Lírio et al. (2018) mencionaron que es un término común, el 

cual involucra los sentimientos de los trabajadores dentro del trabajo, tales como 

seguridad, beneficios, condiciones de trabajo, compensaciones económicas y 

las relaciones tanto organizacionales como interpersonales enfocado en los 

trabajadores. De tal forma que define así que la gestión de la calidad de vida en 

el ámbito laboral es un sistema a través del cual se busca potenciar la creatividad 

de los colaboradores relacionado a su área de trabajo, teniendo presente que la 

sistematización de la misma se centra en el trabajo en equipo entre la empresa 

y sus colaboradores como la aplicación de prácticas idóneas de gestión que 

posibilitan reducir conflictos e incrementar el compromiso de los colaboradores 

para con la empresa. Para reforzar, Jaramillo (2020) hace énfasis que la calidad 

de vida laboral incrementa la productividad y mejora el bienestar de los 

colaboradores, produciendo condiciones laborales equitativas dentro del entorno 

competitivo de la empresa. Butscher et al. (2020) Babayan et al. (2019) también 

enfatizan que la calidad de vida en este gran sector se basa en poder cumplir y 

velar por la salud de operarios y comuneros que se ven expuestos a los cambios 

climáticos, intoxicaciones y degradación de zonas de extracción.  

Como segunda dimensión es el compromiso con la comunidad y el 

desarrollo, en el cual Cahyarani (2022)  indica que el compromiso se genera a 

través de las prácticas comerciales de la empresa y las contribuciones de los 

recursos obtenidos por la empresa. Además, resalta que este compromiso se 
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debe realizar mediante programas de empoderamiento comunitario, es decir, 

aplicando un diseño que mejora el nivel de vida y participación activa de la 

comunidad. De esta manera, Lessard et al. (2023) determinaron que para 

fortalecer la capacidad de las comunidades y el convenio de las empresas para 

con las mismas, deben aprovechar las necesidades y activos locales que se 

identifiquen dentro de la misma logrando así la contribución con el desarrollo del 

entorno donde se realizan las actividades.  

Como tercera dimensión se señala cuidado del medioambiente donde 

George (2021) menciona que la RSE debe tener una perspectiva integral en la 

gestión empresarial para el crecimiento de un desarrollo sostenible que impacte 

los tres principales entornos como económico, social y medioambiental. Siendo 

así que define que la RSE y el cuidado del medio ambiente dirigen el incremento 

sustentable de manera natural. Por otra parte, Cota-Montes et al. (2022), señalan 

que para la preservación del medio ambiente es necesario establecer políticas 

como también realizar actividades que se lleven a cabo de manera sustentable 

y responsable, de tal manera que pueda prevenir riesgos y así disminuir los 

impactos ambientales en relación al mal uso de los recursos naturales. Por otra 

parte,  Zurita Mézquita et al., (2020) mencionaron que los gobiernos deben 

aplicar principios de sostenibilidad ecológica para que a través de ello den un 

ejemplo de responsabilidad social no solo a organizaciones sino también la 

concientización hacia la población, donde exista una conducta amigable con el 

medio ambiente y no se vean afectados los recursos naturales.  

Por otra parte, se comprende que la variable RSE se subdividió en tres 

dimensiones las cuales se señalaron líneas arribas, siendo así que para ello se 

optó por 6 indicadores los cuales se desprende en dos por cada dimensión, de 

tal forma se presentan los siguientes: Seguridad física y personal, Beneficios, 

Prácticas comerciales, Participación activa, Economía y sociedad.  

Respecto a la variable Proceso de Formalización el autor teórico Calderon 

(2022) quien menciona que el proceso de formalización minera en el Perú es 

inestable, puesto que sufre modificaciones normativas legales con el fin de 

agilizar los procedimientos y su realización. No obstante, estos cambios han 

traído consigo confusión en los mineros que forman parte de la MAPE, puesto 

que el camino hacia la formalización se torna tedioso en cuanto a la realización 

de las disposiciones que exige la Ley y la capacidad económica que deben de 



10 
 

tener para la realización y cumplimiento de las mismas. Chupillón (2017) señaló 

que la informalidad tiene origen a raíz de la falta de concesiones propia, por lo 

que muchos de estos pequeños mineros trabajan sin ninguna concesión o en 

concesiones de terceros, generándose diversos problemas, tal es el caso que en 

el 2002 se promulgó la primera ley de formalización donde se expresaba la 

preocupación del estado por lograr un orden y legalidad de este gran sector.  

Del mismo modo,  Veiga (2019) define al proceso de formalización como 

una forma de medir la contaminación ambiental y evitar la evasión de impuestos, 

asimismo menciona que la formalización implica la promulgación de leyes para 

el reconocimiento y otorgamiento de títulos para los mineros, como también 

requisitos para la formalización e implementación de buenas prácticas en los 

mineros. Conjuntamente, Granados et al. (2019) explicaron que el proceso de 

formalización fue creado por el Estado Peruano a fin de luchar contra la ilegalidad 

e informalidad del sector minero, esto debido a que en la actualidad no se 

respetan las legislaciones y ello afecta sectores vitales para el desarrollo del país 

como lo son el impacto social y ambiental del país, asimismo señala que es 

proceso de formalización es un camino tedioso puesto a que tiene costos 

elevados y como consecuencia no logran adquirir los permisos requeridos para 

el buen desarrollo de sus actividades.   

Teniendo en cuenta las definiciones y puntos de vista de los autores 

previamente mencionados, nuestra segunda variable de Proceso de 

Formalización, para la presente investigación contará con 4 dimensiones, el cual 

estará enfocado en determinar los temas intervinientes dentro del proceso de 

formalización del sector minero. 

La primera dimensión es requisitos para la formalización y según Salas-

Urviola et al. (2021)  la formalización es un proceso que busca la integración de 

los mineros informales hacia la formalidad, a través de leyes promulgadas por el 

estado. Es así que, señala los tres principales aspectos para el logro de la 

formalización como lo son la responsabilidad y compromiso, financiamiento 

apropiado, ingresos tributarios y regalías. Asimismo, el D.L N°1336 del diario  

Peruano, n.d. señala que los requisitos que debe de cumplir el sujeto para la 

formalización son tener aprobado sus instrumentos de Gestión Ambiental y 

Fiscalización (IGAFOM), autorizaciones del uso de los terrenos superficiales, 
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documento que acredite su titularidad o ya sea un contrato de cesión o 

transferencia. 

En la segunda dimensión denominada minería ilegal e informal Orozco 

(2022) define que la minería informal es actividad realizada con maquinarias que 

no se encuentran permitidas, incumpliendo las normas tanto en la parte 

administrativa como social y medioambiental, como también involucra a todas 

aquellas personas que no han iniciado su proceso para las vías de formalización 

y evaden los pasos o etapas establecidas por el gobierno.  Céspedes-Baéz et al. 

(2022) por su parte mencionaron que la minería ilegal en ese sentido abarca lo 

señalado por la minería informal, pero además ésta es cuando se desarrolla las 

actividades mineras sin las autorizaciones y lineamientos regidos por la autoridad 

encontrándose en zonas restringidas por la autoridad competente. 

Para la tercera dimensión señalamos la contaminación ambiental donde 

Edgar et al. (2022) recalcaron que la contaminación ambiental minera es el 

problema inicial que altera a la sociedad y como a los recursos naturales que 

envuelven al sector y ello debido a la extracción inapropiada, perjudicando los 

suelos, vegetación y a la comunidad con el uso de sustancias toxicas. Casso-

Hartmann et al. (2022) desde su punto de vista, indicaron que la mayor 

contaminación generada es en relación al agua generando vulnerabilidad a los 

comuneros aledaños, puesto a los peligros ambientales de su uso; asimismo 

enfatiza que el uso de mercurio ha sido uno de los delimitantes en el impacto 

generado hacia la salud debido a su fuerte composición química.  
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación: Respecto al tipo de investigación, se 

ejecutó un tipo de investigación básica ya que mantiene como finalidad 

comprender los aspectos fundamentales de las variables. La investigación 

de tipo básica es aquella investigación enfocada en obtener conocimiento 

a través de los hechos o de los vínculos que se establecen entre las 

variables. Concytec (2018) 

3.1.2. Diseño de Investigación: De acuerdo a Hernández (2017) 

podemos observar que, el diseño aplicado es no experimental. Puesto 

que, se señala como un análisis que, se ejecuta sin tocar y afectar 

deliberadamente variables, son análisis en los que no se efectúan 

variaciones intencionales en las variables independientes de forma que 

se pueda observar su efectividad sobre otras. Asimismo, se percibe que 

el diseño no experimental, no engendra ninguna postura, más bien se 

visualizan posiciones ya existentes, no generadas de modo adrede en el 

estudio por quien lo ejecuta. 

Asimismo, el estudio mantuvo un nivel transversal descriptivo, y 

diseño no experimental, de tal modo que tuvo como objeto inquirir la 

repercusión de niveles de las variables dentro de nuestra población. Este 

método se enfoca en localizar las diversas variables a un grupo de 

personas u otros seres vivos y no vivos. 

Además, la investigación contó con un alcance correlacional por lo 

que se dio a conocer que el estudio correlacional que asocia variables 

mediante un patrón predecible para la población o un grupo. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable X: Responsabilidad Social Empresarial 

Definición conceptual: Ripoll et al. (2023) definieron que la RSE 

es un compromiso que las empresas se ciñen en relación a los grupos de 

intereses y el medio ambiente. Saenz (2020) ;  manifiesta que de esta 

manera las empresas pueden realizar un papel de liderazgo dentro del 



13 
 

país que se encuentra en desarrollo, mejorando la rentabilidad y las 

condiciones en las que se encuentran sus empleados como la disminución 

de contaminación ambiental.  

Definición operacional: La Responsabilidad Social Empresarial 

tiene relevancia en el mundo, debido al impulso en el que envuelve el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo empresariales como a su vez 

su compromiso con la mejora del medioambiente siendo hoy en día un 

punto crítico. Es por ello, que se elaboró una encuesta con 12 ítems para 

medir las siguientes dimensiones: calidad de vida, compromiso con la 

comunidad, el desarrollo y cuidado del medio ambiente. 

Indicadores:  

Seguridad y salud ocupacional: Sánchez-Oropeza et al. (2022) 

definieron que se trata de un campo multidisciplinario el cual comprende el 

garantizar el bienestar socioemocional de sus trabajadores. Teniendo presente 

la prevención y el control de riesgos en el área de trabajo. 

 Beneficios sociales: Torres-Flórez et al. (2019) señalaron que los 

beneficios sociales son aquellos derechos que percibe el trabajador, así 

como también son estrategias establecidas por las organizaciones con el 

fin de mejorar la relación existente entre empleador y colaborador.  

Prácticas comerciales: Barocelli (2017) caracteriza a las prácticas 

comerciales como una conducta basada en poder movilizarse forma 

pertinente dentro del mercado, es decir, buscar la forma adecuada de la 

aplicación de estrategias comerciales para llegar positivamente al 

consumidor.  

 Participación activa: Robles Acosta et al. (2020) refirió a la 

participación activa como un enfoque que empodera a las personas de 

una comunidad o en general en las actividades políticas, sociales o cívicas 

en pro del bien común.  

 Economía y sociedad: Acevedo et al. (2019) señala que estos 

dos conceptos guardan una relación entre sí, debido que la economía esta 

encarga de estudiar la forma en el que la sociedad se organiza para cubrir 

sus necesidades y la sociedad por su parte es el conjunto de personas 

que cooperan entre ellas para buscar un desarrollo y cambio positivo 

común.    
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Escala de medición: Se empleó la escala de Likert, puesto que, la 

misma favorece el uso de categorías en concordancia de una jerarquía 

pudiendo ser esta de forma descendente o ascendente, siendo la escala 

valorativa del 1 al 5, por lo cual la escala es ordinal. 

Variable Y: Proceso de Formalización Minera 

Definición conceptual: De acuerdo a Martínez et al. (2021) el 

proceso de formalización es una estrategia donde el gobierno puede 

regular las acciones y actividades a desarrollar especialmente en el sector 

minero cumpliendo con las etapas y requisitos establecidos por la ley; y 

ello debido a la gran cantidad de irregularidades presentadas por los 

mineros informales de la MAPE. 

Definición operacional: El proceso de formalización es importante 

porque abarca los ámbitos administrativos, técnicos, sociales y 

medioambientales, para un correcto desarrollo de la actividad minera, es 

por ello que se elaboró una encuesta con 13 ítems para medir las 

siguientes dimensiones: contaminación ambiental, requisitos para la 

formalización y minería informal e ilegal. 

Indicadores:  

Extracción inapropiada: Bernal et al. (2021) mencionaron que la 

extracción inapropiada o ilícita de minerales hace referencia a la 

exploración y explotación de las mismas yendo en contra de las leyes 

reguladas por el estado. 

Vulnerabilidad en la salud: García del Castillo (2015) precisó que 

la vulnerabilidad en la salud básicamente refiere a la falta de protección y 

afectación por una sustancia que genera algún tipo de amenaza contra el 

bien estar de vida de una sociedad. 

Aprobación de instrumentos ambientales: Cutimbo (2017) 

señaló que la aprobación de instrumentos ambientales nace a partir de la 

presentación de los mismos ante los órganos competentes, con el fin de 

poder minimizar la problemática existente respecto a la minería ilegal e 

informal que existe. 
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Financiamiento apropiado: Montenegro Solís (2020) hace 

énfasis que el financiamiento es el proceso de viabilizar y mantener 

vigente un proyecto a través de los recursos capitales obtenido por 

terceros y así llevar a cabo el propósito y logro de objetivos. 

Etapas de formalización: De acuerdo a Cuba (2013) quien hace 

mención al D.L. N°1105 donde se señala las disposiciones para el proceso 

de formalización de las actividades de MAPE en Perú, estas etapas 

correspondientes son seis, las que se pueden tomar en conocimiento 

dentro del Art. 4 del citado decreto legislativo.  

Autorizaciones y zonas restringidas: De acuerdo al Instituto 

Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, y el D.L. N°1336 Art. 4 se 

consideran zonas restringidas para la actividad minera aquellas que son 

denominadas zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas 

indígenas, reservas de defensa nacional, zonas de expansión urbana, 

entre otras.  

Escala de medición: Se empleó la escala de Likert, debido a que, 

la misma favorece el uso de categorías en concordancia de una jerarquía 

pudiendo ser esta de forma descendente o ascendente, siendo la escala 

valorativa del 1 al 5, por lo cual la escala es ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población: Estela et al. (2019) indica que la población es la 

cantidad total de personas que se van estudiar en una 

investigación. Por lo cual, en la presente investigación para poder 

obtener la muestra, se trabajó con la totalidad de la población que 

está orientada a los trabajadores de una empresa minera, Siendo 

30 la población total involucrada para este proyecto. 

Constituyéndose como una muestra censal para ello se basó en el 

autor López-Roldán (2015) señaló en su libro que la cantidad de la 

muestra censal es el total de la población, de esta manera se 

entiende que este tipo de muestra se aplica cuando la población es 

pequeña, es decir, la relación exhaustiva de cada unidad de la 
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población. Por haberse utilizado la muestra censal no se aplicó el 

muestreo.  

 

• Criterios de inclusión: Se buscó estudiar si la muestra con la que 

se trabajó considera que debe existir un vínculo entre la RSE y la 

gestión del proceso de formalización del sector minero, Lima. 

Se tomó en consideración los siguientes criterios de 

inclusión, ser trabajador de una empresa minera, tener desde 20 

años a 52 años o más, se incluye ambos sexos tanto femenino 

como masculino. No obstante, es muy importante que evidencien 

predisposición, compromiso y colaboración para con el presente 

trabajo de investigación, así como los objetivos que se pretenden 

lograr.   

• Criterio de exclusión: En los siguientes criterios se tuvo presente 

a personas que no trabajen dentro de una empresa minera. Por 

otra parte, tampoco se consideró a las personas que estén fuera 

del rango límite de edad establecido y/o no deseen participar de 

manera voluntaria en el estudio. 

3.3.2. Unidad de Análisis: Este estudio estuvo conformado por un 

trabajador el cual se desempeña dentro de una empresa minera. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para la investigación se utilizó como técnica de recolección, la 

encuesta, la cual fue aplicada con el objetivo de compilar información 

sobre la responsabilidad social empresarial en el sector minero: 

Martín-Baró (2021) señaló que la técnica denominada como 

encuesta se utiliza para analizar las diversas opiniones que puedan 

sostener la sociedad el cual se encuentra conformado por ítems los cuales 

se miden por escalas.  

Asimismo, se utilizó el cuestionario como instrumento de 

recolección de datos para la variable de proceso de formalización a fin de 

analizar en que consiste el proceso de formalización en el sector minero 

y según: 
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Bravo et al. (2019) el cuestionario es un instrumento el cual se 

conforma por las variables que se estudiaran y tiene como fin establecer 

y mantener un orden con los diversos ítems que cuentan con medidas 

denominadas escalas.   

En la ficha técnica del cuestionario de Responsabilidad Social 

Empresarial, se tuvo en cuenta un tiempo estimado de 5 minutos para la 

primera variable, en donde se evaluará los 12 ítems que está dividido por 

3 dimensiones siendo estas las siguientes: calidad de vida (4 ítems), 

compromiso con la comunidad y el desarrollo (4 ítems), y cuidado del 

medio ambiente (4 ítems). Además, se precisa que la evaluación fue 

acorde a la escala de Likert con un índice valorativo del 1 al 5.  

Por otra parte, para la ficha técnica del cuestionario de Proceso de 

formalización contó un tiempo estimado de 5 minutos, en donde se evaluó 

los 13 ítems que estuvo dividido por 3 dimensiones las cuales son: 

contaminación ambiental (3 ítems), requisitos para la formalización (4 

ítems), minería informal e ilegal (6 ítems). Además, se precisa que la 

evaluación fue acorde a la escala de Likert con un índice valorativo del 1 

al 5. 

Así mismo, Espinoza et al. (2016), mencionaron que la validación 

examina la fiabilidad de la información del cuestionario de medición, de 

forma que permita cumplir su objetivo, siendo esta el recolectar 

información estadística mediante las escalas. Por lo tanto, se aplicó la 

validación por juicio de expertos, conformado por tres docentes con el 

grado de Magister, quienes después de hacer la evaluación pertinente, 

señalaron que el instrumento de medición era aplicable. 

Para Terán-Bustamante et al. (2020), la confiabilidad mantiene dos 

tipos de análisis los que se encuentran circunspectos por la teoría clásica 

denominada (Alpha de Cronbach y el estadístico Kuder-Richardson) y la 

teoría de respuesta a los ítems (modelo de Rasch), en donde se otorga 

una mayor confiabilidad para el lector.  

Teniendo en cuenta lo señalado, al aplicar la prueba piloto del 

instrumento de medición a 10 trabajadores, se afirma que, el modelo de 

instrumento es de teoría clásica (Alpha de Cronbach) con una fiabilidad 

de 0,952 mostrando de esta manera que es confiable.  
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Tabla 1  

Estadística de fiabilidad prueba piloto 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,952 25 

 

3.5. Procedimientos  

El proceso para el recojo de información se aplicó de acuerdo a lo 

siguiente, en primer lugar, se solicitó el permiso de estudio a la empresa 

privada del sector minero en donde se autorizó la realización de la 

investigación. De tal manera, que se realizó el instrumento de acuerdo al 

título elegido, y posterior a ello realizar la encuesta respectiva hacia 

nuestra población ya determinada, de la misma forma, se planteó realizar 

la técnica de la encuesta de forma virtual a los trabajadores que cumplían 

con los criterios de inclusión. En el proceso del desarrollo de la encuesta 

se tomó en consideración a los trabajadores mineros de la empresa 

privada que tienen conocimiento respecto a las actividades que se 

realizan en este sector y así lograr obtener información relevante para la 

investigación como también una perspectiva más gráfica para el 

entendimiento del lector 

3.6. Método de análisis de datos 

Para la investigación se manejó el análisis descriptivo 

correlacional, la cual forma parte de las variables de RSE y Proceso de 

Formalización, este método de análisis de datos  permitió obtener las 

gráficas estadísticas que guardan relación con los objetivos planteados y 

a su vez obtener respuesta a la problemática inicial, posterior a ello 

también se realizó el análisis inferencial el cual permitió analizar de 

manera eficiente la población, finalmente los datos obtenidos fueron 

analizados en Microsoft Excel para luego pasarlo al software SPSS.  
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3.7. Aspectos éticos  

Para el presente trabajo se cumplió y respetó las condiciones que 

establece la guía de investigación de enfoque cuantitativo de la 

Universidad César Vallejo, por lo cual se considera los aspectos éticos de 

integridad y honestidad intelectual en la investigación y gestión científica, 

autonomía en donde los encuestados podrán responder de manera libre 

y sin presiones, asimismo se enfocó en el respeto de la propiedad 

intelectual, ya que se incluye a otros investigadores sin el afán de cometer 

plagio de manera total. De esta manera se buscó poder cumplir de forma 

ética los parámetros establecidos y llevar a cabo el presente trabajo de 

manera responsable con las autorizaciones correspondientes como es el 

presente caso del consentimiento informado firmado por el gerente 

general de la empresa privada del sector minero, demostrando la total 

transparencia de su desarrollo. Además, cabe señalar que se respetó el 

porcentaje establecido por el Turnitin el cual no debe de exceder al 20% 

de similitud, y aunado a ello se tuvo presente la aplicación de la norma 

APA 7ma edición tal y como lo establece la guía de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Tabla 2 

 Frecuencia agrupada de la variable responsabilidad social empresarial 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL(Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 26 86.7 86.7 86.7 

Totalmente 
de acuerdo 

4 13.3 13.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

Nota. De acuerdo a la referencia de la tabla 2, del 100% del total de 

encuestados, el 86.7% el cual equivale a 26 trabajadores señalan que se 

encuentran de acuerdo con la responsabilidad social empresarial, y el 13.3% 

se encuentra totalmente de acuerdo con la aplicación de la RSE. Por lo tanto, 

la responsabilidad social empresarial se denomina un factor importante entre 

los trabajadores, debido a que ello contribuye de manera sostenible con la 

sociedad y el medio ambiente en base al desarrollo adecuado de sus 

actividades.  

De acuerdo a Garcés, (2022) la RSE es un conjunto o grupo comprendido 

por obligaciones y compromisos legales como éticos, por lo cual busca poder 

establecer una sostenibilidad con el medio ambiente, la sociedad y el 

aspecto económico.  

Tabla 3  

Frecuencia agrupada de la variable proceso de formalización minera. 

FORMALIZACION MINERA (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 27 90.0 90.0 90.0 

Totalmente 
de acuerdo 

3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   
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Nota. De acuerdo a la referencia de la tabla 3, del 100% del total de 

encuestados, el 90% el cual equivale a 27 trabajadores señalan que se 

encuentran de acuerdo con la formalización minera, y el 10 % está 

totalmente de acuerdo con el proceso de formalización minera. Esto quiere 

decir que en su totalidad los trabajadores consideran que el proceso de 

formalización minera es necesario para poder llevar a cabo actividades 

mineras responsables cumpliendo con los requisitos y exigencias 

establecidas por Ley, como también puedan obtener los diversos beneficios 

otorgados por el estado y autoridades competentes.  

Maria (2019) señala que el marco legal del proceso de formalización minera 

exige a los mineros informales cumplir con cada uno de los pasos para la 

formalidad de sus actividades y así aprovechar los beneficios que otorga. 

Asimismo, resalta que este proceso involucra diversos aspectos, tales como 

la parte legal, seguridad ocupacional, capacitación, gestión ambiental, entre 

otros.  

Tabla 4  

Frecuencia de la dimensión calidad de vida 

CALIDAD DE VIDA (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 25 83.3 83.3 83.3 

Totalmente 
de acuerdo 

5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

Nota. De acuerdo a la referencia de la tabla 4, del 100% del total de 

encuestados, el 83.3 % el cual equivale a 25 trabajadores señalan que se 

encuentran de acuerdo con la calidad de vida, y el 16.7 % está totalmente 

de acuerdo. Esto quiere decir que en su totalidad los trabajadores consideran 

que es adecuado brindar una buena calidad de vida, puesto que de esa 

manera se genera un buen ambiente laboral, se sienten motivados y permite 

crear un compromiso por parte de los trabajadores para con la empresa, 

logrando hacer viable el crecimiento y desarrollo de las actividades de 

manera eficiente.  
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Para reforzar, Babayan et al. (2019) hacen hincapié que la calidad de vida 

en los trabajadores es fundamental, debido a que se basa en poder velar por 

su salud y bienestar, tomando las medidas necesarias que permitan cuidar 

de ellos ante los diversos escenarios a los cuales se ven expuestos como 

son los cambios climáticos, intoxicaciones y degradación de zonas de 

extracción.  

Tabla 5 

Frecuencia de la dimensión compromiso con la comunidad y el desarrollo. 
      

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD Y EL DESARROLLO (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulad

o 

Válido De acuerdo 28 93.3 93.3 93.3 

Totalmente de acuerdo 2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

Nota. De acuerdo a la referencia de la tabla 5, del 100% del total de 

encuestados, el 93.3 % el cual equivale a 28 trabajadores señalan que se 

encuentran de acuerdo con el compromiso con la comunidad y el desarrollo, 

y solo el 2 % está totalmente de acuerdo. Esto quiere decir que en su 

totalidad los trabajadores aceptan que se lleve a cabo un compromiso con la 

comunidad y el desarrollo, ello debido a que si existe un compromiso será 

mucho más fácil el poder desarrollar sus actividades mineras de manera 

responsable y evitar conflictos que puedan surgir con los comuneros 

aledaños ya sea por temas de contaminación de medio ambiente, oposición 

a los terrenos superficiales, entre otros.    

En tal sentido Cahyarani (2022) también refiere que el compromiso se puede 

llevar a través de prácticas comerciales, donde la empresa contribuya a partir 

de los recursos naturales obtenidos, ya sea mediante regalías o el canon 

minero. Además, el realizar mecanismos de participación ciudadana permite 

generar vínculos favorables donde se mantengan informados acerca de los 

estudios y actividades que se lleven a cabo sin realizar algún tipo de 

afectación a la zona como a los pobladores.  
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Tabla 6 

 Frecuencia de la dimensión cuidado del medio ambiente 

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE (Agrupada) 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido De acuerdo 21 70.0 70.0 70.0 

Totalmente 
de acuerdo 

9 30.0 30.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

 

Nota. Acorde a la referencia de la tabla 6, del 100% del total de 

encuestados, el 70 % el cual equivale a 21 trabajadores señalan que se 

encuentran de acuerdo con el cuidado del medio ambiente y el 30% 

restante equivale a 9 trabajadores, los que refieren estar totalmente de 

acuerdo. Esto quiere decir que en su totalidad los trabajadores se 

encuentran de acuerdo con que se vele por el cuidado del medio 

ambiente, pues, el sector minero si bien es cierto trae consigo ciertas 

afectaciones en lo que refiere al uso de los recursos naturales, también 

se ven en la obligación de presentar estudios de impacto ambiental donde 

especifiquen y demuestren con un plan de acción el manejo de los 

impactos negativos en el ambiente y las comunidades aledañas, de forma 

que se potencie impactos positivos como también el prevenir, y minimizar 

dichas afectaciones. 

Palencia et al. (2023) manifiestan que el cuidado del medio ambiente se 

complementa con la responsabilidad social de las empresas y ello debido 

a que a través de las estrategias que proyectan permite el cumplimiento 

de objetivos de desarrollo sostenible, de esta manera se fortalece 

positivamente el cuidado y protección de los ecosistemas, brindando un 

beneficio social y ambiental. 
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Análisis inferencial  

Tabla 7 

 Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

RESPONS
ABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESA
RIAL(Agru
pada) 

0.517 30 0.000 0.404 30 0.000 

FORMALI
ZACION 
MINERA 
(Agrupada
) 

0.528 30 0.000 0.347 30 0.000 

a. Corrección de significación de 
Lilliefors 

    

 

Nota. Respecto a la tabla 7 el autor Romero, (2016) señala que para la 

prueba de normalidad se utiliza el Test de Kolmogorov-Smirnov cuando P >= 

50 y por otra parte el test de Shapiro Wilk se aplica cuando P < 50. Siendo 

este el caso, se puede ver que la muestra utilizada en la investigación es de 

30 siendo este un valor menor a 50, por lo cual se utilizó la prueba de 

Shapiro-Wilk. Asimismo, se puede visualizar que, el estadístico equivale a 

0.404 para la variable responsabilidad social empresarial y 0.347 para la 

variable proceso de formalización minera, ambos con una significancia de 

0.000, de tal manera que, si se aplica la regla donde si Sig. P > 0.05 la 

muestra es paramétrica y tiene una distribución normal y se debe usar la 

prueba de correlación de Pearson. sin embargo, si la Sig. P < 0.05 significa 

que la muestra es no paramétrica y no tiene una distribución normal, por lo 

cual se deberá aplicar la prueba de correlación de Rho de Spearman. 

Teniendo en cuenta lo señalado, se determina que, la investigación es no 

paramétrica y se aplica el Rho de Spearman como prueba de correlación, 

donde se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna. 
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Coeficiente de correlación, condiciones y reglas de decisión (Anexo 

N°10)  

Prueba de hipótesis general: Existe una relación significativa entre la 

responsabilidad social empresarial en la gestión del proceso de 

formalización del sector minero, Lima, 2023. 

Ho: No existe una relación significativa entre la responsabilidad social 

empresarial en la gestión del proceso de formalización del sector 

minero, Lima, 2023. 

Ha: Existe una relación significativa entre la responsabilidad social 

empresarial en la gestión del proceso de formalización del sector 

minero, Lima, 2023. 

Tabla 8  

Prueba de hipótesis general 

Correlaciones 

  RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

EMPRESARIAL(Agrupada) 

FORMALIZACION 
MINERA 

(Agrupada) 

Rho de 
Spearman 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 
EMPRESARIAL(Agrupada) 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,523** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.003 

N 30 30 

FORMALIZACION 
MINERA (Agrupada) 

Coeficiente 
de 
correlación 

,523** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.003   

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota. Respecto a la tabla 8, el coeficiente de correlación es de ,523 y de 

acuerdo a la tabla de correlación establecida en el anexo N°10 se considera 

una correlación positiva considerable, por otra parte, la significancia bilateral 

es de 0.003 y conforme a la regla de decisión es < a 0,05 de tal manera 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual existe 

una relación positiva entre la variable responsabilidad social empresarial y la 

variable proceso de formalización minera.  

De tal forma, se comprende que estas dos variables al tener una buena 

relación permiten que aquellos trabajadores mineros informales puedan 
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generar conciencia respecto a sus labores no solo en el aspecto social y 

ambiental, sino también en el aspecto económico ya que la minería es uno 

de los sectores más importantes para el país ya que genera un gran aporte 

en el PBI con la minería metálica.  

Tabla 9  

Prueba de hipótesis especifica 1 

Correlaciones 

  FORMALIZACION 
MINERA (Agrupada) 

CALIDAD DE 
VIDA 

(Agrupada) 

Rho de 
Spearman 

FORMALIZACION 
MINERA (Agrupada) 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,447* 

Sig. (bilateral)   0.013 

N 30 30 

CALIDAD DE VIDA 
(Agrupada) 

Coeficiente de 
correlación 

,447* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.013   

N 30 30 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Nota. Respecto a la tabla 9, el coeficiente de correlación es de ,447 y de 

acuerdo a la tabla de correlación establecida en el anexo N°10 se considera 

una correlación positiva media, por otra parte, la significancia bilateral es de 

0.013 y conforme a la regla de decisión es < a 0,05 de tal manera rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual existe una relación 

positiva entre la variable proceso de formalización minera y la dimensión 

calidad de vida.  

Lo cual quiere decir que el proceso de formalización genera mejoras en la 

calidad de vida de los trabajadores, puesto que se enfoca en poder darles 

comodidad, seguridad y beneficios sustanciales, donde permitan que el 

trabajador se motive y comprometa con las actividades que desempeña 

dentro del sector.   
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Tabla 10  

Prueba de hipótesis especifica 2 

Correlaciones 

  FORMALIZACION 
MINERA (Agrupada) 

COMPROMISO 
CON LA 

COMUNIDAD Y 
EL DESARROLLO 

(Agrupada) 

Rho de 
Spearman 

FORMALIZACION 
MINERA (Agrupada) 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 ,802** 

Sig. 
(bilateral) 

  0.000 

N 30 30 

COMPROMISO CON 
LA COMUNIDAD Y 
EL DESARROLLO 
(Agrupada) 

Coeficiente 
de 
correlación 

,802** 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.000   

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota. Respecto a la tabla 10, el coeficiente de correlación es de ,802 y de 

acuerdo a la tabla de correlación establecida en el anexo N° 10 se considera 

una correlación positiva muy fuerte, por otra parte, la significancia bilateral es 

de 0.000 y conforme a la regla de decisión es < a 0,05 de tal manera rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual existe una relación 

positiva entre la variable proceso de formalización minera y la dimensión 

compromiso con la comunidad y el desarrollo.  

Esto quiere decir, que, al generarse una relación positiva, el proceso de 

formalización minera se ve involucrado significativamente con el compromiso 

que se genera con la comunidad debido a que se busca el poder generar lazos 

en los que se beneficien ambas partes, llevando a cabo buenas prácticas 

comerciales, donde se promueva y reconozca a la comunidad por su cultura 

y se pueda llevar a cabo una participación activa, con el fin de lograr un 

desarrollo sostenible. 
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Tabla 11  

Prueba de hipótesis especifica 3 

Correlaciones 

  FORMALIZACION 
MINERA (Agrupada) 

CUIDADO 
DEL MEDIO 
AMBIENTE 
(Agrupada) 

Rho de 
Spearman 

FORMALIZACION 
MINERA (Agrupada) 

Coeficiente 
de correlación 

1.000 ,509** 

Sig. (bilateral)   0.004 

N 30 30 

CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 
(Agrupada) 

Coeficiente 
de correlación 

,509** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.004   

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Nota. Respecto a la tabla 11, el coeficiente de correlación es de ,509 y de 

acuerdo a la tabla de correlación establecida en el anexo N°10 se considera 

una correlación positiva media, por otra parte, la significancia bilateral es de 

0.004 y conforme a la regla de decisión es < a 0,05 de tal manera rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual existe una relación 

positiva entre la variable proceso de formalización minera y la dimensión 

cuidado del medio ambiente.   

Entonces, se determina que mientras la actividad minera se realice de manera 

responsable y en vías de formalidad, habrá una menor afectación con relación 

al medio ambiente, además, el invertir en enfoques socialmente responsables 

y tener un planeamiento y desarrollo minero adecuado, otorgará mejores 

beneficios.  
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V. DISCUSIÓN  

La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación de la 

responsabilidad social empresarial en la gestión del proceso de formalización en 

el sector minero, Lima, 2023, y como hipótesis general que, existe una relación 

significativa entre la responsabilidad social empresarial en la gestión del proceso 

de formalización del sector minero, Lima, 2023. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos en la tabla 8 demuestran la prueba no paramétrica de Spearman con 

una correlación de ,523 esto quiere decir que es una correlación positiva 

considerable entre las variables responsabilidad social empresarial y proceso de 

formalización. Por otra parte, se puede ver que la significancia bilateral fue de 

0.003 lo que quiere decir que el P valor es < a 0,05 de tal manera que se rechazó 

la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna de la investigación. Lo que 

refiere a que sí existe una relación positiva entre la variable responsabilidad 

social empresarial y la variable proceso de formalización en el sector minero. Es 

decir, que estas dos variables permiten formar y llevar a cabo actividades 

mineras responsables y éticas, promoviendo el desarrollo sostenible que 

beneficia tanto a la comunidad como la empresa. Este planteamiento se ve 

reforzado por la tesis de Padilla-Lozano (2022) quién obtuvo como resultado de 

su investigación un resultado positivo respecto a que la RSE y la innovación 

verde, puesto que concluye que estas dos variables influyen de manera 

significativa respecto a la competitividad manufacturera de un país en desarrollo.  

Para ello su autor teórico Wulf, (2021) enfoca que la RSE se da entre la empresa 

y la comunidad a través del uso de los recursos sociales y privados, además que 

la aplicación de esta trae diversos beneficios como lograr un menor costo de 

financiamiento al atraer nuevos inversionistas. Asimismo, resalta que 

comportarse de manera responsable y ética permitirá un desarrollo sostenible y 

la incrementación de productividad como rentabilidad, logrando el alcance de 

objetivos. Para fortalecer, se presentó la tesis de, Serfontein-Jordaan (2022) 

quien utilizó como método las herramientas de entrevistas semiestructuradas 

aplicadas a tres empresas del sector minero en Sudáfrica, obteniendo como 

resultado que las empresas mineras llevan a cabo proyectos de RSE con la 

finalidad de conseguir la sostenibilidad económica, social y medioambiental en 

las comunidades donde se encuentran. De manera conjunta, en la tesis de 

González (2022) se obtuvo un resultado positivo al analizar la gestión ambiental 
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de las PYMES desde el criterio de la responsabilidad social empresarial, al usar 

un enfoque cuantitativo, logrando concluir que la RSE fomenta el fortalecimiento 

con las pymes repercutiendo de manera positiva con la sociedad. No obstante, 

el autor Malone et al. (2021) concluyeron que, al examinar la dinámica del 

conflicto y su coexistencia en la minería y otros medios de vida rural en una 

ciudad en crecimiento, la adecuación de la minería es parcial contestada y 

situada. Y se debe producir continuamente, no solo basarse en una visión 

unitaria ignorando las perspectivas y debates internos. Tal y como menciona el 

autor, Saenz (2021)  quien concluye y señala que, las empresas mineras deben 

enfocarse en las comunidades, la responsabilidad con el medio ambiente y el 

compromiso de las partes interesadas para conseguir la licencia para operar 

porque de lo contrario pasarían a retirarse. Finalmente, el autor, Cesar, (2020) 

también concluye que la RSE aplicada por una empresa minera afecta de forma 

positiva un capital social fuerte. Entonces, teniendo presente lo concluido por 

estos autores quienes comparten un resultado positivo respecto a la RSE y su 

afectación con la comunidad, se presentó los siguientes autores quienes ayudan 

a reforzar los resultados obtenidos, mediante su enfoque conceptual, tales como 

Ridwan et al. (2022) los cuales mencionaron que se ha corroborado que la RSE 

está relacionada significativamente con los estados financieros. Por otra parte, 

la responsabilidad social empresarial, tiende a utilizar estrategias competitivas 

de la organización para así tener una mejor presencia ante la sociedad, 

maximizando las ganancias; de forma consecuente, la RSE refiere a ser una de 

las formas para cumplir con obligaciones morales y éticas. Por otra parte, Singh 

(2021) señaló que las organizaciones dependen de la sociedad, esto debido a 

que se vela por la calidad de vida de la sociedad, desarrollando actividades 

socialmente responsables de forma que también puedan brindar comodidad y 

beneficios a sus trabajadores que forman parte de la organización. Por otra parte, 

para la variable proceso de formalización el autor Bansah (2023) concluyó que 

los hallazgos empíricos demuestran que los nueve factores detectados en su 

investigación afectan de manera negativa la formalización de la MAPE en Ghana.  

A lo que Shitima et al. (2023) concluyeron que las personas responsables de 

formular las políticas a nivel nacional e internacional, deben realizar un balance 

en la gobernanza para la extracción artesanal y la formalización minera en el 

área de Dar es Salaam. Sin embargo, Calvão et al. (2021) concluyeron que la 
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dependencia de los mineros artesanales sin salario adecuado en operaciones 

industriales contiene lecciones para entender los efectos no deseados de la 

formalización minera.  Por otra parte, Damonte (2018) en su investigación 

concluye que las dificultades de implementar políticas regulatorias pueden ser 

estudiadas como problemas de gobernabilidad, especialmente en la amazonia. 

Además, Smits et al. (2020) en su investigación donde busca resolver los 

principales problemas que enfrenta la minería, concluyo que proporcionar un 

marco donde las voces de los mineros fueran escuchadas tomando en cuenta 

diversos puntos para la formalización pudieron identificar los principales desafíos 

y así desarrollar técnicas que permitan el estímulo efectivo. Y finalmente 

Rodríguez-Novoa (2023) concluyó que en lo que respecta la coexistencia de la 

gran minería y mediana minería el esfuerzo por parte del gobierno ha sido 

significativo para la creación de herramientas que conlleven a acuerdos en las 

empresas de gran minería y los titulares de MAPE. De tal forma que se ve 

reforzado por el autor teórico Calderón (2022) quien señala que el proceso de 

formalización minera en el Perú es inestable, puesto que sufre modificaciones 

normativas legales con el fin de agilizar los procedimientos y su realización. No 

obstante, estos cambios han traído consigo confusión en los mineros que forman 

parte de la MAPE, puesto que el camino hacia la formalización se torna tedioso 

en cuanto al cumplimiento de las disposiciones que exige la Ley, como la 

capacidad económica que deben de tener para la realización y cumplimiento de 

las mismas. Aunado a ello, Chupillón (2017) señaló que la informalidad tiene 

origen a raíz de la falta de concesiones propia, por lo que muchos de estos 

pequeños mineros trabajan sin ninguna concesión o en concesiones de terceros, 

generándose diversos problemas, tal es el caso que en 2002 se promulgó la 

primera ley de formalización donde se expresaba la preocupación del estado por 

lograr un orden y legalidad de este gran sector. Para complementar mejor los 

autores conceptuales como Veiga (2019) quien define a este proceso como una 

forma de medir la contaminación ambiental y evitar la evasión de impuestos, 

asimismo menciona que la formalización implica la promulgación de leyes para 

el reconocimiento y otorgamiento de títulos de concesión minera, como también 

el cumplimiento de las exigencias que requiere el sector minero. Conjuntamente, 

Granados et al. (2019) explicaron que el proceso de formalización es una 

estrategia del estado peruano que tiene como objetivo erradicar progresivamente 
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los actos de minería ilegal e informal en el país, ya que generan diversas 

afectaciones medioambientales, sociales y económicas.   

Respecto a lo obtenido en la prueba de hipótesis especifica número uno 

establecidos entre la variable proceso de formalización minera y calidad de vida, 

se puede observar la tabla N°9 , el coeficiente de correlación es de ,447 y de 

acuerdo a la tabla de correlación establecida en el anexo N°10 se considera una 

correlación positiva media, por otra parte, la significancia bilateral es de 0.013 y 

conforme a la regla de decisión es < a 0,05 de tal manera rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo cual existe una relación positiva entre 

la variable proceso de formalización minera y la dimensión calidad de vida. Lo 

cual quiere decir que el proceso de formalización genera mejoras en la calidad 

de vida de los trabajadores, puesto que se enfoca en poder darles comodidad, 

seguridad y beneficios sustanciales, donde permitan que el trabajador se 

encuentre motivado y comprometido en relación a las actividades que 

desempeña dentro del sector.  Siendo este el caso, para reforzar el autor donde 

Lírio et al. (2018) mencionaron que es un término común, el cual involucra los 

sentimientos de los trabajadores dentro del trabajo, tales como seguridad, 

beneficios, condiciones de trabajo, compensaciones económicas y las relaciones 

tanto organizacionales como interpersonales enfocado en los trabajadores. De 

tal forma que define así que la gestión de la calidad de vida en el ámbito laboral 

es un sistema a través del cual se busca potenciar la creatividad de los 

colaboradores relacionado a su área de trabajo, teniendo presente que la 

sistematización de la misma se centra en el trabajo en equipo entre la empresa 

y sus colaboradores como la aplicación de prácticas idóneas de gestión que 

posibilitan reducir conflictos e incrementar el compromiso de los colaboradores 

para con la empresa. Para reforzar, el autor  Jaramillo (2020) enfatiza que la 

calidad de vida laboral incrementa la productividad y mejora el bienestar de los 

colaboradores, produciendo condiciones laborales equitativas dentro del entorno 

competitivo de la empresa. De la misma manera los autores Butscher et al. 

(2020) y  Babayan et al. (2019) comparten que la calidad de vida en este gran 

sector como es la minería se basa en poder cumplir y velar por la salud de los 

mineros y comuneros que se ven expuestos a los cambios climáticos, 

intoxicaciones y degradación de zonas de extracción. Es decir, los resultados en 

la investigación se relacionan con lo señalado por los autores de forma tal que 
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se puede observar que la calidad de vida es indispensable para el desempeño 

adecuado en la realización de actividades mineras.  

En lo que concierne a los resultados de la prueba de hipótesis especifica 

número dos, es decir, entre la variable proceso de formalización minera y 

compromiso con la comunidad, se visualiza en la tabla N°10, que el coeficiente 

de correlación corresponde a ,802 y de acuerdo a la tabla de correlación 

establecida en el anexo N° 10 se considera una correlación positiva muy fuerte, 

por otra parte, la significancia bilateral es de 0.000 y conforme a la regla de 

decisión es < a 0,05 de tal manera rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Por lo cual existe una relación positiva entre la variable proceso 

de formalización minera y la dimensión compromiso con la comunidad y el 

desarrollo. Esto quiere decir, que, al generarse una relación positiva, el proceso 

de formalización minera se ve involucrado significativamente con el compromiso 

que se genera con la comunidad debido a que se busca el poder generar lazos 

en los que se beneficie tanto las empresas como los habitantes, llevando a cabo 

buenas prácticas comerciales, donde se promueva y reconozca a la comunidad 

por su cultura y se pueda llevar a cabo una participación activa, con el fin de 

lograr un desarrollo sostenible. Para ello, el autor Cahyarani (2022)  indica que 

el compromiso se genera a través de las prácticas comerciales de la empresa y 

las contribuciones de los recursos obtenidos por la empresa. Además, resalta 

que este compromiso se debe realizar mediante programas de empoderamiento 

comunitario, es decir, aplicando un diseño que mejora el nivel de vida y 

participación activa de la comunidad. También Lessard et al. (2023) determinaron 

que para fortalecer la capacidad de las comunidades y el convenio de las 

empresas para con las mismas, deben aprovechar las necesidades y activos 

locales que se identifiquen dentro de la misma logrando así la contribución con 

el desarrollo del entorno donde se realizan las actividades. En base a ello, se 

verifica que el compromiso con la comunidad y el desarrollo va de la mano con 

el proceso de formolización minera ya que busca la viabilidad de mostrar un 

compromiso, responsable como ético para un bien común que permita el 

crecimiento del país.  

Finalmente de los resultados de la prueba de hipótesis número tres, que 

consta de la relación entre el proceso de formalización minera y el cuidado del 

medio ambiente, se puede observar que en la tabla N°11, el coeficiente de 
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correlación es de ,509 y de acuerdo a la tabla de correlación establecida en el 

anexo N°10 se considera una correlación positiva media, por otra parte, la 

significancia bilateral es de 0.004 y conforme a la regla de decisión es < a 0,05 

de tal manera rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo 

cual existe una relación positiva entre la variable proceso de formalización 

minera y la dimensión cuidado del medio ambiente.  Entonces, se determina que 

mientras la actividad minera se realice de manera responsable y en vías de 

formalidad, habrá una menor afectación con relación al medio ambiente, 

además, el invertir en enfoques socialmente responsables y tener un 

planeamiento y desarrollo minero adecuado, otorgará mejores beneficios. En 

concordancia se toma en cuenta lo señalado por el autor George (2021) quien 

menciona que la RSE debe tener un enfoque integral en la gestión empresarial 

para el crecimiento de un desarrollo sostenible que impacte los tres principales 

entornos como económico, social y medioambiental. Siendo así que define que 

la RSE y el cuidado del medio ambiente dirigen el incremento sustentable de 

manera natural. Por otra parte, Cota-Montes et al. (2022), señalan que para el 

cuidado y preservación del medio ambiente es necesario establecer políticas 

como también realizar actividades que se lleven a cabo de manera sustentable 

y responsable, de tal manera que pueda prevenir riesgos y así disminuir los 

impactos ambientales en relación al mal uso de los recursos naturales. 

semejante a ello,  Zurita Mézquita et al., (2020) señalaron que los gobiernos 

deben aplicar principios de sostenibilidad ecológica para que a través de ello den 

un ejemplo de responsabilidad social no solo a organizaciones sino también la 

concientización hacia la población, donde exista una conducta amigable con el 

medio ambiente y no se vean afectados los recursos naturales. Lo que quiere 

decir que los resultados obtenidos se vinculan positivamente con los autores 

señalados puesto que las afectaciones de la actividad minera deben ser 

realizadas bajo el marco de la legalidad y responsabilidad para que de tal manera 

se pueda contribuir con el cuidado del medio ambiente.  
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VI. CONCLUSIONES 

Acorde a lo obtenido se expone a continuación las conclusiones: 

Primero: Respecto a los resultados del análisis descriptivo enfocado a la variable     

responsabilidad social empresarial se puede visualizar que el 86.7 % 

se encuentra de acuerdo y a su vez el 13.3% se encuentra totalmente 

de acuerdo. Tal es el caso que al analizar inferencialmente existe una 

relación entre las variables responsabilidad social empresarial y 

proceso de formalización se observa que el coeficiente de correlación 

es de ,523 siendo esta una correlación positiva considerable, por otra 

parte, el Sig. = 0.003 < a 0,05 de tal forma que se acepta y respalda la 

hipótesis planteada. Por lo que se concluye que aún existe una gran 

cantidad de trabajadores informales dentro del sector minero, los 

cuales no han logrado concientizarse respecto a las actividades 

extractivas de minerales que realizan.  

Segundo: En lo que respecta al segundo objetivo, se obtuvo un coeficiente de 

correlación de ,447 entendiéndose que es una correlación positiva 

media, por otra parte, el Sig = 0.013 < a 0,05 lo que refiere a rechazar 

la hipótesis nula y se aceptar la hipótesis planteada en la investigación.  

Asimismo, se sabe que hay trabajadores que aún se encuentran fuera 

del marco de la formalidad, y ello debido a que no se vela por brindar 

una buena calidad de vida de los mismos, notándose la falta de 

incentivos para que se sientan cómodos y comprometidos.  

Tercero: Para el tercer objetivo el coeficiente de correlación obtenido fue de ,802 

considerándose una correlación positiva muy fuerte. Por otra parte, se 

obtuvo un Sig= 0.000 < a 0,05 rechazándose la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis alterna. Acorde a ello se puede notar que existe 

una ausencia de vínculos entre las empresas mineras y los habitantes 

aledaños, es por ello que se puede ver en la investigación que el 

proceso de formalización minera se involucra significativamente con el 

compromiso que se genera con la comunidad, debido a que se busca 

el poder crear estos vínculos donde se beneficien ambas partes con las 

buenas prácticas comerciales.  
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Cuarto: En cuanto al cuarto objetivo se determinó que el coeficiente de 

correlación es de ,509 considerándose una correlación positiva media, 

por otra parte, la significancia bilateral es de 0.004 es decir, < a 0,05 de 

tal manera se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 

Al respecto se señala que existe una gran contaminación de aguas, 

suelo y aire al momento de realizar actividades de exploración, 

explotación de minerales ocasionando un impacto ambiental negativo 

que perjudica directamente a la salud no solo de trabajadores sino de 

los habitantes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Acorde a las conclusiones planteadas señalamos las siguientes 

recomendaciones:  

Primero: Establecer políticas de responsabilidad social empresarial, tal como la 

inversión responsable y sostenibilidad, trabajando de forma trasparente 

y ética. Asimismo, delimitar objetivos que permitan crear y llevar a cabo 

el desarrollo positivo de la actividad minera y así concluir de manera 

regular y legal con el proceso de formalización del sector.  

Segundo: Planificar una jornada laboral flexible, es decir, establecer un horario 

de refrigerio determinado, hora de descanso, así como también 

pequeñas pausas activas, donde el trabajador pueda rendir de manera 

eficiente y a su vez goce de medios que faciliten su desenvolvimiento 

en el área, al ser un campo alejado de la ciudad.  

Tercero: Realizar un plan de participación ciudadana bimestral, en el cual se 

plantee dialogar acerca de las áreas de influencia social, así como el 

impacto que tendrá el proyecto minero en el transcurso de su ejecución, 

y así conocer las percepciones de los pobladores respecto a las 

actividades de exploración y explotación de minerales. 

Cuarto: Realizar los estudios de gestión ambiental correspondientes tales como 

el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la 

Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal 

- IGAFOM tanto en su aspecto correctivo como preventivo del área 

donde se llevará a cabo el proyecto minero, gestionar el Certificado de 

inexistencia de restos arqueológicos – CIRA en el caso que 

corresponda y a su vez presentar la respectiva Declaración de Impacto 

Ambiental – DIA, con el fin de poder mitigar los impactos negativos al 

medio ambiente y así también verse beneficiados con el término del 

proceso de formalización minera.  
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ANEXOS  

ANEXO 1. Matriz de operacionalización de la variable Responsabilidad Social Empresarial 

 

 



 

ANEXO 1. Matriz de operacionalización de la variable Proceso de formalización 



 

ANEXO 3. Cuadro de correlación basado en Hernández Sampieri & Fernández 

Collado 

 

 

 

RANGO RELACION 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a 0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a 0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 



 
 

ANEXO 4. BASE DE DATOS SPSS 

 



ANEXO 5. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR EXPERTOS 



 
 

 

 

 





 
 

 

 





 
 

 

Anexo 6.  

 







 
 

 

 

 





 
 

 

 







 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

ANEXO 6. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

EN EL SECTOR MINERO 

Estimado participante, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información 

respecto a la responsabilidad social empresarial en el sector minero. Asimismo, cabe 

indicar que los datos proporcionados se manejarán de manera anónima por ello, se espera 

que su respuesta sea con total veracidad y responsabilidad. Gracias por su respuesta. 

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA 

1. Género  

Masculino (  )       Femenino (  ) 

2. Edad 

20- 30 (  )   31- 40 (  )   41- 50 (  )  51 a más (  ) 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales según 

su opinión debe marcar con una x los casilleros según la escala de criterio. 

ESCALA VALORATIVA 

CATEGORÍA CÓDIGO 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VARIABLE 1: Responsabilidad Social Empresarial Escala de Medición 

DIMENSIÓN 1: Calidad de Vida 1 2 3 4 5 

1 El uso adecuado de indumentarias como overol, 

casco, guantes y botas; son indispensables para el 

desarrollo de actividades mineras. 

     

2 El ambiente de trabajo, equipos y maquinarias se 

encuentran en óptimas condiciones y cumple con 

todos los requisitos necesarios para el desempeño 

de actividades.  

     

3 Existe un horario y jornada de trabajo adecuado 

que se adapta a las exigencias laborales.  

     

4 La remuneración percibida por el desarrollo de 

actividades compensa y alcanza mis expectativas.  

     

DIMENSIÓN 2: Compromiso con la comunidad y el desarrollo 

5 Existe un enfoque inclusivo que promueve 

practicas responsables en el sector. 

     

6 Establecer prácticas y políticas socioambientales 

aseguran cadenas de suministro sostenibles y 

éticas.  

     

7 Establecer una buena relación con la comunidad 

permite tener una responsabilidad compartida 

para promover el bienestar en el desarrollo de 

actividades.  

     

8 Realizar programas de desarrollo de habilidades 

donde se promueva y reconozca a la comunidad 

por su cultura genera vínculos favorables. 

     

DIMENSIÓN 3: Cuidado del Medio Ambiente 



 
 

9 Invertir en enfoques socialmente responsables 

permite obtener beneficios y velar por el cuidado 

del medio ambiente.  

     

10 Tener un planeamiento y desarrollo minero 

adecuado permite mitigar la contaminación 

ambiental. 

     

1

11 

Crear vínculos con la población permite el 

compromiso de protección de los recursos 

naturales y cumplimiento sobre políticas 

económicas y de desarrollo sostenible. 

     

12 Cumplir con la presentación de los instrumentos 

de Gestión Ambiental de Formalización Minera -

IGAFOM, es de suma importancia.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO DE PROCESO DE FORMALIZACIóN DEL SECTOR 

MINERO 

Estimado participante, el presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información 

sobre el proceso de formalización del sector minero. Asimismo, cabe indicar que los datos 

proporcionados se manejarán de manera anónima por ello, se espera que su respuesta sea 

con total veracidad y responsabilidad. Gracias por su respuesta. 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales según su 

opinión debe marcar con una x los casilleros según la escala de criterio. 

ESCALA VALORATIVA 

CATEGORÍA CÓDIGO 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni desacuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 



VARIABLE 2: Proceso de Formalización Escala de Medición 

DIMENSIÓN 1: Contaminación ambiental 1 2 3 4 5 

1 La extracción inapropiada de minerales 

impacta fuertemente en el medio ambiente. 

2 El uso de sustancias toxicas para el 

desarrollo de actividades perjudica la salud 

de trabajadores y comunidades aledañas. 

3 Uno de los más grandes problemas 

ambientales es la contaminación de suelos y 

agua.  

DIMENSIÓN 2: Requisitos para la Formalización 

4 Los costos para la realización de 

instrumentos de gestión ambiental son 

elevados. 

5 Fortalecer la accesibilidad y transparencia 

para los instrumentos ambientales permite 

la celeridad del proceso de formalización. 

6 Ante la falta de financiamiento formal los 

mineros optan por trabajar de manera 

informal.  

7 Las altas tasas de interés por parte de los 

bancos limitan a los mineros a acceder a las 

vías de formalización.  

DIMENSIÓN 3: Minería Informal e ilegal 

8

9 

Obtener la autorización o acreditación de 

propiedad para el uso de terrenos 

superficiales presenta limitaciones. 



 
 

9 Los procedimientos administrativos para la 

acreditación de titularidad de la concesión 

minera son extensos. 

     

10 Se presenta limitaciones para integrarse al 

Registro Integral de Formalización Minera 

- REINFO 

     

11 Obtener las autorizaciones respectivas por 

parte de la autoridad minera, facilita el 

proceso de formalización. 

     

12 Respetar las Áreas restringidas señaladas 

por la autoridad competente permiten el 

buen desarrollo de la actividad minera. 

     

13 Realizar la correcta evaluación del área a 

trabajar permite continuar de manera 

satisfactoria el procedimiento ordinario 

minero.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7. FICHA DE REVISIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

DEL COMITÉ DE ÉTICA 




