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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Factores que inciden en el conflicto socio-

ambiental entre la empresa minera Aruntani S.A.C. y la comunidad campesina de Chivay 

- Vilavila, 2018”, se propone explicar cuáles son los factores sociales, económicos y 

ambientales que están relacionados con el conflicto socio-ambiental entre la empresa 

minera Aruntani S.A.C. y la comunidad campesina de Chivay. La metodología asumida 

es de carácter cuantitativo, de tipo descriptivo explicativo, el nivel de análisis es micro, 

el periodo de investigación es transversal, las unidades de análisis son la comunidad 

campesina de Chivay, la unidad de observación propuesta son los jefes de familia 

involucrados en el conflicto socio ambiental, en la comunidad campesina de Chivay 168 

empadronados, la muestra probabilística obtenida es de 51 ciudadanos jefes de familia. 

La técnica a utilizarse es la encuesta, su instrumento el cuestionario, para el 

procesamiento de datos el software especializado SPSS. Los factores sociales, 

económicos y ambientales inciden el conflicto social, deficiente diálogo entre empresa y 

comunidad, no existe diálogo horizontal, el incumplimiento de compromisos no asumidos 

de parte de la empresa generan conflictos sociales, la contaminación ambiental genera 

pérdidas económicas que afectan a las familias en vista de que la principal actividad 

económica es la crianza de camélidos sudamericanos.  La investigación permite ampliar 

nuestros conocimientos, mejorar las relaciones entre grupo de interés empresa y 

comunidad, además permitirá brindar mayor atención a las comunidades alto andinas y 

la relación con las empresas mineras y los conflictos de carácter socio ambiental. 

Palabras Clave: Conflicto socio-ambiental, factor social, factor ambiental, comunidad, 

empresa. 
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ABSTRACT 

This research work entitled “Factors that affect the socio-environmental conflict between 

the mining company Aruntani S.A.C. and the peasant community of Chivay - Vilavila, 

2018 ”, it is proposed to explain what are the social, economic and environmental factors 

that are related to the socio-environmental conflict between the mining company Aruntani 

S.A.C. and the peasant community of Chivay. The methodology assumed is quantitative, 

descriptive and explanatory, the level of analysis is micro, the research period is 

transversal, the units of analysis are the peasant community of Chivay, the unit of 

observation proposed are the heads of families involved in The socio-environmental 

conflict, in the peasant community of Chivay 168 registered, the probabilistic sample 

obtained is 51 citizens heads of family. The technique to be used is the survey, its 

instrument the questionnaire, for data processing the specialized software SPSS. Social, 

economic and environmental factors influence social conflict, deficient dialogue between 

the company and the community, there is no horizontal dialogue, non-compliance with 

commitments not assumed on the part of the company generate social conflicts, 

environmental pollution generates economic losses that affect families in view of the fact 

that the main economic activity is the raising of South American camelids. The research 

allows us to broaden our knowledge, improve relations between the company and 

community interest group, and will also allow us to provide greater attention to the high 

Andean communities and the relationship with mining companies and socio-

environmental conflicts. 

Key Words: Socio-environmental conflict, social factor, environmental factor, 

community, company. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los diferentes estudios sobre conflicto minero se muestran la necesidad de realizar planes 

o estrategias que permitan mantener las relaciones de convivencia entre grupos de interés 

empresa, comunidades campesinas y estado (actores sociales) además de garantizar el 

respeto y cumplimiento de compromisos asumidos con la población, siendo esta una de 

las principales razones por las que se empieza a originar los conflictos sociales que 

muchas veces se desencadenan en hechos de violencia con costos sociales y precisamente 

las últimas investigaciones consideran el tema de la responsabilidad social y 

cumplimiento de acuerdos asumidos como una herramienta de mitigación en el 

surgimiento de conflictos sociales. 

El presente trabajo de investigación titulado “Factores que inciden en el conflicto socio-

ambiental entre la empresa minera Aruntani S.A.C. y la comunidad campesina de Chivay 

- Vilavila, 2018”, aborda factores que influyen conflictos socio ambientales entre grupos 

de interés empresa minera y comunidad. El conflicto social adquiere importancia y 

visibilidad en el Perú en la medida de un aumento significativo los últimos 10 años, 

incluso se desencadenan actos de violencia y costo social tal es el caso del Bagua junio 

del 2009 ( baguaso ), el caso del proyecto minero conga 2012 en Cajamarca. La 

Defensoría del Pueblo reporta mensualmente conflictos sociales. 

Desde el enfoque sociológico se analiza hechos sociales, patologías sociales; los 

conflictos sociales no son ajenas para el análisis de los grupos de interés que intervienen 

en el conflicto. Es por estas razones motiva realizar investigación, responder como 

influyen los factores económicos, sociales, ambientales en los conflictos sociales entre 

actores empresa y comunidad. Por tanto, explicar e identificar ¿qué factores inciden en el 
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conflicto socio-ambiental entre la minera ARUNTANI S.A.C y los pobladores de la 

comunidad campesina de Chivay – Vilavila, 2018?. 

La investigación contiene cinco capítulos. En el I capitulo se plantea el problema de la 

investigación, justificación, antecedentes de la investigación, formulación del problema, 

objetivos de la investigación.  

En el II capitulo se presenta revisión de literatura, la que contiene el marco teórico, en el 

cual se sustenta las bases teóricas del presente estudio que factores inciden en el conflicto 

socio ambiental entre la empresa minera y la comunidad. Además se define el marco 

conceptual, que contiene términos fundamentales del estudio, finalmente contiene las 

posibles respuestas a las ´preguntas formuladas para esta investigación las hipótesis de 

estudio. 

 En el III capitulo contiene materiales y métodos, que presenta la metodología de la 

investigación, tipo y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, procesamiento de recolección de datos, finalmente 

análisis de datos.  

El IV capitulo se presenta los resultados y discusión de resultados, la que se organizó de 

la forma siguiente sección I datos generales, contiene los datos y características 

sociodemográficos de los encuestados. Sección II dimensión social, se analiza la variable 

social y como esta incide en el conflicto socio ambiental. Sección III dimensión 

económico, se analiza la variable económica la relación de beneficios económicos y como 

incide en el conflicto socio ambiental. Sección IV dimensión ambiental, se analiza la 

variable ambiental en relación a los recursos naturales y como estas inciden en el conflicto 

socio ambiental. Finalmente se presenta las conclusiones, las recomendaciones y 

referencias bibliográficas. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Los conflictos alrededor de la minería reflejan reclamos históricos por parte de 

comunidades rurales en diferentes países del mundo que siempre se han sentido excluidas 

de los beneficios derivados de las riquezas naturales del país. A partir de los años noventa, 

diversos gobiernos latinoamericanos con una amplia riqueza en recursos naturales 

comenzaron a revisar y a adaptar sus legislaciones mineras con el fin de atraer inversiones 

extranjeras hacia la gran minería (Cardenas, 2011). 

Ministerio de Energía y Minas (Minem), informó que las inversiones mineras se 

aceleraron y durante el mes de abril del 2018, sumaron 363 millones de dólares, monto 

superior en 53.2% respecto al mismo (Minem, 2018).  El sistema actual de concesiones 

mineras en el Perú el cual por su carácter automático y carente de consulta genera 

condiciones para la germinación de conflictos con las actividades extractivas. 

Los conflictos socio ambientales en el Perú es uno de los problemas que afecta al estado 

peruano, según la Defensoría del Pueblo (2021) Hasta el mes de enero del año 2021 se 

registra 196 conflictos sociales de las cuales, 145 activos, 51, latentes; de 196 conflictos,  

128 conflictos socio ambientales activos y latentes registrados, que equivale a un 65.3%, 

Asuntos de gobierno nacional 13 equivalen 6.6%, gobierno regional 10 equivalen 5.1%, 

gobierno local 9 que equivalen 4.6%; de los 128 conflictos socio ambientales activos y 

latentes registrados durante mes de enero 2021, el 64.8% (83 casos) corresponde a 

conflictos relacionados a la actividad minera, le siguen los conflictos por actividades 

hidrocarburos con 18.0% (23 casos), conflictos por residuos y saneamiento 6.3% (8 

casos), otros 5.5% (7), conflictos de energía 3.1% (4 casos), conflictos por agroindustrial 

1.6% (2 casos), conflictos por forestales 0.8% (1 casos). En cuando a ubicación Loreto 

(23) 11.7%, Cusco (22) 11.2%, Áncash (17) 8.7%, Puno (15) 7.7%, Apurímac (13) 6.6%. 

(Defensoría del Pueblo, 2021). 
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Por otro lado, Cooperacción (2019) en referencia a la geografía del conflicto, sigue siendo 

Ancash la región que concentra regularmente el mayor número de conflictos, seguida por 

regiones como Cusco, Loreto, Puno y Apurímac, entre otros, al organizar la información 

por macro regiones, se aprecia la preponderancia de los conflictos en la macro sur (42%) 

explicado por los sucesos en torno al corredor minero, seguido de la macro norte (38%) 

y centro (20%). 

La unidad minera ARASI, de la empresa Aruntani S.A.C., se ubica en el distrito de Ocu- 

viri (Lampa); sin embargo, hidrográficamente se encuentra en la cuenca del río 

Llallimayo. ARASI cuenta con 2 plantas de tratamiento de aguas ácidas que se generan 

en los componentes mineros, OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental) identificó la existencia de metales pesados en varios puntos de monitoreo de 

agua, sedimentos y suelos que exceden la normativa ambiental (Colegio de sociologos 

del Perú, 2020). 

La problemática continua siendo latente pese a la intervención de organismos 

internacionales y nacionales como el OEFA y  ANA (Autoridad Nacional del Agua) en 

los primeros estudios realizados por ambos organismos a fin de conocer el grado de 

contaminación a las principales fuentes hídricas del distrito de Ocuviri fueron 

cuestionados por los pobladores debido a que se afirmaba que la contaminación de los 

recursos hídricos de debían a causa de fenómenos naturales, lo que conllevo a una 

situación de tensa calma entre la población y la empresa minera quienes rechazaban 

dichos resultados, por considerarlos estar fuera de la realidad.  

Finalmente, en los últimos años se logró la instalación de las Mesas de diálogo y trabajo, 

una de ellas denominada “Mesa de Trabajo Para el Desarrollo de los distritos de Ocuviri 

y VilaVila” abordaron ejes temáticos sobre temas medio ambientales, inversión y 
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desarrollo local y responsabilidad social, así como también realizar estudios 

complementarios por parte de la autoridad ambiental para determinar la responsabilidad 

en torno a los impactos ambientales.  

1.2.JUSTIFICACIÓN  

La actividad minera en el Perú tiene un papel importante en la economía peruana 

porque genera valor agregado y aporta 10% al producto bruto interno (PBI), mayores 

divisas e ingresos fiscales por impuestos, la creación de empleos directos e indirectos, y 

la mejora del crecimiento potencial de la actividad económica (El Peruano, 2018). 

Según, Reporte de Análisis Económico Sectorial Minería a diciembre 2019 de 

Osinergmin indica: La minería es una de las actividades económicas más importantes en 

el Perú, representa el 9% del PBI y su comportamiento es una pieza clave para el ritmo 

de la economía. El potencial minero en el Perú se centra, principalmente, en cobre, zinc, 

plomo, oro y plata, (Osinergmin, 2019). 

Actualmente, la región de Puno viene siendo considerada como una de las regiones más 

conflictivas a nivel nacional (cuadro N° 01) en relación a estos resultados, es necesario 

identificar los factores que inciden al surgimiento de los conflictos sociales, donde la 

incidencia es mayor en temas medioambientales y actividades mineras. 
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Tabla 1. Conflictos sociales según región, por estado, diciembre 2020 

Región Total % Activo Latente 

TOTAL 196 100.0% 145 51 

Loreto  23 11.7% 21 2 

Cusco  22 11.2% 15 7 

Áncash  17 8.7% 12 5 

Puno  15 7.7% 11 4 

Apurímac  13 6.6% 10 3 

Piura  11 5.6% 6 5 

Cajamarca  10 5.1% 6 4 

Pasco  8 4.1% 7 1 

Ayacucho  8 4.1% 7 1 

Junín  7 3.6% 7 0 

Huancavelica  6 3.1% 5 1 

Moquegua  6 3.1% 4 2 

Amazonas  5 2.6% 4 1 

San Martín  5 2.6% 4 1 

Lambayeque  5 2.6% 3 2 

Nacional  5 2.6% 3 2 

Lima 

Provincias  

5 2.6% 2 3 

La Libertad  5 2.6% 2 3 

Arequipa  4 2.0% 4 0 

Multirregional  4 2.0% 3 1 

Lima 

Metropolitana  

3 1.5% 3 0 

Huánuco  3 1.5% 3 0 

Ucayali  2 1.0% 1 1 

Tacna  1 0.5% 1 0 

Ica  1 0.5% 1 0 

Tumbes  1 0.5% 0 1 

Madre de Dios  1 0.5% 0 1 

Callao  0 0.0% 0 0 

 
Fuente: Reporte de conflictos sociales Nº 203 elaborado por la Defensoría del Pueblo  

 

Cardenas (2011), manifiesta: “El Estado peruano es el principal responsable del aumento 

de la conflictividad social que vive el país, al ser incapaz de proponer políticas de 

ordenamiento territorial a nivel nacional”(p,138). Luego de los tensos momentos vividos 

días atrás por protesta contra la mina Aruntani, los pobladores de Ocuviri y Vilavila 

retornaron a sus comunidades y, por su lado, los efectivos policiales enviados a la zona 

se replegaron; por otro lado los pobladores que están en huelga piden el inmediato cierre 

de la empresa minera Aruntani SAC,y que la compañía se haga cargo de los pasivos 

ambientales que han dejado en toda esta zona (Correo, 2018). 
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  Los recursos naturales extractivas cercanas a la comunidad de chivay en el distrito 

de Vilavila, se ha instaurado desde los años del 2004 con la llegada de inversionistas 

mineros de la empresa minera de ARASI S.A.C. desde entonces hasta la fecha se inicia 

problemas de carácter social, económico, ambiental, hoy en día opera con el nombre de 

Aruntani S.A.C.. El problema ambiental es mayor en estos últimos años puesto que la 

minera ha sido el actor contaminante más importante en los lugares a estudiar donde los 

recursos hídricos, recursos de flora y fauna se encuentran contaminados con metales 

pesados, teniendo causas e implicancias en los pobladores de toda la provincia de Lampa. 

La problemática es generada, por los constantes indicios de contaminación tanto en el 

aire, así como del agua, suelo, de las cuales los pobladores indican que genera la muerte 

de sus animales, particularmente de los camélidos sudamericanos y otras especies. 

  De acuerdo al, Colegio de sociologos del Perú (2020) en mayo de 2018, OEFA 

ordenó 40 medidas para controlar y evitar impactos negativos al ambiente y remediar las 

zonas afectadas; entre ellas: El cierre final del botadero, tajo Jessica remediación de zonas 

aledañas, no realizar actividad de explotación y beneficio durante la ejecución del cierre 

del tajo, El Pad de lixiviación debe seguir operando para eliminar todo el cianuro existente 

en el material depositado en el pad antes de que se ordene el proceso de cierre final de 

mina. 

Los conflictos socio ambientales se generan con mayor relevancia en los años 

2014 y 2018, donde afecta las relaciones entre grupo de interés empresa y comunidad, se 

refleja en temas ambientales, económicos, sociales, como el aporte voluntario y la 

contratación de mano de obra local, la empresa minera refiere que cumple con 

responsabilidad social tales como el cuidado del medio ambiente y demás, el problema 

continua siendo latente pese a la intervención de organismos internacionales y nacionales 

como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad 
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Nacional del Agua (ANA), en su momento los estudios realizados para conocer el grado 

de contaminación de cuencas por estas instituciones, sin embargo fueron cuestionados 

por los pobladores lo que conllevó a una situación de tensa calma entre población, 

empresa y hasta el mismo Estado. 

La gestión del conflicto en la cuenca Llallimayo y zonas adyacentes por parte del 

ejecutivo no está resultando positivamente esto debido a que, en las diferentes mesas de 

trabajo realizadas, envían a funcionarios que no tienen poder de decisión para solucionar 

las demandas que realizan los actores sociales (Colegio de sociologos del Perú, 2020). 

En los últimos años se logró la instalación de las Mesa de diálogo y trabajo, denominada 

“Mesa de Trabajo Para el Desarrollo de los distritos de Ocuviri  y Vilavila” se aborda 

sobre temas medio ambientales, inversión y desarrollo local y responsabilidad social. Es 

necesario mitigar los conflictos sociales a través de un sistema de alerta y respuesta 

temprana, para evitar que se generen costos sociales, económicas, ambientales. Además 

de contribuir al desarrollo de las herramientas de gestión de los conflictos sociales como; 

tipología de conflicto, ficha de registro de casos, protocolo de intervención, informe de 

alerta temprana, mapeo de actores y Programa de Responsabilidad Social Empresarial 

(PRSE). 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Pregunta general 

¿Cuáles son los factores que inciden en el conflicto socio-ambiental entre la 

empresa minera Aruntani S.A.C. y la comunidad campesina de Chivay - Vilavila, 2018?  

1.3.2. Preguntas especificas 

- ¿Qué factores sociales inciden en el conflicto socio-ambiental entre la minera 

Aruntani SAC y los pobladores de la comunidad campesina de Chivay - Vilavila? 
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- ¿Qué factores económicos inciden en el conflicto socio-ambiental entre la minera 

Aruntani SAC y los pobladores de la comunidad campesina de Chivay - Vilavila? 

 

- ¿Qué factores ambientales inciden en el conflicto socio-ambiental entre la minera 

Aruntani SAC y los pobladores de la comunidad campesina de Chivay - Vilavila?  

 

1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo General 

Explicar los factores que inciden en el conflicto socio-ambiental entre la minera Aruntani 

S.A.C y los pobladores de la comunidad campesina de Chivay - Vilavila, 2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

- Identificar los factores sociales que influyen en el conflicto socio-ambiental entre 

la minera Aruntani S.A.C y los pobladores de la comunidad campesina de Chivay 

- Vilavila. 

 

- Determinar los factores económicos que inciden en el conflicto socio-ambiental 

entre la minera Aruntani S.A.C y los pobladores de la comunidad campesina de 

Chivay - Vilavila. 

 

- Identificar los factores ambientales que influyen en el conflicto socio-ambiental 

entre la minera Aruntani S.A.C y los pobladores de la comunidad campesina de 

Chivay - Vilavila. 

1.5.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.5.1. Hipótesis General 

Los factores sociales, económicos, ambientales influyen de forma directa en el conflicto 

socio ambiental entre la minera Aruntani S.A.C y los pobladores de la comunidad 

campesina de Chivay - Vilavila, 2018. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

 

- Los factores sociales de organización de parceleros y/o comuneros, el liderazgo, 

la responsabilidad social, el deficiente dialogo entre actores involucrados están 

asociados en el conflicto socio-ambiental entre la minera Aruntani S.A.C y los 

pobladores de la comunidad campesina de Chivay – Vilavila. 

 

- Los factores económicos de nivel en ingresos económicos, la ocupación de los 

pobladores, el convenio marco, incumplimiento de compromisos asumidos por la 

empresa minera influyen directamente en el conflicto socio-ambiental entre la 

minera Aruntani S.A.C y los pobladores de la comunidad campesina de Chivay – 

Vilavila. 

 

- Los factores ambientales de la contaminación ambiental, la contaminación de ríos, 

la contaminación de aire, la responsabilidad ambiental, las normas legales, están 

asociados en el conflicto socio-ambiental entre la minera Aruntani S.A.C y los 

pobladores de la comunidad campesina de Chivay – Vilavila. 
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CAPITULO II 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación al tema sobre conflicto socio ambiental, se han realizado una serie de 

investigaciones, tesis, artículo científico, realizadas en el ámbito internacional, así como 

también se considera investigaciones a nivel nacional y local. 

2.1.1. Estudios en el ámbito internacional  

Ruscheinsky ( 2007) en su investigación de art. Científico denominado 

“Conflictos Socio Ambientales, Crisis del Agua y Estrategias de Políticas Públicas” que 

tiene por propósito es el reconocimiento de conflictos ambientales, de actores sociales, 

de procesos de cambio y del debate en torno de políticas públicas, indica que; lo que está 

en juego en el conflicto que envuelve el recurso hídrico como un líquido finito y necesario 

para los seres vivos, o la moneda del futuro, va más allá del futuro político, económico, 

cultural de una nación o del desarrollo regional. En esta investigación nos grafica la 

importancia del recurso hídrico, que la región de Sudamérica es una región con recursos 

naturales, pero ello genera el problema del conflicto socio-ambiental ya que empresas 

transnacionales invierten para la exploración y explotación. 

Tapia (2010) en su investigación de art. Cientifico titulado  “Conflictos socio 

ambientales generados por la minería en Cantumarca” indica que; los factores que han 

incidido para que los conflictos socio ambientales de Cantumarca no hayan sido resueltos, 

son los siguientes: A nivel de la población afectada, éstos han manifestado un 

comportamiento pasivo debido a varios factores entre ellos está la actitud indiferente de 

las bases que no son propositivas y siempre esperan que las decisiones sean tomadas por 
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las autoridades originarias cuya organización es deficiente. Los actores involucrados no 

han sido capases de plantear visos de solución, la deficiente información de los 

negociadores en diálogos, deficiente coordinación, claro está que es necesario conocer las 

realidades de los ayllus originarios.  

Insuasty Rodriguez, Grisales, & Gutierrez León (2013) en su investigación de art. 

Científico  denominada “Conflictos Asociados a la Gran Minería En Antioquia” cuyo 

propósito es identificar los enlaces de las dinámicas que se cruzan entre el modelo 

económico de corte extractivista y los conflictos asociados en las regiones de Colombia, 

basado en el análisis de bibliografía especializada, rastreo de prensa local, regional y 

local, sistematización de encuentros regionales y local, análisis de los datos estadísticos, 

concluye: Es sencillo predecir que en un futuro en los años subsiguientes se intensificaran 

los conflictos sociales derivados de la explotación minera y de hidrocarburos (explotación 

de recursos naturales locomotora minera) en Colombia. En la región Latinoamérica en 

especial Colombia los focos de conflictividad es latente sobre los recursos mineros, los 

investigadores indican que es necesario identificar políticas públicas para mitigar los 

conflictos años venideros.  

La Rotta & Torres (2017) su investigación de art. científico  denominada 

“Explotación minera y sus impactos ambientales y en salud. El caso de Potosí en Bogotá” 

cuyo propósito es describir el vínculo entre la explotación minera y sus impactos dentro 

de los campos del medio ambiente y la salud, es de carácter descriptivo cualitativo y sus 

fuentes provienen de revisión literaria, observación y percepciones por parte de los 

lugareños, concluye: El modelo de desarrollo actual global impone una serie de patrones 

que ponen en riesgo la especie humana. La destrucción de incontables regiones del 

planeta en procesos de producción intensivos, generando conflictos socioambientales que 
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ponen en evidencia relación del ambiente con las dinámicas socio-culturales y, en 

particular, con la salud. 

Viana (2018) en su investigación de art. cientifico  denominada “Minería en 

América Latina y el Caribe , un enfoque socioambiental” cuyo propósito es analizar la 

incidencia de la minería en la economía de los países de América Latina y el Caribe, el 

método de trabajo consistió en una revisión y análisis de la información, concluye: Es 

evidente que el desarrollo de las actividades mineras incide en la economía local, en los 

usos del suelo, afecta al ambiente y a la sociedad en general, razón, por la cual, el 

ordenamiento territorial es el instrumento que posibilita, a través de la concertación entre 

gobierno, empresas y sociedad, armonizar los intereses entre las partes. 

Valencia (2019) en su investigación de artículo científico titulado “Conflictos 

socio ambientales, derechos humanos y movimiento indígena en el Istmo de 

Tehuantepec”, a partir de dos estudios de caso, Carlos Federico Lucio López analiza y 

reflexiona sobre: Las tensiones que han acarreado los malogrados intentos por el 

reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho y con derecho a la 

autodeterminación ante los agentes e instituciones del Estado mexicano; aún más, cómo 

es que, bajo los supuestos de la triada industrialización, modernización y desarrollo, se 

busca desplazar a varias comunidades indígenas de sus territorios, biológica y 

culturalmente diversos 

2.1.2. Estudios en el ámbito nacional  

Cardenas (2011) señala en su investigación de art. Cientifico denominado “¿Por 

qué ha aumentado La Conflictividad Social en el Perú? el caso del Sector Minero” 

concluye: El Estado peruano es principal responsable del incremento del conflicto social 

en el país, al ser incapaz de proponer políticas de ordenamiento territorial a nivel nacional. 
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Existe desconfianza hacia el Estado, la servidumbre minera es un mecanismo que es 

percibido como una expropiación, pues los responsables de realizar las tasaciones es el 

Ministerio de Energía y Minas. El estado no tiene presencia en zonas alejadas en mayor 

en grado en comunidades alto andinas la cual también genera conflictos de carácter socio-

ambiental, los actores sociales involucrados deben de sincerarse al momento de realizar 

las negociaciones. 

Herrera (2013), en su texto denominado “Conflicto minero en Santa Ana Puno”, 

cuyo propósito es remarcar el rol que juegan los protagonistas del conflicto social, basada 

en el análisis de documentos publicados en libros, revistas y periódicos donde concluye: 

Los distritos donde se sitúa el proyecto Santa Ana están en condiciones de pobreza y la 

extrema pobreza. Su principal actividad es la agropecuaria, son vulnerables al Estado, a 

la empresa y a los intereses de agrupaciones políticas. El conflicto social del aimarazo 

involucra a varios actores empresa, estado, lideres comuneros y la población aimara; cada 

actor defiende sus intereses, la población más afectada son los comuneros aimaras de área 

de influencia directa que son vulnerables a los demás actores. 

Casilla (2015), en su tesis para licenciatura, denominado  “Impacto socio-cultural 

del estudio represa Vila-Apacheta comunidad Condorani Ichuña-Moquegua” concluye: 

El sistema organizacional de la comunidad de Condorani, fue alterado, distorsionado por 

familias retornantes al lugar de origen; y los demás familias posesionarias que buscaban 

beneficiarse de la empresa; generando ruptura de relaciones personales y/o familiares, y 

el fraccionamiento de la comunidad. Un tópico a considerarse en el conflicto son las 

relaciones sociales de las familias en la estructura de organización y los intereses de 

beneficio que requiere cada familia. 
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Urdampilleta et al. (2019) en su investigación de artículo científico titulado  

“Introducción al análisis socio-ecológico a partir del mapeo colectivo del propio 

territorio: los usos por parte de distintos actores sociales y sus conflictos asociados”, 

cuyo objetivo es fomentar la apropiación por parte del estudiantado del espacio del 

campus, usando instrumentos imágenes aéreas, información bibliográfica, notas perio-

dísticas, fotografías del lugar indica: Que las dinámicas planteadas propiciaron la 

identificación de los distintos actores involucrados, visualización espacial de los usos que 

hacen del espacio, la identificación de diferentes interacciones y su problematización. En 

esta investigación se asocia los conflictos a intereses de grupos, las cuales ocupan el 

espacio o ambiente para realizar actividades propias 

Leon (2019) en su investigación de artículo científico titulado  “Determinantes 

económicos y sociopolíticos de los conflictos socioambientales en el Perú”, cuyo objetivo 

es identificar los factores de carácter económico, social y político que coadyuvan a la 

generación de los conflictos sociales, usando la metodología de datos de panel con efectos 

fijos y aleatorios por el Test de Hausman indica: Los conflictos sociales en el Perú es de 

carácter socioambiental, en el sector minero. Los resultados de la regresión econométrica 

con datos de panel balanceado y el modelo de efectos fijos, existe un conjunto de factores 

económicos y sociopolíticos que contribuyen a generar los conflictos. 

2.1.3. Estudios en el ámbito local 

Para, Aquice (2015) en su trabajo de tesis de investigación denominado “conflicto 

socio ambiental distrito de Paratia empresa minera CIEMSA y comunidades originarias 

– Lampa” concluye:  los conflictos socio ambientales, en el distrito de Paratia, entre 

Empresa Minera CIEMSA y comunidades originarias, tienen su causa en el 

incumplimiento de acuerdos estipulados en convenio marco de ayuda voluntaria para el 

desarrollo de Paratia por otro lado evidenciando un alto grado de contaminación minera 
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afectando a la biodiversidad, lo cual hace que se genere incertidumbre e impactos 

negativos. Esto hace que la empresa minera se deslegitime en su trabajo como una 

empresa social y ambientalmente responsable con la población de Paratia. En tal sentido 

las principales causas son la contaminación al medio ambiente y deficiente programa de 

responsabilidad social y ambiental. 

 Arizaca (2016) en su tesis denominado “Inversiones mineras, conflictos sociales 

y desarrollo humano sostenible en el Perú 2001-2015” cuyo propósito es determinar el 

nivel de impacto de las inversiones en minería, en los indicadores macroeconómicos de 

la economía peruana; y el nivel de relación con los conflictos sociales y ambientales; bajo 

la metodología de la estadística y software especializado donde concluye: Las 

exportaciones mineras, representan más del 60% del total de exportaciones, muestra que 

es primario exportador, transformando solo el 5% de la materia prima; incumplimiento 

de compromisos, impactos en el medio ambiente, infracciones, inadecuada redistribución 

de ingresos, son causas principales del conflicto social. Las causas que generan mayor 

conflicto social en el Perú es por la minería generando impacto negativo en el medio 

ambiente, donde el mayor beneficiado seria la empresa minera.  

Cutipa (2017) en su tesis de investigación “Régimen de concesión minera y 

conflictos sociales en comunidades campesinas de Puno (año - 2015)” tiene por finalidad 

analizar las normativas que sustenta la propiedad estatal de los recursos mineros y su 

régimen de concesión minera que causan conflictos sociales para ello se utilizó análisis 

bibliográfico, observación documental, donde indica: El crecimiento de las concesiones 

mineras genera la conflictividad social. En Puno se otorgaron 3193 concesiones sin 

implementarse la consulta previa. Del total, 2750 concesiones se ubican en las 

comunidades campesinas quechuas concentrando 1 198 526 hás, y 443 concesiones están 

en las comunidades aimaras concentrando 280 871 hás para la exploración y explotación 
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minera. Las empresas mineras y el estado no implementan el convenio 169 de la OIT, es 

decir estarían queriendo operar sin licencia social, la cual genera condiciones para el 

conflicto. 

Talavera  (2017) en su tesis denominado  “Factores condicionantes que generan 

conflictos socioambientales: Caso unidad minera San Rafael – Antauta - Melgar – 

2016”,  cuyo objetivo es determinar la influencia de los factores condicionantes que 

generan conflictos socioambientales,  bajo el método empleado según el grado de 

profundidad es de tipo descriptivo-analítico  concluye: Las poblaciones de Kenamari, 

Chaconi y Santa Isabel, que habitan entorno a la empresa minera, perciben alto riesgo a 

que se contamine su medio ambiente, el cual es un factor importante que genera conflictos 

sociales. Los recursos económicos que provienen del canon minero y que administra el 

Municipio distrital de Antauta, no se traduce en la mejora de la calidad de vida de la 

población que habita en torno a la empresa minera. En la unidad minera San Rafael el 

principal factor que produce conflicto social es la contaminación del medio ambiente.  

León (2020) en su tesis denominado  “Evaluación de los representantes de la 

sociedad civil e instituciones públicas sobre el convenio marco en la provincia de 

Espinar”,  el propósito es analizar la evaluación sobre la gestión del Convenio Marco que 

realizan los representantes de la sociedad civil e instituciones públicas de la provincia de 

Espinar, el método cuantitativo, no experimental y de profundidad descriptiva,  concluye: 

La evaluación en referencia a los proyectos, los representantes de la sociedad civil y de 

las instituciones públicas indican es negativo, debido a que sostienen que los proyectos 

deben ser complementados con el desarrollo de capacidades de la población beneficiaria. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Las teorías del conflicto y contradicciones 

Según, Silva (2008) en sociología, de un modo bastante general hoy se habla de 

las teorías del conflicto, según del dominio de uno u otro planteo como vértice principal 

de la explicación o interpretación acerca de la sociedad, no obstante, más allá de estas 

definiciones generalizadas, que agrupa y clasifica a toda ciencia sociológica. 

El conflicto y la lucha de clases que emerge en la primera mitad del siglo XIX en 

Alemania, Francia e Inglaterra, donde Marx (1979) concibe a la sociedad como: Un 

cuerpo de organización integrado y divido entre distintas clases sociales, con intereses 

enfrentados históricamente, lucha de las clases sociales ha sido motor de las grandes 

transformaciones sociales, el conflicto en todas las épocas y lugares de la historia de la 

humanidad. La lucha de clases en los distintos periodos o fases de la historia aparece 

motivada en contradicciones principales y secundarias (Marx & Engels, 1848). 

En el campo de la teoría sociológica conflicto social, el marxismo realiza aportes 

importantes para la interpretación del conflicto y la lucha de clases, para Marx & Engels 

en el Texto el Manifiesto del partido comunista indica: La historia de todas las sociedades 

hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, 

patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra: opresores y 

oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y 

otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de 

toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna (Marx & Engels, 1848, pp. 9–

10). 

2.2.2. Movimientos sociales  

La teoría de los movimientos sociales no ha perdido una pizca de su dinamismo original. 

Para Almeida (2020) quien cita a Tarrow ( 2011) un movimiento social es una 
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colectividad excluida que mantiene una interacción sostenida con las elites económicas y 

políticas en busca del cambio social. 

Para Melucci, la crítica a los enfoques clásicos es el punto de partida para llegar a estudiar 

a los MS como, sistemas de acción que operan en un campo sistémico de posibilidades y 

límites... la acción social es construida gracias a una inversión organizativa. Dicha acción 

está definida en función de las orientaciones y las oportunidades en el marco de las 

constricciones del sistema (Garza, 2011). 

2.2.3. Enfoque del conflicto social y cambio social 

  Sobre el conflicto social existen corrientes de la interpretación el funcionalismo 

sociológico y el marxismo, en cada uno de estas corrientes o enfoques sociológicos se 

han desarrollado variantes que han enriquecido las diferentes perspectivas. 

En los estudios de Rex y Coser, considera, en efecto, que una sociedad flexible ( 

vale decir tolerante, dinámica ) se beneficia con el conflicto por que al ayudar a crear y 

modificar normas asegurar su continuidad en condiciones modificadas (Caballero, 2009).  

Coser (1961), considera que la manera de abordar los conflictos sirve para 

fortalecer los lazos de integradores o cohesionadores de la sociedad. El cambio social que 

puede generar un conflicto va a posibilitar la constitución de una sociedad pluralista. Por 

el contrario, las sociedades que no toleran los conflictos, son aquellas sociedades 

totalitarias que no consideran el conflicto como un factor del cambio social, sino de 

afectación de la estabilidad del sistema (Caballero, 2009, p. 7). 

Por otro lado  Coser (1970) en su artículo “Nuevos aportes a la teoría del conflicto 

social” indica: Que el conflicto no solo genera nuevas normas y nuevas instituciones, sino 

que actúa como estimulante directo en la esfera económica y tecnológica. Además, señala 

que Los factores intervinientes pueden buscarse en el campo ideológico, tecnológico, 



33 
 

económico, o en cualquier otro. Es obvio, además, que el conflicto puede ser tanto un 

resultado como una fuente de cambio. Un nuevo invento, la introducción de un nuevo 

rasgo cultural mediante la difusión, el desarrollo de nuevos métodos de producción o 

distribución (p. 18). 

2.2.4. El funcionalismo sociológico y la teoría del conflicto social 

Para el funcionalismo sociológico, la sociedad es concebido como un todo 

integrado, en el cual el conflicto social es inherente a la estructura social y puede 

contribuir al mantenimiento, ajustes o adaptación de las relaciones sociales y de las 

estructuras sociales. 

Como señala Mills (2005), en las escuelas sociológicas hay diferencias sustantivas 

en los enfoques, los científicos sociales del funcionalismo sociológico; ven a su sociedad 

como algo que continúa en forma evolutiva, sin quiebras cualitativas en su estructura; 

Marx ve en el futuro de esta sociedad una quiebra cualitativa: una nueva forma de 

sociedad habrá de surgir por medio de la revolución”. Los primeros, dice Mills, ven los 

problemas de la sociedad como patrones únicos de “desorganización”, Marx, ve los 

problemas como contradicciones inherentes a la estructura existente (Caballero, 2009). 

Para, Lorenzo (1979), en su libro “Fundamentos del conflicto social” señala: 

haciendo referencia a Parsons, Merton, que; Los conflictos eran pues disfunciones, 

confrontaciones entre fines, pero por regla general distintos de las a funciones, actitudes 

externas al sistema social y, por tanto, enemigas del mismo. El trabajo de Parsons, se basa 

en la explicación de la dinámica de todo enfrentamiento según tres principios: 

comunicación-incomunicación, provocación-respuesta y satisfac- ción-frustración de 

expectativas entre los actores del enfrenta- miento (alter y ego en la terminología de 

Parsons). 
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2.2.5. Terminación del conflicto 

El enfoque analítico de los procesos que conducen a la terminación de los 

conflictos tiene valor estratégico en medida en el modo mismo de terminar un conflicto 

sirva para explicar el tipo distintivo de contienda. Coser (1970) indica; Cuando los 

antagonistas comparten actitudes comunes en lo que se refiere a la determinación del 

resultado de un conflicto, también comparten cierto grado de entendimiento respecto a la 

conducta de cada una, y por lo tanto tiende estar de acuerdo sobre algunas reglas y normas 

comunes que les permiten evaluar su fuerza respectiva y su deseo de acción. Si no 

encuentran alguna forma de terminar la contienda antes de que algunos de ellos o ambos 

resulten totalmente aniquilados esto indican la falta de universo discursivo y compartido, 

de modo tal que viven en mundos morales y perceptuales distintos por entero. 

2.2.6. Hacia una teoría del conflicto social 

A diferencia de lo planteado por el marxismo, los conflictualistas liberales 

emplean la categoría de grupo social para identificar las partes que se encuentran 

envueltas en conflicto Dahrendorf (1962), claramente, la idea de una disputa sugiere 

siempre que hay dos partes contrarias que se enfrentan por algo, y la categoría de clase o 

grupo sirve para entender quiénes son los actores de la confrontación. De allí la 

importancia de dilucidar cuál es la categoría teórica más útil para los estudios 

sociológicos. 

Según Duek (2010) en su artículo denominado “Ralf  Dahrendorf: crítica e 

implicancias ecléctica de las clases” para; Dahrendorf es el de una sociedad con 

conflicto. Una sociedad sin conflicto es desde su perspectiva pura utopía. Los conflictos 

son omnipresentes porque la coacción (que mantiene despiertos los conflictos) forma 

parte de toda unión social (pp.7-8). 
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Los conflictos son imprescindibles porque la coacción forma parte de la unión social. El 

conflicto de clases es un elemento necesariamente presente en toda sociedad por que la 

titularidad de puestos de autoridad conlleva ciertos intereses, mientras posiciones 

excluidas del mando se ligan otros intereses, y ambos intereses son por principio opuestos 

(Dahrendorf, 1962).  

2.2.7. Factores que contribuyen al origen de los conflictos sociales 

Para Huamaní (2012) hay diversos componentes que contribuyen al origen del problema 

social, condicionan su desarrollo o complejizan el problema, haciéndolos más difíciles de 

manejar. Los componentes que se debe tener en cuenta tener en cuenta en el estudio de 

todo problema social y que se debe tener en cuenta en el proceso de mediación son: 

1. Estructural  

2. Institucional  

3. Intereses 

4. Información 

5. Comunicación 

6. Relaciones 

7. Valores 
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Figura 1. Factores que contribuyen en el conflicto social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa de capacitación en gestión de conflictos sociales para 

gobiernos regionales y locales (Huamaní, 2012). 

2.2.8. Teorías volcánicas 

En las teorías sociales que definen al conflicto, encontramos a las teorías 

volcánicas, consideradas así por el punto culmínate de las escalas de tensión, por factores 

políticos, económicos, sociales y/o incluso psicológico dentro del conflicto.  Lorenzo, 

(2001) Existe un umbral indefinido a partir del cual el grupo considera que su situación 

es una in- justicia intolerable, es entonces cuando estalla el conflicto. Durkheim 

sintetizaba el proceso en dos fases (pp. 42-43). 

1.  Acumulación de ansiedades y frustraciones, producidas por una drástica 

restricción de las aspiraciones que albergaba el actor social.  

2.  Arranque espontáneo de ira popular. 

Estructural 
15%

Institucional 
15%

Intereses
14%

Información
14%

Comunicación
14%

Relaciones
14%

Valores
14%

FACTORES DEL CONFLICTO SOCIAL 
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Por otro lado, Chalmers Johnson expone el proceso partiendo de parecidas premisas 

teóricas, pero aria- diendo un nuevo elemento: la actitud del grupo dirigente. El proceso 

generador del conflicto se concretaría en cuatro grandes fases: 

1. Desequilibrios sistemáticos en la sociedad.  

2. Intransigencia de las élites a la hora de admitir reformas. Ello genera 

desequilibrios psicológicos personales que conducen al surgimiento de un 

movimiento subcultural. 

3. Pérdida de legitimidad de las élites gobernantes.  

4. Un acontecimiento fortuito desencadena la revuelta. 

Otra variante de las teorías volcánicas vincula el estallido de conflictos con ciclos 

económicos o procesos sociopolíticos que empeoran drásticamente las condiciones de 

vida de un grupo hasta superar el umbral de lo tolerable. (Lorenzo, 2001, p 244-245). 

2.2.9. Minería y conflicto social 

El desencadenamiento de los conflictos sociales se presenta en las distintas etapas 

de los proyectos mineros (exploración, explotación y cierre). La serie de acontecimientos 

que configuran el desarrollo de un conflicto entre empresas mineras y comunidades 

locales puede ser desagregada al menos en dos grandes fases: la generación de protestas 

y el estallido de los conflictos y la evolución y transformación de estos. 

Existe una dinámica propia para cada conflicto, el desarrollo de un conflicto entre 

empresas mineras y comunidades locales pueden ser desagregadas en dos fases: 
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Primera fase: 

Generación de protestas 

Los estallidos de los conflictos sociales se producen tras una suerte de ruta de generación 

de fricciones, multiplicación de tensiones y procesos. La primera fase corresponde al 

proceso de constitución del local de la empresa minera y el intento de desarrollar su 

proyecto desde la etapa de exploración, lo que implica los primeros contactos y las 

relaciones generadas entre los agentes de la empresa y las comunidades locales. (De 

Echave, et al., 2009, p. 202) 

Estallido de los conflictos 

Es la manifestación pública del conflicto, corresponde a los momentos de estallido, 

cuando a raíz de algún tema que exacerba las tensiones y fricciones, las diferencias de 

intereses o posiciones existentes entre los actores involucrados se traducen en acciones 

de fuerza, movilización o de afirmación publica de las posiciones de los actores hacia la 

polarización (De Echave, et al., 2009, p. 303) 

Segunda fase: 

Evolución del conflicto 

Tras el momento de mayor tensión y la posterior generación de instancias de negociación, 

las derivaciones posibles, para “resolver” los conflictos. Primero pasa del estallido al de 

negociación con la empresa minera, convirtiendo la polarización en aproximación, 

negociación y eventualmente un acuerdo entre las partes. 

a. Transformación del conflicto 

Pasa de la confrontación y la polarización en acciones hacia un espacio de polarización 

más legal y mediática, manteniendo las diferencias - y el conflicto -, pero alejando la 
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confrontación y sus soluciones hacia otro espacio e involucrando a otros actores. En este 

caso, cada actor, mientras busca la simpatía y un movimiento favorable de opinión 

pública, construye alianzas y busca negociar con el Estado, buscando una respuesta y 

desenlace favorable a su posición. (De Echave, et al., 2009, p. 205) 

Por lo general, las inversiones mineras generan mayores expectativas en el 

crecimiento económico, como la generación de empleo local y el mejoramiento de la 

calidad de vida de las poblaciones locales. Pero a la par surgen actores sociales que ponen 

en riesgo la viabilidad de los proyectos mineros.  

2.2.10. Fases del conflicto social según la defensoría del pueblo 

fases del conflicto social tienen un inicio un fin este ciclo de eventualidades o las distintas 

etapas que involucran grupos de interés o actores sociales de los proyectos socio 

ambiéntales y mineros con mayor frecuencia (exploración, explotación y cierre). La 

Defensoría del Pueblo desarrolla como instrumento para identificar, prevenir los 

conflictos sociales. 

Son los momentos por los que puede pasar un conflicto social activo, en función al 

incremento o disminución de la violencia, y las posibilidades de diálogo y entendimiento. 

2.2.10.1.  Fase temprana 

Momento en que los actores hacen pública la incompatibilidad de objetivos, medidas, 

posiciones, intereses, valores o necesidades existentes (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 

4). 
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2.2.10.2. Fase de escalamiento 

Momento en el que las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social y la 

intensidad de las acciones de violencia física directa aumentan (Defensoría del Pueblo, 

2020, p. 4). 

2.2.10.3. Fase de crisis 

Es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia contra las fuerzas 

del orden, contra otros agentes del Estado o contra particulares (Defensoría del Pueblo, 

2020, p. 4). 

2.2.10.4. Fase de desescalamiento 

Momento en el que la intensidad de las acciones de violencia física directa disminuye, y 

las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social se pueden transformar en 

oportunidades para el diálogo (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 4). 

2.2.10.5. Fase de diálogo 

Momento en donde se desarrolla un proceso comunicacional en el que los actores 

intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un 

espacio ordenado, igualitario y sujeto a reglas (Defensoría del Pueblo, 2020, p. 4). 
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Figura 2.  Fases del conflicto social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Defensoría del pueblo 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Conflicto social 

Coser señala el conflicto es: “ una lucha con respecto a valores y derechos sobre 

estados, poderes y recursos escasos , lucha en la cual el propósito es neutralizar, dañar o 

eliminar a los rivales ”, puede decirse entonces que el autor busca analizar las funciones 

del conflicto social no solamente desde un punto de vista disociador, sino también 

integrador ( o desintegrador ) de la sociedad (Acuña, 2016). 

Por otro lado, Huamaní (2012) proceso social dinámico en el que dos o más partes 

o actores interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas o 

cosmovisiones incompatibles, escasez de recursos, necesidades básicas insatisfechas, e 

interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando 

acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público. 

(Basa- do en la definición de la Presidencia del Consejo de Ministros. RM-161- 2011-

PCM) 

La Defensoría del Pueblo indica, los conflictos sociales pueden definidos como 

procesos complejos en los cuales sectores de la sociedad, el Estado y las empresas 
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perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Bajo 

ciertas circunstancias, estos procesos pueden tornarse violentos (Defensoría del Pueblo, 

2012). 

2.3.2. Factor social 

Para Balmaceda (2007) Los factores sociales son conductas plurales que explican o 

inciden para la aparición o desarrollo de los hechos sociales. Estas pueden ser de diversas 

índoles: 

1. La participación de los actores y sus motivaciones. 

2.  Los intereses de los grupos metas alrededor del proyecto. 

3.  Experiencias previas desarrolladas.  

4. La existencia y tipo de redes organizativas. 

Por otro lado Dongo (2009) Es común pensar como “factores sociales” los aspectos 

de transmisión educativa y de tradiciones culturales, que varían de una sociedad a otra. 

Dongo hace referencia a (Chomsky) indicando: Así, para las concepciones innatistas, los 

factores sociales no dejan de actuar en la actualización de estructuras hereditariamente 

programadas. 

2.3.3. Medio ambiente  

Para  Zavala (2015) realizando referencia el Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente( PNUMA) La palabra medio ambiente se usa más comúnmente en 

referencia al ambiente "natural", o la suma de todos los componentes vivos y los abióticos 

que rodean a un organismo, o grupo de organismos.  

Por otro lado en La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 

en Estocolmo (1972) lo define como: El medio ambiente natural comprende componentes 
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físicos, tales como aire, temperatura, relieve, suelos y cuerpos de agua así como 

componentes vivos, plantas, animales y microorganismos (Levi-Strauss, 1972). 

2.3.4. Factor ambiental  

Los factores ambientales son todos aquellos elementos cuya interrelación condiciona la 

dinámica de la vida en el planeta. Existen dos grandes factores ambientales: los factores 

bióticos, que son todos aquellos seres vivos y sus interacciones entre ellos mismos; y los 

factores abióticos, que son los elementos que no poseen vida pero que son fundamentales 

para que los organismos vivos puedan desarrollarse (Rodríguez, 2018). 

2.3.5. Conflictos socio-ambientales 

Para, Del Viso (2008) en su artículo hace referencia a Daniel Castillo, de la 

Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) los conflictos socio-ambientales, que define 

como “situaciones en las cuales existe un choque de intereses entre personas o grupos que 

usan un bien o un servicio ambiental, o entre quienes causan un problema ambiental y 

quienes sufren sus consecuencias. Los conflictos socio-ambientales pueden también ser 

ocasionados por diferencias en la distribución de bienes y/o servicios ambientales”. 

De otro lado MINAM (2012) define que es un tipo de conflicto social cuya 

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

presentes también componentes políticos, económicos, sociales y culturales. 

2.3.6. Comunidad campesina  

Para,  Matos Mar, 1976; Flores Galindo 1987, define a los grupos a los que 

llamamos comunidad como unidades que combinan funciones de regulación económica 

y social sobre sus integrantes, que comparten una propiedad y que interactúan como 

colectividad ante la sociedad mayor (Diez, 2011).  
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2.3.7. Empresa 

En la teoría de organizaciones, la organización empresarial ocupa un lugar 

relevante para Chiavenato (2006) Organización destinada a la producción o 

comercialización de bienes y servicios. Su objetivo es el lucro. Existen cuatro categorías 

de empresas según el tipo de producción: agrícolas, industriales, comerciales y 

financieras, cada una de las cuales tiene su propio modo de funcionamiento. 

2.3.8. Minería  

Estrictamente hablando, el término se relaciona con los trabajos subterráneos 

encaminados al arranque y al tratamiento de una mena o la roca asociada. En la práctica, 

el término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y operaciones 

combinadas que incluyen el tratamiento y la transformación bajo tierra o en superficie. 

La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, consiste en la 

obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre 

(Ministerio de Minas y Energia, 2003). 

2.3.9.  Responsabilidad social 

la responsabilidad social de las empresas entienden este concepto como la integración 

voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales 

en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores (Comision de las 

Comunidad Europeas, 2001). 

Mientras tanto, Cajiga (2014) indica es el compromiso consciente y congruente de 

cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo 

externo, considerando las expectativas  económicas, sociales y ambientales6 de todos sus 

participantes, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas 

económicas, sociales y ambientales6 de todos sus participantes, demostrando respeto por 
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la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la 

construcción del bien común. 

2.3.10. Relaciones comunitarias 

El concepto de relaciones comunitarias implica las acciones sociales que el gestor social 

ejecuta en las poblaciones que se encuentren en el área de influencia de un proyecto de 

inversión como es el rubro de las empresas mineras, el relacionista comunitario será el 

mediador entre empresa y comunidad a fin de que prevalezcan las buenas relaciones entre 

ambos, Además.  

Las relaciones comunitarias deben de entenderse como un procesos de 

articulación y construcción de confianza entre los principales actores involucrados 

en la extracción o explotación de recursos naturales (empresa – comunidad – 

Estado) buscando generar las sinergias que posibiliten un trabajo fructífero y 

benéfico para los involucrados, además de promover espacios de comunicación 

clara y positiva que propendan a la instauración de proyectos de desarrollo 

sostenible cuyos impactos coadyuven al desarrollo de la región y el país en el 

corto, mediano y largo plazo. El concepto de relaciones comunitarias hace 

referencia a la relación empresa – comunidad en función de un consenso que 

incorpore los intereses de la empresa y los de la comunidad con el propósito de 

que la organización y las personas pueden evidenciar actitudes y opiniones 

consensuadas, que permitan una acción benéfica para ambas, con la participación 

vigilante del Estado. (Abarca, 2015, p. 20) 

2.3.11. Pasivos ambientales  

Ley Nº 28.271 que regula los Pasivos Ambientales de la Actividad Minera define, 

“aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos 
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por operaciones mineras, en la actualidad abandonadas o inactivas y que constituyen un 

riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y 

la propiedad” (Pereira, 2019). 
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CAPITULO III 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

El distrito de Vilavila es uno de los diez distritos pertenecientes a la provincia de 

Lampa y región de Puno, el nombre de Vilavila proviene de dos palabras, “VELA 

VELA”, debido a que durante el invierno el agua de sus manantiales se congelan en 

forma de velas en las frígidas cumbres de su APU Huaytullo, se considera que deriva 

de los vocablos “WILLA WILLA” que quiere decir rojo rojo debido a las tierras rojas 

en sus cerros, además se cree que provienen del idioma Aymara, “VIRI” que significa 

en el castellano que significa vida, sus pobladores, mayoritariamente se dedican a la 

crianza de camélidos sudamericanos como alpacas en especies de Suri y Huacaya, asi 

como también de llamas y ovinos. 

El distrito de Vilavila fue creado como distrito de la provincia de Lampa de la 

región de Puno, por decreto supremo del 2 de mayo de 1854, siendo presidente del 

Perú el General José Rufino Echenique, siendo uno de los distritos más alejados de la 

de la provincia de Lampa. 

3.1.1. Ubicación 

El distrito de Vilavila se encuentra ubicado de la siguiente manera: 

Distrito   : Vilavila 

Provincia   : Lampa 

Departamento  : Puno 
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Límites Territoriales: 

ESTE      : Con del distrito de Pucara  

OESTE    : Con el distrito de Ocuviri 

NORTE    : Con la provincia de Melgar 

            SUR       : Con los distritos de Palca y Paratía. 

Figura 3. Ubicación geográfica del Distrito de Vilavila 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
https://3.bp.blogspot.com/7LBaX7BbFy4/Txhl_xtl1pI/AAAAAAAAABg/nC0POwxFK1c/s1600/la

mpa.JPG Elaboración propia 

 

3.1.2. Altitud  

Geográficamente el distrito de Vilavila, está ubicado a 15º13’51” de latitud sur, y 

70º 35’ 51” de longitud oeste de Greenwich, y a una altitud de 4360 m.s.n.m. comprendido 

en el área geográfica de la sierra altiplánica básicamente en la subunidad geográfica 

denominado Puna y cordillera occidental. 
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3.1.3. Condiciones climatológicas  

El clima es variado, imperando el frio seco durante las estaciones de invierno y 

otoño, alcanzando temperaturas bajas hasta -15 °C; caluroso durante las otras estaciones 

del año, con una temperatura de 18 °C; es lluvioso durante los meses de noviembre – abril 

y seco durante casi todo el año, la velocidad máxima del viento es de 60 km/hora durante 

la mayor parte del año, siendo la temperatura media anual de 12 °C, los vientos son 

intensos entre las 16 – 22 horas. 

3.1.4. Evolución de la población  

En la provincia existe una desigual distribución de población en sus distritos, que es el 

resultado del crecimiento poblacional diferenciado entre ellos.  

Tabla 2. Evolución de la población 

Distritos  

Población 

de 

habitantes 

2007 

% 

Población 

de 

habitantes 

2017 

% 

Lampa 11,329 23.5 11,206 27.4 

Cabanilla 5,573 11.6 5,352 13.1 

Calapuja 1,494 3.1 1,585 3.9 

Nicasio 2,756 5.7 2,360 5.8 

Ocuviri 2,655 5.5 2,237 5.5 

Palca 3,027 6.3 1,817 4.4 

Paratía 5,257 10.9 2,732 6.7 

Pucará 6,060 12.6 5,306 13 

Santa Lucía 7,692 16 7,028 17.2 

Vilavila 2,380 4.9 1,233 3 

Total 48,223 100.1 40,856 100 
Fuente: INEI Censos Nacionales de Poblacion y Vivienda, 1972,1981,1993,2007 y 2017  

 

Según los últimos dos Censos de Población (2007 y 2017), los distritos que 

concentran los mayores volúmenes poblacionales de la provincia corresponden a Lampa, 

Santa Lucia, Cabanilla y Pucara; mientras que los distritos que presentan baja 

concentracion de poblacion son Paratia, Nicasio, Ocuviri, Palca, Calapuja y Vilaviia. 
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3.1.5. Población Económicamente Activa 

Al igual que la participación de los hombres en la Población Económicamente Activa 

Ocupada (PEA) de 14 y más años de edad en los distritos de la provincia de Lampa. 

 

Tabla 3. Población Económicamente Activa 

Distritos  
Total Hombre Mujer 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Lampa 5,729 32.8 2,955 30.1 2,774 36.2 

Cabanilla 1,705 9.8 966 9.8 739 9.6 

Calapuja 691 4 389 4.1 302 3.9 

Nicasio 669 3.8 404 4.1 265 3.5 

Ocuviri 1,233 7 845 8.6 388 5.1 

Palca 964 5.5 510 5.2 454 5.9 

Paratía 992 5.7 613 6.2 379 4.9 

Pucará 2,427 13.8 1,367 13.9 1,060 13.8 

Santa Lucía 2,538 14.5 1,502 15.3 1,036 13.5 

Vilavila 535 3.1 261 2.7 274 3.6 

Total 17,483 100 9,812 100 7671 100 

Fuente: INEI Censos Nacionales de Población y Vivienda, 1972,1981,1993,2007 y 2017 

 

La concentración total de la población ocupada de la provincia y de los hombres, 

es decir, que la concentración de esta variable está en los distritos de: Lampa (36.2%), 

Santa Lucia (13.5%), Pucara (13.8%), Cabanilla (9.6%), Ocuviri (5.1%), Palca (5.9%) y 

Paratia (4.9%), alcanzado en estos distritos el 89.0% de la PEA ocupada de la provincia, 

tomando en cuenta la participacion de las mujeres. Al igual que la PEA ocupada de la 

provincia, en los distritos que concentra menor participacion de esta variable son en los 

distritos de: Calapuja (3.9%), Vilavila (3.6%) y Nicasio (3.5%). 

3.1.6. Extensión territorial 

El distrito de Vilavila, tiene una superficie de 156.65 km2, distribuidos entre las 

cuatro comunidades como son: Chivay, Angara, Gast y Quepa y que representa el 2.7% 

de la superficie total de la provincia de Lampa, que es de 5791.73 km2, y el 0.217% de 

la extensión total del departamento de Puno (71,999 km2), donde la capital del. Distrito 



51 
 

está ubicado exactamente a una altitud de 4300 m.s.n.m., habiéndose censado en 1993 

una población de 755 habitantes y una densidad poblacional de 5.8 Hab/km2. La 

comunidad campesina de Chivay se encuentra ubicada al Nor – este del distrito de 

Vilavila a una distancia aproximada de 15 km del distrito. 

3.1.7. Vías de acceso 

El distrito de Vilavila cuenta con dos vías de acceso principales, una de ellas desde 

la ciudad de Lampa, la segunda vía desde la ciudad de Ayaviri. Las características de la 

zona de estudio en mayoría están ubicadas en partes altas, llanuras con poca vegetación 

y en algunos casos no son carrosables y presenta una topografía accidentado. 

Tabla 4. Vías de acceso 

Vías De Acceso A La Zona De Estudio 

Inicio Fin Situación Longitud Km Tiempo (Horas) 

Puno Juliaca Asfaltada 45 45 Min 

Juliaca Lampa Asfaltada 27 30 Min 

Lampa Vilavila 

Camino 

vecinal 42 120 Min 

Vilavila 

C.C. 

Chivay 

Camino 

vecinal 25 35 Min 
Fuente: Municipalidad distrital de Vilavila 2019 

3.1.8. Recursos hídricos  

Los principales recursos hídricos superficiales de la Provincia de Lampa provienen de los 

ríos más importantes, el cual nace de los deshielos del nevado Quilca a una altitud 

aproximada de 5,380 m.s.n.m. en el distrito de Vilavila, pasando por el mismo, luego por 

el distrito de Palca, más abajo cruzara por el distrito de Lampa hasta llegar a una colla 

donde se une con el rio Cabanilla y formaran el rio Coata. 

3.1.9. Recursos mineros  

Los recursos mineros de la provincia son considerados como un gran potencial, el cual 

no está bien desarrollado. 
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Tabla 5. Concesiones mineras en lugar de estudio 

Distrito  Concesión  Estado  

Ocuviri  

Arasi Planta de benecio 

Vilavila 01 D.M. en Trámite D.L. 708 

Vilavila 02 D.M. en Trámite D.L. 708 

Vilavila 
Proyecto Mina Roma II D.M. en Trámite D.L. 708 

Cinthia l D.M. en Trámite D.L. 708 

Fuente: Elaboración propia a partir de INGEMET 2019 

 

La provincia de Lampa cuenta con zonas mineras en las partes altas de los distritos de 

Paratia, Santa Lucia, Vilavila y Ocuviri ya que existen 309 denuncios de distintos 

minerales, al 22 de mayo del 2019, de los cuales 195 denuncios estan titulados, 5 

extinguidos, 105 en trámite y 4 en otros (GORE-Puno, 2019). 

 

Figura 4. Ubicación de empresa minera Aruntani SAC 

 

Fuente:. http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/Proyecto Arasi.pdf (Minem, 2013) 
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3.2. MÉTODO DE ESTUDIO  

 La metodología de investigación nos permite alcanzar nuestros objetivos 

mediante la aplicación de procedimientos y técnicas en las diferentes etapas de nuestra 

investigación. Para lo cual se determinará el método y las técnicas de investigación que 

validan el proceso del estudio. 

En tal sentido, la metodología de investigación aplicada al estudio,será desde un 

método cuantitativo, esta metodología utiliza preferentemente información cuantificable 

para describir los fenómenos que estudia (Briones, 1996), la cual se caracteriza por la 

medición de datos, mediante fórmulas estadísticas y el procesamiento de datos que son 

obtenidos con la aplicación de los instrumentos de recolección de datos y la identificación 

de variables, lo que nos permitirá elaborar nuestros resultados y conclusiones de nuestra 

investigación. 

3.3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de la investigación cuantitativa encontramos diferentes tipos de 

investigación, dentro de las cuales está el diseño no experimental, el cual consiste analizar 

el objeto de investigación en su estado natural con variables ya existentes. 

 Para Henández–Sampieri (2019). “El diseño es el plan o estrategia que se 

desarrolla para obtener la información (datos) requerida en una investigación con el fin 

último de responder satisfactoriamente el planteamiento del problema”. Además 

Hernandez-Sampiere et al. (2014) indican que existen experimentales y no 

experimentales al presente trabajo de investigación no se manipulan las variables, 

corresponde al diseño no experimental. la investigación es de carácter descriptivo y 

explicativo, que ayudara a explicar, identificar la causa del surgimiento de los conflictos 

sociales que tienen origen en el caso de la empresa Aruntani SAC. 
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En referencia al periodo de la investigación, existen los que corresponden a los 

diseños transversales y longitudinales (Hernandez-Sampiere et al., 2014), se considera la 

temporalidad, la presente investigación se ajusta a la investigación transversal se recogió 

información en un solo memento. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

La población a estudiar es de la Comunidad Campesina de Chivay (unidad de análisis) 

según padrón de socios cuenta con 168 empadronados, de la cual saldrá la muestra 

representativa a estudiar. 

3.4.2. Muestra 

De acuerdo al padrón de socios, la comunidad campesina de Chivay cuenta con un total 

de 168 personas empadronadas. Para la elección del tamaño mínimo de la muestra 

probabilista se aplicó la siguiente formula estadística: 

 

Donde: 

• N = Total de la población. 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión (en su investigación use un 5%) 

𝒏 =
𝟏𝟔𝟖 𝐱 (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐𝒙 (𝟎. 𝟎𝟓)𝒙 (𝟎. 𝟗𝟓)

(𝟓)𝒙 (𝟐𝟔𝟖 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐)𝒙 (𝟎. 𝟎𝟓)𝒙 (𝟎. 𝟎𝟓)
 

n= 51 
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Se determina que la muestra obtenida es de 51 ciudadanos jefes de familia de una 

población de 168 personas empadronadas que habitan en la comunidad de Chivay del 

Distrito de Vilavila , con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5 %. 

3.5. UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN 

La investigación denomina “Factores que incide en el conflicto socio-ambiental 

entre la empresa minera Aruntani SAC y de la comunidad campesina de chivay - vilavila, 

2018”, tiene como unidad de análisis a los pobladores de la comunidad campesina de 

Chivay; unidad de observación son los ciudadanos de la comunidad de Chivay, familias 

afectadas tanto varones y mujeres jefes de hogar  de esta comunidad del distrito de 

Vilavila 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1. Técnicas 

Se considera como técnica de investigación para la recolección de datos, técnica 

a utilizarse en la investigación es la encuesta estructurada y la observación, las cuales nos 

conducen conjuntamente con los instrumentos de investigación a comprobar las hipótesis 

planteadas. Además, las técnicas de investigación se aplicarán durante todo el proceso de 

análisis. 

3.6.2. Instrumentos  

Dentro de la investigación cuantitativa y para la medición de las variables de 

nuestra investigación, se utilizó como instrumento de recolección de datos el cuestionario. 

Para Hernández – Sampieri (2019) el cuestionario es “un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir”. El cuestionario nos permitirá registrar los datos 

observables sobre el conflicto socioambiental en el Distrito de Vilavila comunidad 
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campesina de Chivay para realizar un mejor diagnóstico sobre el fenómeno que fue 

observado. 

Para, Cea D’Ancona (1996) la encuesta es la aplicación de un procedimiento 

estandarizado para recolectar información (oral o escrita) de una muestra de personas 

acerca de los aspectos estructurales; ya sean ciertas características sociodemográficas u 

opiniones acerca de algún tema específico. 

El tipo de preguntas e instrumento de recolección de datos serán de tipo cerradas, 

para así poder delimitar el tema de investigación que anteriormente ha sido estudiada y 

planteada en el problema de investigación, de esta manera hacer el uso correcto de las 

categorías y variables de investigación a fin de que el encuestado comprenda a plenitud 

la propuesta de nuestra investigación. 

3.7.  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Dada las características de nuestra investigación y con la elaboración de nuestros 

instrumentos de investigación, se procedió al proceso de recolección de datos mediante 

la visita a la comunidad campesina de Chivay ubicada dentro de la jurisdicción del 

Distrito de Vilavila que se encuentra a veinte (20) min. aproximadamente del distrito de 

Vilavila (15 km) por carretera no asfaltada. Dentro del lugar de estudio se procedió a la 

aplicación del instrumento de investigación de manera aleatoria dada la dispersión de las 

viviendas, además de que muchos de los entrevistados se encontraban en sus actividades 

cotidianas como el pastoreo. 

3.8.  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Durante el proceso de elaboración del instrumento de investigación, se realizó un 

cuestionario de preguntas y respuestas cerradas, cada pregunta planteada a la población 

objeto de estudio estuvo elaborada de acuerdo a las variables de cada objetivo de la 



57 
 

investigación a fin de obtener los datos necesarios para determinar factores que inciden 

en el surgimiento de conflictos socio ambientales entre la empresa minera Aruntani 

S.A.C. y la comunidad campesina de Chivay. 

 Los cuestionarios de preguntas fueron previamente codificados para el análisis 

estadístico, asignándoles valores numéricos a cada una de ellas. Para poder probar las 

hipótesis de investigación, será necesario aplicar el SPSS (Statistical Package For The 

Social Sciences) considerando como variable independiente a los Factores y como 

variable dependiente a los conflictos socio ambientales.  

Para, Hernandez-Sampiere et al. (2014), el coeficiente de correlación de Pearson 

se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. El 

estadísticos de contraste de la prueba de hipótesis Chi cuadrada, se realizó hipótesis 

alterna e hipótesis nula, con un nivel de significancia del 5% de error (0.05), para la 

elección de la prueba de estadística se usó el programa SPSS 25 y la X2 Chi cuadrada 

estadístico, que obtiene la comprobación entre dos frecuencias comparadas. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Después de concluir el trabajo de campo, se expone los resultados y discusión de acuerdo 

a los objetivos propuestos en la presente investigación sobre “Factores que inciden en el 

conflicto socio ambiental entre la Empresa Minera Aruntani S.A.C y la Comunidad 

Campesina de Chivay - Vilavila, 2018”  

Para lo cual, se estructuro el instrumento de investigación en cuatro secciones: 

4.1.  CARACTERIZACIÓN DE OBJETO DE ESTUDIO  

En esta sección contemplamos; genero, edad, estado civil, grado de instrucción tiempo de 

residencia. 

Tabla 6. Grado de instrucción de la comunidad de Chivay según genero  

 

Grado de instrucción según genero  

 

Sin 

instrucción 

Primari

a 

Secundar

ia 

Superior 

Tecnico Total  

 Masculino Recuento 0 4 14 9 27 

%  0,0% 14,8% 51,9% 33,3% 52,9% 

Femenino Recuento 1 11 9 3 24 

%  4,2% 45,8% 37,5% 12,5% 47,1% 

 

             Total 

Recuento 1 15 23 12 51 

%  2,0% 29,4% 45,1% 23,5% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1) 

 

En la tabla 6, se muestra la distribución grado de instrucción según género de la 

población de estudio en la comunidad campesina de Chivay del Distrito de Vilavila, en 

donde: el 52,9% de la población encuestada es de género masculino, de las cuales el 

51,9% menciona que estudio el nivel secundario, el 33,3% nivel superior técnico, el 

14,8%; por otro lado, el 47,1% de la población encuestada es de género femenino, el 

45,8% menciona que estudio el nivel primario, el 37,5% nivel secundaria, el 12,5% 
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menciona que estudio el nivel superior técnico.  Se puede apreciar en la comunidad 

campesina de Chivay la mayor cantidad de es de sexo masculino, además la mayoría 

indica que estudio el nivel secundario seguido del nivel primario. 

 

Tabla 7.  Estado civil según edad de los jefes de familia en la comunidad campesina de 

Chivay 

Estado civil según edad de los jefes de familia 

                                   Edad Casado Soltero Viudo    Total  

 17 a 25 Recuento 0 3 0 3 

%  0,0% 5,9% 0,0% 5,9% 

26 a 35 Recuento 0 11 0 11 

%  0,0% 21,6% 0,0% 21,6% 

36 a 45 Recuento 5 9 0 14 

%  9,8% 17,6% 0,0% 27,5% 

46 a 55 Recuento 6 11 0 17 

%  11,8% 21,6% 0,0% 33,3% 

55 a mas Recuento 3 2 1 6 

%  5,9% 3,9% 2,0% 11,8% 

             Total Recuento 14 36 1 51 

%  27,5% 70,6% 2,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1) 

 

En la tabla 7, se observa estado civil según la edad de la población encuestada, en 

donde: de 17 a 25 años que representa el 5,9%, este mismo número es soltero; de 26 a 35 

años que representa el 21,6%, de la misma forma es soltero; de 36 a 45 años que 

representa el 27,5%, de las cuales el 17,6% es soltero, el 9,8% es casado; 46 a 55 años 

que representa el 33.3%, el 21,6% es soltero, el 11,8% es casado; y de 55 años a más que 

representa el 11,8%, el 5,9% es casado, el 3,9% es soltero y el 2,0% es viudo. La 

población encuestada la mayoría se encuentra entre 46 a 55 años con un 33.33%, seguido 

de 36 a 35 años con un 27.45 %, de 26 a 35 representado con un 21.57%. es decir, la PEA 

Población Económicamente Activa que comprende entre las edades de 21 a 40 años de 
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edad; además la mayor cantidad de la población está en estado civil soltero que representa 

el 70,6%. 

Tabla 8. Tiempo de residencia de los jefes de familia de la comunidad campesina de 

Chivay 

Tiempo de residencia de jefes de familia en la comunidad campesina de Chivay 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 5 a 10 Años 3 5,9 5,9 5,9 

11 a 15 Años 3 5,9 5,9 11,8 

16 a más Años 45 88,2 88,2 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

En la tabla 8, se observa sobre el tiempo de residencia del jefe de familia 

encuestado en la comunidad campesina de Chivay, en donde: el 88,2% de la población 

encuestada indica vivir en la comunidad campesina de Chivay más de 16 años, el 5,9% 

de la población encuestada indica vivir de 5 a 10 años, el 5,9% de la población encuestada 

indica vivir de 11 a 15 años. Este indicador permite que la mayoría de los jefes de familia 

conocen el lugar donde se realiza el estudio de investigación, que es adyacente a la 

empresa minera Aruntani SAC, es decir que vivió desde niño hasta la actualidad. 

 

Tabla 9. Principal actividad económica de jefes de familia de la comunidad campesina 

de Chivay 

Principal actividad económica de jefes de familia 

   Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Ganadero 37 72,5 72,5 72,5 

Comerciante 5 9,8 9,8 82,4 

Obrero 4 7,8 7,8 90,2 

Otros 5 9,8 9,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 
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En la tabla 9, se observa la principal actividad económica de la población 

encuestada en la comunidad campesina de Chivay, en donde: el 72,5% indica que se 

dedica a la ganadería es decir la crianza de camélidos sudamericanos, el 9,8% se dedica 

al comercio, el 7.8% es obrero, mientras que un 9.8% a otras actividades. La mayor 

cantidad de jefes de familia indican que se dedican a la crianza de camélidos 

sudamericanos representado en 72.5%, es decir que se dedican a la crianza de alpacas, 

llamas, ovinos, esta es su principal actividad económica del poblador de esta comunidad, 

la que sustenta su hogar, de acuerdo a la PEA coincide el distrito de Vilavila su principal 

actividad económica es la crianza de camélidos. 

Tabla 10. Importancia de la crianza de camélidos para los jefes de familia de la 

comunidad campesina de Chivay 

Importancia de la crianza de camélidos sudamericanos para jefes de familia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy importante 44 86,3 86,3 86,3 

Poco importante 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 10, se observa sobre la importancia de la crianza camélidos 

sudamericanos para los jefes de familia, en donde: el 86,3% indica que es muy 

importantes, el 13,7% indica que es poco importante, y un 0% para ningún encuestado no 

es importante la crianza de camélidos sudamericanos. Para la población encuestada la 

crianza de camélidos es muy importante ya que es su principal sustento económico, 

además esta comunidad está ubicada a más de 4000 m.s.n.m.  
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4.2. DIMENSIÓN SOCIAL 

4.2.1. Organización y liderazgo 

Tabla 11. Frecuencia de asambleas en la comunidad campesina de Chivay 

Frecuencia de asambleas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mensual 50 98,0 98,0 98,0 

Trimestral 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 11, se observa sobre la frecuencia de asambleas en la comunidad 

campesina de Chivay, reflejado en cada cuanto tiempo tienen sus asambleas de la 

población encuestada, en donde: el 98% indica que es mensual, el 2 % indica que es 

trimestral, semanal 0%, Semestral 0%, Anual 0%. La gran mayoría indica que sus 

asambleas y/o reuniones son mensuales, estas reuniones o asambleas permiten a los 

comuneros informarse de las diferentes actividades que desarrollaran al mes, además 

permite tomar decisiones con respecto a diferentes proyectos y necesidades de la 

comunidad campesina de Chivay. 

Tabla 12. Experiencia del dirigente en organización  

La experiencia del dirigente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy de acuerdo 1 2,0 2,0 2,0 

De acuerdo 41 80,4 80,4 82,4 

En desacuerdo 6 11,8 11,8 94,1 

Indiferente 3 5,9 5,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 
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En la tabla 12, se observa sobre la experiencia del dirigente en temas de 

organización, la población encuestada menciona que es importante, en donde: el 2% 

indica que está muy de acuerdo, el 80,4% indica que está de acuerdo, el 11,8% indica que 

está en desacuerdo, el 5,9% indica indiferente y un 0% muy desacuerdo. Para la población 

encuestada en su mayoría indica que está de acuerdo que el dirigente comunal debe tener 

experiencia en organización, para de esta manera conducir de forma adecuada las 

diferentes necesidades y pedidos a instancias que corresponden, este indicador permite 

identificar la percepción de la población encuestada, la cual indica que es importante la 

experiencia de dirigente para conducir una mesa de dialogo en casos de conflictos 

sociales. 

Tabla 13. Liderazgo del dirigente comunal 

El dirigente debe tener liderazgo 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

acuerdo 

19 37,3 37,3 37,3 

De acuerdo 31 60,8 60,8 98,0 

Indiferente 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

En la tabla 13, se observa sobre liderazgo del dirigente comunal para conducir los 

destinos de la comunidad en sus diferentes actividades y necesidades, la población 

encuestada indica: el 37,3% indica que está muy de acuerdo, el 60,8% indica que está de 

acuerdo, el 2% indica indiferente, en desacuerdo 0%, en muy desacuerdo un 0%. Para la 

población encuestada en su mayoría indica que está de acuerdo que el dirigente tenga 

liderazgo para organizar, convocar, conducir y transmitir necesidades, está representado 

en 60,8% y un 37.3% está muy de acuerdo que el dirigente comunal debe tener liderazgo, 
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la incidencia del liderazgo del dirigente en organización de la comunidad será muy 

importante en el conflicto socio ambiental. 

 

Tabla 14. Estatus familiar del dirigente comunal 

Sobre estatus Familiar 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 30 58,8 58,8 58,8 

En desacuerdo 17 33,3 33,3 92,2 

Indiferente 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabulación de 51 encuestados en el 2020. 

 

En la tabla 14, se observa datos sobre estatus familiar del dirigente comunal, en 

donde: el 58,8% indica que está de acuerdo, el 33,3% indica que está desacuerdo, el 7,8% 

indica indiferencia, muy de acuerdo un 0%, muy en desacuerdo un 0%. Para la población 

encuestada en su mayoría indica que está de acuerdo 58.8%, también un 33.3% en 

desacuerdo que el dirigente comunal debe tener estatus familiar, la cual no tendrá mucha 

incidencia para la comunidad. 

 

Tabla 15.  Honestidad del dirigente comunal 

La honestidad del dirigente 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 14 27,5 27,5 27,5 

De acuerdo 36 70,6 70,6 98,0 

Muy en 

desacuerdo 

1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 
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En la tabla 15, se observa sobre la honestidad del dirigente comunal, la población 

encuestada, en donde: el 27.5% indica que está muy de acuerdo, el 70.6% indica que está 

de acuerdo, el 2% indica que está en muy desacuerdo, en desacuerdo un 0% e indiferente 

un 0%. Para la población encuestada en su mayoría indica que está de acuerdo con un 

70.6%, el 27.5% está muy acuerdo que el dirigente comunal debe ser honesto, este 

indicador será importante en el desarrollo de la instalación de la mesa de dialogo y/o 

proceso de negociación en el conflicto socio ambiental. 

Tabla 16. Responsabilidad del dirigente comunal 

Responsabilidad del dirigente 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 14 27,5 27,5 27,5 

De acuerdo 36 70,6 70,6 98,0 

Muy en 

desacuerdo 

1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 16, se aprecia sobre la responsabilidad del dirigente comunal ante los 

comuneros, la población encuestada indica: el 27,5% indica que está muy de acuerdo, el 

70,6% indica que está de acuerdo, el 2% indica que está muy en desacuerdo, en 

desacuerdo un 0% e indiferente un 0% muy. Para la población encuestada en su mayoría 

indica que está de acuerdo con un 70.6%, el 27.5% está muy de acuerdo que el dirigente 

comunal debe ser responsables, en la instalación de la mesa de dialogo será importante 

que el dirigente transmita de forma responsable las necesidades y pedidos de su 

comunidad. 
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4.2.2. Responsabilidad Social Empresarial 

Tabla 17. Responsabilidad Social Empresarial 

 Ha oído hablar de Responsabilidad Social Empresarial 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 39 76,5 76,5 76,5 

No 6 11,8 11,8 88,2 

No sabe no opina 6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

En la tabla 17, se observa sobre si escucho y/o ha oído hablar sobre 

Responsabilidad Social Empresarial, las poblaciones encuestadas indican, en donde: el 

76,5% indica que, si escucho hablar, el 11,8% indica que no escucho hablar, el 11,8% 

indica que no sabe no opina. Para la población encuestada en su mayoría indica que si 

escucho hablar sobre RSE representado con un 76.5%. este dato permite conocer qué 

nivel de información tienen los comuneros frente RSE, el cual es de importancia para las 

empresas. 
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Tabla 18. Entiende por Responsabilidad Social Empresarial 

Entiende por RSE 

Variables 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Entrega de 

incentivos como: 

regalos, víveres por 

parte de la Empresa 

6 11,8 12,0 12,0 

Compromiso 

Voluntario de una 

Empresa que tiene 

en beneficio de la 

población y/o 

comunidad. 

25 49,0 50,0 62,0 

Apoyo con mano de 

obra local de parte 

de una Empresa 

6 11,8 12,0 74,0 

No sabe no opina 13 25,5 26,0 100,0 

Total 50 98,0 100,0  

Perdido

s 

Sistema 1 2,0 
  

Total 51 100,0   

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 18, se observa sobre que, si entiende sobre Responsabilidad Social 

Empresarial de la población encuestada, en donde: el 12% indica que es la entrega de 

incentivos, el 50% indica que es el compromiso voluntario de una Empresa, el 12% indica 

que es el apoyo con mano de obra, el 26% no sabe no opina. Para la población encuestada 

en su mayoría indico que es el compromiso voluntario de una Empresa en beneficio de la 

población con un 50 %, seguido con un 26% que no sabe no opina, es decir la población 

encuestada desconoce de RSE y entienden ligeramente. 

 

 

 

 



68 
 

Tabla 19. Aruntani SAC es socialmente responsable para jefes de familia 

 Aruntani SAC es una Empresa socialmente responsable 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 9,8 9,8 9,8 

No 40 78,4 78,4 88,2 

No sabe no opina 6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 19, se observa sobre si la empresa Aruntani S.A.C. es socialmente 

responsable, en donde: el 9,8% indica que, si es socialmente responsable, el 78,4% indica 

que no es responsable socialmente, el 11,8% indica que no sabe no opina. La población 

encuestada en su mayoría indica que la empresa Aruntani S.A.C. no es responsable 

socialmente con un 78,4%, seguido de un 11,8% que no sabe no opina. La RSE en las 

empresas extractivas serán de vital importancia para el acercamiento en una primera eta 

del dialogo, no obstante, para los comuneros la empresa no está siendo responsable. 

A partir de los datos recolectados, se puede señalar que los jefes de familia 

vinculan la RSE con los conflictos sociales. Estos resultados son similares de lo señalado 

por Aquice (2015) No hay responsabilidad social y ambiental de parte de la Empresa 

Minera CIEMSA con la población del área de influencia directa por lo tanto se demuestra 

la ineficiencia del Estado ya que no se cuenta con operadores que se encargues de 

defender a las comunidades originarias y población afectada. 

Mientras tanto los resultados difieren con Aparicio (2017) indica, se ha determinado 

que existe una relación significativa entre la Responsabilidad Social Corporativa y la 

Prevención de Conflictos Sociales. A pesar de existir esta relación podemos indicar que 

esta es baja. Ello indica que, pese a que la empresa minera cumpla con su Responsabilidad 

Social Corporativa, la comunidad siempre tiene más demandas respecto a sus 

necesidades. 
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4.2.3. Nivel de dialogo 

Tabla 20. Dialogo para los jefes de familia de la comunidad campesina de Chivay 

Que se entiende por dialogo  

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Conversar 

constantemente entre 

Empresa y 

comunidad? 

35 68,6 68,6 68,6 

Realizar charlas cada 

cierto tiempo 

11 21,6 21,6 90,2 

No sabe no opina 5 9,8 9,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 20, se observa sobre que entiende por diálogo de la población 

encuestada, en donde: el 68,6% indica que es conversar constantemente, el 21,6% indica 

que es realizar charlas, el 9,8% no sabe no opina. La población encuestada en su mayoría 

indica que dialogar es conversar constantemente con un 68,6%, seguido de un 21,6% 

realizar charlas.  

 

Tabla 21. Aruntani SAC dialoga con la comunidad campesina de Chivay 

 Aruntani SAC dialoga con la comunidad campesina de Chivay 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De vez en 

cuanto 

46 90,2 90,2 90,2 

Nunca 5 9,8 9,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

 

En la tabla 21, se observa rangos si la empresa Aruntani S.A.C. dialoga con la 

comunidad, de la población encuestada, en donde: el 90,2% indica que dialoga de ves en 
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cuanto con la comunidad, el 9,8% indica que nunca dialogo con la comunidad, y siempre 

un 0%. La población encuestada en su gran mayoría indica que la empresa Aruntani S.A.C 

dialoga de vez en cuanto con la comunidad que es representado con un 90,2%, es oportuno 

precisar que la mesa de dialogo se participa de manera restringida algunos dirigentes de 

la comunidad y del distrito de Vilavila, el dialogo debe de entenderse como un proceso 

continuo y horizontal entre actores vinculados a un conflicto. 

 

Tabla 22. Mesa de diálogo para jefes de familia 

Ha escuchado hablar de mesa diálogo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 46 90,2 90,2 90,2 

No 3 5,9 5,9 96,1 

No sabe opina 2 3,9 3,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

 

En la tabla 22, se observa sobre si ha escuchado hablar de Mesa de diálogo, la 

población encuestada indica: el 90,2% indica que si escucho hablar de mesa de dialogo, 

el 5,9% indica que no escucho hablar de mesa de diálogo, el 3,9% indica que no sabe no 

opina. La población encuestada en su gran mayoría indica que si escucho hablar de mesa 

de dialogo representado en un 90,2%, este indicador permite conocer si los comuneros 

están involucrados en los procesos de dialogo que se establecen entre los diversos actores 

del conflicto social. 
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Tabla 23. Sobre instalación de mesa de dialogo 

Mesa de dialogo entre Aruntani SAC y comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Una 4 7,8 8,5 8,5 

Dos 7 13,7 14,9 23,4 

Tres a mas 36 70,6 76,6 100,0 

Total 47 92,2 100,0  

Perdidos Sistema 4 7,8   

Total 51 100,0   

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 23, se observa sobre la instalación de mesa de diálogo entre la empresa 

minera Aruntani SAC y la comunidad campesina de chovay, la población encuestada 

refiere: el 7,8% indica que se instaló una (1) mesa de diálogo, el 13,7% indica que se 

instalaron dos (2) mesas de dialogo, el 70.6% tres a mas mesas de dialogo. Se aprecia que 

la población encuestada en su mayoría indica que se instalaron más de tres mesas de 

dialogo representado con un 70.6%. 

 

Tabla 24. Acuerdo de mesa de dialogo 

Acuerdos en la mesa de diálogo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 34 66,7 70,8 70,8 

No 9 17,6 18,8 89,6 

No sabe no opina 5 9,8 10,4 100,0 

Total 48 94,1 100,0  

Perdidos Sistema 3 5,9   

Total 51 100,0   
Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 24, se observa sobre en la instalación de mesa de dialogo se llegan 

acuerdos, la población encuestada indica: el 70,8% indica que, si llegaron acuerdos en la 

mesa de diálogo, el 18,8% indica que no se llegaron acuerdos en las mesas de dialogo, el 

10,4% indica que no sabe no opina. La población encuestada en su mayoría indica que, 
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si se llegaron acuerdos representado con un 70,8%, es oportuno precisar que la mesa de 

dialogo participan dirigentes autorizados previamente, en la cual no todos participan de 

manera directa. 

 

Tabla 25. Se cumplen con los acuerdos de mesa de dialogo 

Se cumplen con los acuerdos de la mesa de Diálogo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 6 11,8 13,3 13,3 

No 35 68,6 77,8 91,1 

No sabe no opina 4 7,8 8,9 100,0 

Total 45 88,2 100,0  

Perdidos Sistema 6 11,8   

Total 51 100,0   

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla y en la figura 25, se observa rangos si se cumplen con los acuerdos de 

la mesa de diálogo, de la población encuestada, en donde: el 13,3% indican si se cumplen 

con los acuerdos de la mesa de dialogo, el 77,8% indican no se cumplen con los acuerdos 

de la mesa de diálogo, el 8,9% indica que no sabe no opina. Se aprecia que la población 

encuestada en su mayoría indica que los acuerdos de la mesa de dialogo no se cumplen 

representado por un 77,8%. De acuerdo a diferentes mesas de dialogo que se establecieron 

entre el distrito Vilavila y Ocuviri, se establecen una serie de acuerdos en temas sociales, 

ambientales, los comuneros encuestados no están satisfecho con acuerdo y más aún 

cuando indican que no se cumplen los mencionados acuerdos, 

A partir de los datos recolectados, se puede señalar que los jefes de familia 

aseveran que no hay un dialogo horizontal por parte de la empresa Aruntani SAC las 

cuales se vinculan con los conflictos sociales. Estos resultados difieren de lo señalado por 

Cahui, (2017) refiriendo las estrategias que utilizan las autoridades locales para la 

resolución de los conflictos socio-ambientales pasan por los procesos participativos los 
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cuales son la mesas de dialogo, mesas de concertación y flujogramas, de esta manera se 

toma en cuenta la educación ambiental. 

Para, Casilla (2015) en el estudio de la construcción represa Vila- Apacheta por la 

empresa minera Canteras de Hallazgo, en la comunidad de Condorani indica. Los 

espacios de dialogo y comunicación son limitados entre los grupos familiares que 

movilizaban intereses por la posible compra y venta del terreno del área por inundar, es 

por ello que genera conflicto hasta dentro de la familia. 

El dialogo para Cutipa (2017) la omisión de consulta previa en los procedimientos 

mineros como instrumento, ha desencadenado doce conflictos sociales. De este total, 

cinco son conflictos activos, dos latentes y uno en estado de observación las que se 

focalizan en las comunidades campesinas quechuas, y dos conflictos activos y dos 

latentes se concentran en las comunidades campesinas aimaras. Las poblaciones 

campesinas afectadas por la minería demandan derecho de consulta preevia. 

 

4.2.4. Estadísticos de contraste  

El resultado de la Chi cuadrada sobre la incidencia de factores sociales frente a la 

generación de conflictos socio ambientales entre la empresa Aruntani S.A.C y la 

Comunidad Campesina Chivay, trae una alta relación significativa, dando el siguiente 

resultado. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Tabla 26. Prueba de chi - cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,250a 1 ,298 

Razón de verosimilitud 7,333 1 ,291 

Asociación lineal por 

lineal 

,584 1 ,445 

N de casos válidos 51   

a. 11 casillas (91,7%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,39. 

 

a. Metodología de comprobación de hipótesis  

a.1 Formulación de la hipótesis estadística  

H0: A menor competencia por factores sociales menor influencia en la generación de 

conflictos socio ambientales entre la empresa Aruntani S.A.C y la Comunidad Campesina 

de Chivay - Vilavila.  

Hi: A mayor competencia por los factores sociales mayor influencia en la generación de 

conflictos socio ambientales entre la empresa Aruntani S.A.C. y la Comunidad 

Campesina de Chivay - Vilavila. 

a.2. Nivel de significancia  

El nivel de significancia es del 5% de error (0.05).  

a.3. Elección de la prueba de estadística  

Se usó el programa SPSS 25 y la X2 Chi cuadrada estadístico, que obtiene la 

comprobación entre dos frecuencias comparadas 

a.4. Toma de decisión  

Si la 𝑋𝑐 2 > 𝑋𝑡 2; es decir, que 𝑋𝑐 2 (7,250) es > a la 𝑋𝑡 2 (3.8415), entonces acepto la 

hipótesis alterna. Lo que significaría que los factores sociales influyen significativamente 
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en la generación de conflictos sociales. Por lo tanto, existe una relación significativa entre 

ambas variables. 

a.5 Interpretación o validación de hipótesis  

La validación de la presente hipótesis de trabajo, está referida a que la Chi cuadrada 

calculada es mayor que la Chi cuadrada tabulada, esto implica que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; debido fundamentalmente a que existe asociación 

entre el factores sociales de organización, responsabilidad social empresarial y nivel de 

dialogo de los pobladores de la Comunidad Campesina de Chivay - Vilavila y la empresa 

minera, es decir a mayor competencia por factores sociales mayor será la influencia para 

la generación de conflictos sociales entre Empresa y Comunidad.  

Interpretando los resultados, la población de la Comunidad Campesina de Chivay 

- Vilavila que habitan aledaños a la empresa minera perciben alta competencia por 

factores sociales organización, nivel de dialogo, que la empresa no es responsable 

socialmente, el cual si son factores que influye significativamente en la generación de 

conflictos sociales 

4.3. DIMENSIÓN ECONÓMICO 

4.3.1. Convenio marco  

Tabla 27. Convenio marco 

 Convenio Marco 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 47 92,2 92,2 92,2 

No sabe no opina 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla y en la figura 27, se observa rangos si ha oído hablar de convenio marco 

en relación a la población encuestada, en donde: el 92,2% indica que, si escucho hablar 
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sobre convenio marco, el 7,8% indica que no sabe no opina, el 0% no ha escuchado hablar 

sobre convenio marco. La población encuestada con mayor frecuencia indica que si ha 

oído y/o escuchado hablar sobre convenio marco representado con un 92,2%.  

 

Tabla 28. Firma del convenio marco convenio marco entre empresa Aruntani SAC y 

comunidad campesina de Chivay 

 Firma del Convenio Marco entre Aruntani SAC. y la Comunidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 9,8 9,8 9,8 

No 38 74,5 74,5 84,3 

No sabe no 

opina 

8 15,7 15,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 28, se observa sobre si se firmó el convenio marco entre comunidad y 

empresa Aruntani S.A.C de la población encuestada, en donde: el 74,5% indican no se 

firmó el convenio marco, el 15,7% indica que no sabe no opina. Se aprecia que la 

población encuestada con mayor frecuencia indica que no se firmó el convenio marco 

entre la comunidad y la empresa Aruntani S.A.C., es necesario aclarar que de acuerdo al 

documento denominado convenio marco de apoyo social voluntario al Distrito de 

Vilavila, se aprecia claramente que los convenios marco se firma entre el Municipio 

distrital de Vilavila y la Empresa minera empresa Aruntani S.A.C. con sus respectivos 

representantes hasta el año 2018.  

De acuerdo a los resultados se tiene alta competencia sobre el cumplimiento del 

convenio marco, los resultados arribados difieren a investigación realizada por Huaylla 

(2018) indica, las funciones y acuerdos interinstitucionales entre los actores involucrados 
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del Convenio Marco, no se cumplen de manera integral. Lo que está afectando el 

cumplimiento y operatividad de las cláusulas del Convenio Marco y su respectiva 

implementación efectiva. 

 

Tabla 29. Aruntani SAC Invierte en proyectos productivos 

Realiza proyectos productivos en beneficio de la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 8 15,7 15,7 15,7 

No 33 64,7 64,7 80,4 

No sabe no opina 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 29, se observa rangos si la empresa Aruntani SAC realiza o invierte en 

proyectos productivos en beneficio de la comunidad, la población encuestada, en donde: 

el 15,7% indican que, si realiza proyectos productivos, el 64,7% indican que no se realizó 

proyectos productivos, el 19,6 % indica que no sabe no opina. Se aprecia que la población 

encuestada con mayor frecuencia indica que no se realiza proyectos productivos en 

beneficio de la comunidad representado por un 64,7%, seguido de un 19,6% que no sabe 

no opina. Dentro del convenio marco en la tercera clausula sobre la donación en su tercer 

párrafo indica: la donación será destinada exclusivamente a los proyectos sociales, sin 

embargo la población encuestada indica que son apoyos sociales sin mayor trascendencia.  
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4.3.2. Mano de obra local  

Tabla 30. Contratación de mano de obra local 

Aruntani SAC realiza contratación de mano de obra local 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 33 64,7 64,7 64,7 

No 14 27,5 27,5 92,2 

No sabe no opina 4 7,8 7,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1) 

 
 

En la tabla 29, se observa sobre la contratación de mano de obra local, la población 

encuestada, donde: el 64,7% indica que, si realiza la contratación de mano de obra local, 

el 27,5% indican que no realiza contratación de mano de obra local, el 7,8% indica que 

no sabe no opina. Se aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia indica 

que si contratan mano de obra local representado por un 64,7%. Dentro del convenio 

marco en la quinta clausula sobre oportunidades laborales indica: Aruntani SAC. se 

compromete a brindar oportunidades laborales eventual para mano de obra no calificada 

10 personas y mano de obra calificada (operadores) 10 personas, en total sumadas 20 

personas, la cual indican los encuestados es muy bajo a nivel del distrito de Vilavila. 

 

Tabla 31. Familiar trabajando en la minera Aruntani SAC. 

Tiene algún familiar trabajando en Aruntani SAC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 5 9,8 9,8 9,8 

No 45 88,2 88,2 98,0 

No sabe no opina 1 2,0 2,0 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 
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En la tabla 31, se observa sobre si el encuestado tiene algún familiar trabajando 

en la empresa minera Aruntani SAC, de la población encuestada, en donde: el 9,8% indica 

que si tiene familiar laborando en la empresa minera Aruntani SAC el 88,2% indican que 

no tiene ningún familiar laborando en la empresa minera Aruntani SAC, el 2% indica que 

no sabe no opina. Se aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia indica 

que no tiene ningún familiar laborando en la empresa Aruntani S.A.C. representado por 

un 88,2%. A partir de los datos recolectados, se puede señalar que los jefes de familias 

señalan las oportunidades laborales son escasas por parte de la empresa minera Aruntani 

SAC la actividad económica principal es la crianza de camélidos, el factor económico 

está asociada a los conflictos sociales . Estos resultados se acercan de lo señalado por 

Talavera (2017) la poblaciones de Kenamari, Chaconi y Santa Isabel, que habitan entorno 

a la empresa minera, perciben bajos beneficios de los recursos económicos que 215 

proviene del canon minero, el cual es un factor importante que genera conflictos sociales 

por las disputas sobre posiciones. 

Correspondiente al factor socioeconómico para Leon (2019), la inequidad en la 

distribución de ingresos es un elemento que contribuye a la gestación de conflictos: los 

conflictos sociales y socio ambiéntales tienden a ser más altos. En tal sentido el factor 

económico dinamiza los movimientos sociales. 

Para,  Arizaca (2016) La mala distribución de los ingresos económicos seria la causa que 

provoca conflictos ya que las regiones de la sierra y selva los índice de desarrollo humano 

es menor que al de la costa, por otro lado el incumplimiento de compromisos y 

contaminación del ambiente son causas que generan conflictos sociales. 

 

 



80 
 

4.3.3. Estadísticos de contraste  

El resultado de la Chi cuadrada sobre la incidencia de factores económicos frente a la 

generación de conflictos socioambientales entre la empresa Aruntani S.A.C y la 

Comunidad Campesina Chivay, trae una alta relación significativa, dando el siguiente 

resultado. 

 

Tabla 32. Prueba chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

23,330a 2 ,000 

Razón de verosimilitud 16,952 2 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

14,991 1 ,000 

N de casos válidos 51   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,39. 

 

a. Metodología de comprobación de hipótesis  

a.1 Formulación de la hipótesis estadística  

H0: A menor competencia por factores económicos (convenio marco) menor influencia 

en la generación de conflictos socioambientales entre la empresa Aruntani S.A.C y la 

Comunidad Campesina de Chivay - Vilavila.  

Hi: A mayor competencia por los factores económicos (convenio marco) mayor 

influencia en la generación de conflictos socio ambientales entre la empresa Aruntani 

S.A.C y la Comunidad Campesina de Chivay - Vilavila. 

a.2. Nivel de significancia  

El nivel de significancia es del 5% de error (0.05).  
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a.3. Elección de la prueba de estadística  

Se usó el programa SPSS 25 y la X2 Chi cuadrada estadístico, que obtiene la 

comprobación entre dos frecuencias comparadas 

a.4. Toma de decisión  

Si la 𝑋𝑐 2 > 𝑋𝑡 2; es decir, que 𝑋𝑐 2 (23.330) es > a la 𝑋𝑡 2 (5.9915), entonces acepto la 

hipótesis alterna. Lo que significaría que los factores económicos (Convenio marco) 

influye significativamente en la generación de conflictos sociales. Por lo tanto, existe una 

relación significativa entre ambas variables. 

a.5 Interpretación o validación de hipótesis  

La validación de la presente hipótesis de trabajo, está referida a que la Chi cuadrada 

calculada es mayor que la Chi cuadrada tabulada, esto implica que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; debido fundamentalmente a que existe asociación 

entre el factores económicos de firma del convenio marco, mano de obra local, 

incumplimiento de compromisos asumidos entre pobladores de la Comunidad Campesina 

de Chivay - Vilavila y la empresa minera, es decir a mayor competencia por factores 

económicos mayor será la influencia para la generación de conflictos sociales entre 

Empresa y Comunidad.  

Interpretando los resultados, la población de la Comunidad Campesina de Chivay 

- Vilavila que habitan aledaños a la Empresa minera perciben alta competencia por 

factores económicos de firma del convenio marco, mano de obra local, incumplimiento 

de compromisos asumidos el cual si son factores que influye significativamente en la 

generación de conflictos sociales. 
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4.4. DIMENSIÓN AMBIENTAL 

4.4.1. Contaminación Ambiental 

Tabla 33. Sobre la contaminación ambiental  

 Conoce sobre la contaminación ambiental 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Es la alteración 

negativa al medio 

ambiente, provocadas 

por el hombre 

31 60,8 60,8 60,8 

Desechar basura al río 

y suelo, medio 

ambiente 

10 19,6 19,6 80,4 

Es eliminar desechos 

al agua y suelo 

10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 33, se observa s sobre si el encuestado conoce sobre contaminación ambiental, 

de la población encuestada, en donde: el 60,8% indica que es la alteración negativa al 

medio ambiente provocadas por el hombre, el 19,6% indican es desechar basura al rio, 

suelo, medio ambiente, el 19.6% indica que es eliminar desechos al agua y suelo. Se 

aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia indica que es la alteración 

negativa al medio ambiente, provocadas por el hombre representado por un 60,8%. 

Tabla 34. Aruntani SAC realiza acciones que contamine el medio ambiente 

 

Aruntani SAC realiza acciones que contamine el medio ambiente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 45 88,2 88,2 88,2 

No sabe no opina 6 11,8 11,8 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 
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En la tabla 34, se observa rangos sobre si la empresa Aruntani SAC realiza 

acciones que contamina el medio ambiente, de la población encuestada, en donde: el 

88,2% indica que si realiza acciones que contamina al medio ambiente, el 11,8% indican 

que no sabe no opina y ningún 0% encuestado indica que no realiza acciones que 

contamina el medio ambiente. Se aprecia que la población encuestada con mayor 

frecuencia indica que la Empresa minera Aruntani SAC. si realiza acciones que 

contamina el medio ambiente. representado por un 88,2%. 

Tabla 35. Animales que mueren producto de contaminación de Aruntani SAC 

Animales mueren por contaminación de Aruntani SAC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 37 72,5 72,5 72,5 

No 12 23,5 23,5 96,1 

No sabe no opina 2 3,9 3,9 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 35, se observa sobre si murieron animales provocadas por contaminación 

ambiental de la empresa Aruntani SAC, de la población encuestada, en donde: el 72,5% 

indica que si murieron animales provocadas por la empresa Aruntani SAC., el 23,5% 

indican que no murieron animales provocadas por la empresa Aruntani SAC y el 3,9% 

indica que no sabe no opina. Se aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia 

indica que si mueren animales provocadas por la empresa Aruntani SAC. representado 

por un 72,5%. 
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Tabla 36. Animales domésticos que mueren producto de la contaminación ambiental 

Animales domésticos murieron de su propiedad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Camélidos 

sudamericanos 

32 62,7 84,2 84,2 

Ovinos 5 9,8 13,2 97,4 

Otros 1 2,0 2,6 100,0 

Total 38 74,5 100,0  

Perdidos Sistema 13 25,5   

Total 51 100,0   

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 36, se observa rangos sobre si murieron animales domésticos murieron de su 

propiedad, de la población encuestada, en donde: el 84,2% indica que murieron camélidos 

sudamericanos, el 13,2% indican que murieron ovinos, el 2,6% indican otros animales y 

un 0% vacunos. Se aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia indica que 

mueren animales domésticos los camélidos sudamericanos, representado por un 84,2%, 

estos animales son llamas, alpacas que son la principal actividad económica de estas 

comunidades. 

Tabla 37. Animales salvajes que mueren por contaminación ambiental 

Animales salvajes murieren con más frecuencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Trucha 12 23,5 24,0 24,0 

Vicuña 16 31,4 32,0 56,0 

Vizcacha 21 41,2 42,0 98,0 

Otros 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 98,0 100,0  

Perdidos Sistema 1 2,0   

Total 51 100,0   

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabulación de 51 encuestados en el 2020. 
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En la tabla 37, se observa rangos sobre si murieron animales salvajes, de la población 

encuestada, en donde: el 24% indica que mueren truchas, el 32% indican que mueren 

vicuñas, el 42% indica que mueren vizcachas, el 2% otros animales, el 0% wallata. Se 

aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia indica que si mueren las 

vizcachas . representado por un 42%. Es necesario precisar que estos animales viven en 

zonas alto andinas a más de 4000 m.s.n.m adyacentes a la empresa minera Aruntani SAC. 

Tabla 38. Aruntani SAC que recursos naturales ha dañados 

Aruntani SAC qué recursos naturales ha dañado 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Recurso hidrico 

(Agua) 

16 31,4 31,4 31,4 

Suelos y pastizales 28 54,9 54,9 86,3 

Aire 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 
 

En la tabla 38, se observa sobre que recursos naturales ha dañado la empresa minera 

Aruntani SAC, del total de la población encuestada, en donde: el 31,4% indica que el 

recurso hídrico ha sido dañado o contaminado, el 54,9 % indican que el recurso suelo y 

pastizales han sido dañados y el 13,7% indica que el aire ha sido dañado y el 0% paisaje 

natural. Se aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia indica que el 

recurso suelos y pastizales han sido dañados representado por un 54,9%. Ya que se 

presenta en las zonas adyacentes a la empresa minera Aruntani SAC. Indican que estas 

afectan a los animales con enfermedades desconocidas causándoles la muerte. 
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4.4.2. Responsabilidad ambiental 

Tabla 39. Conoce sobre responsabilidad ambiental  

Conoce sobre responsabilidad Ambiental 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 35 68,6 68,6 68,6 

No 9 17,6 17,6 86,3 

No sabe no opina 7 13,7 13,7 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1) 

 

En la tabla 39, se observa sobre si ha escuchado hablar y conoce de 

responsabilidad ambiental, del total de población encuestada, en donde: el 68,6% indica 

que, si escucho hablar de responsabilidad ambiental, el 17,6% indican que no ha 

escuchado hablar de responsabilidad ambiental y el 13,7% indica que no sabe no opina. 

Se aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia indica que si ha escuchado 

hablar de responsabilidad ambiental. representado por un 68,6%, este indicador permite 

conocer sobre si está informado la RA. 

Tabla 40. Aruntani SAC, es responsable ambientalmente  

Aruntani SAC es Responsable Ambientalmente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 No 41 80,4 80,4 80,4 

No sabe no opina 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

En la tabla 40, se observa sobre si la empresa minera Aruntani SAC es responsable 

ambientalmente, del total de la población encuestada, en donde: el 80,4% indica que la 

empresa minera Aruntani SAC no es responsable ambientalmente, el 19,6% no sabe no 

opina y el 0% la empresa minera Aruntani SAC. si es responsable ambientalmente. Se 
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aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia indica que la empresa minera 

Aruntani SAC no es responsable ambientalmente, representado por un 80, 4%, indican 

que producto de ello mueren animales como alpacas, llamas y animales salvajes. 

Los resultados sobre responsabilidad ambiental coinciden con el trabajo de investigación 

de Cervantes (2018) indica, la investigación permitió afirmar que la contaminación del 

agua por efecto de las operaciones mineras influye significativamente en los conflictos 

sociales en la ciudad de Cajamarca. 

Mientras tanto, Rosario (2015) coincide con los resultados obtenidos, quien indica, antes 

del 2011 ha habido tres conflictos que han marcado la relación entre MYSRL y la 

población de Cajamarca; Derrame de mercurio en Choro- pampa, Cerro Quislish y 

Combayo, los cuáles han sido determinantes para generar una percepción de desconfianza 

de parte de un sector mayoritario de la población. 

Tabla 41.  Acciones para mitigar el ambiente de Aruntani SAC 

Acciones que realice la empresa para mitigar el ambiente de Aruntani SAC 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 1 2,0 2,0 2,0 

No 40 78,4 78,4 80,4 

No sabe no opina 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

En la tabla 41, se observa sobre si la empresa minera Aruntani SAC, realiza 

acciones para mitigar el medio ambiente, del total de la población encuestada, en donde: 

el 2% indica que, si conoce de acciones para mitigar el medio ambiente, el 78,4% no 

conoce de acciones para mitigar el medio ambiente, el 19,6% no sabe no opina. Se aprecia 

que la población encuestada con mayor frecuencia indica que la empresa minera Aruntani 
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SAC no realiza acciones para mitigar el medio ambiente, indican que no es responsable 

ambientalmente, representado por un 78,4%. 

Tabla 42. Plan de remediación ambiental 

Plan de remediación Ambiental por Aruntani SAC 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 5 9,8 9,8 9,8 

No 28 54,9 54,9 64,7 

No sabe no opina 18 35,3 35,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 

 

En la tabla 42, se observa rangos sobre si conoce sobre plan de remediación 

ambiental por parte de la empresa minera Aruntani SAC., del total de la población 

encuestada, en donde: el 9,8% indica que, si conocen sobre plan de remediación 

ambiental, pero no han detallado de forma específica, el 54,9% no conoce sobre el plan 

de remediación ambiental y el 35,3% indica que no sabe no opina. Se aprecia que la 

población encuestada con mayor frecuencia indica que la no conoce sobre el plan de 

remediación ambiental por parte de la empresa minera Aruntani SAC, representado por 

un 54,9%. 

Tabla 43. Aruntani SAC contribuye al desarrollo de la comunidad 

Aruntani SAC es beneficiosa para el desarrollo de la comunidad 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Si 6 11,8 11,8 11,8 

No 45 88,2 88,2 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de encuestas a jefes de familia en el 2020 (Anexo 1). 
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En la tabla 43, se observa rangos sobre si la empresa minera Aruntani SAC, es 

beneficiosa para el desarrollo de la comunidad, de la población encuestada, en donde: el 

11,8% indica que la empresa minera Aruntani SAC si es beneficiosa para el desarrollo de 

la comunidad campesina de Chivay, argumentan que genera puestos laborales, brindan 

apoyo social en la comunidad, el 88,2% indica que la empresa minera Aruntani SAC. no 

es beneficiosa para el desarrollo de la comunidad campesina de Chivay, argumentan que 

no se cumplen acuerdos asumidos, los puestos laborales son muy pocos, no hay proyectos 

en beneficio de la comunidad, además genera división entre comuneros y la 

contaminación es latente. Se aprecia que la población encuestada con mayor frecuencia 

indica que la empresa minera Aruntani SAC. no es beneficiosa para el desarrollo de la 

comunidad, representado por un 88,2%. 

A partir de los datos recolectados, se puede señalar que los jefes de familia señalan 

que no existe responsabilidad ambiental por parte de la empresa Aruntani SAC, está 

asociada a los conflictos sociales. Estos resultados se acercan de lo señalado por Herrera 

(2013) Hay muchas limitaciones para hacer observaciones cuando la empresa presenta el 

EIA. La alta vulnerabilidad, más la falta de información y la ausencia de fiscalización del 

Estado, sitúa a la población de las comunidades en una posición desventajosa respecto a 

la empresa. 

Estos resultados se acercan de lo señalado por Arizaca, (2016) la expansión de las 

protestas por demandas de compras de terrenos impuestas, incumplimiento de 

compromisos, impactos en el medio ambiente, infracciones no sancionadas y una mejor 

redistribución de los ingresos, son las causas principales de la conflictividad social. 

Por otro lado la investigación de Talavera (2017) difiere en los resultados, indica, 

las poblaciones de Kenamari, Chaconi y Santa Isabel, que habitan entorno a la empresa 
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minera, perciben baja competencia por el uso y control de los recursos naturales, el cual 

no es un factor importante que genere conflictos socioambientales, a pesar que se 

practican distintos sistemas de creencias y valores. 

4.4.3. Estadísticos de contraste  

El resultado de la Chi cuadrada sobre la incidencia de factores ambientales frente a la 

generación de conflictos socioambientales entre la empresa minera Aruntani SAC. y la 

comunidad campesina Chivay, trae una alta relación significativa, dando el siguiente 

resultado. 

Tabla 44. Prueba chi - cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,292a 2 ,016 

    

Razón de verosimilitud 6,696 2 ,035 

Asociación lineal por lineal ,012 1 ,913 

N de casos válidos 51   

a. 4 casillas (66,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,59. 

 

a. Metodología de comprobación de hipótesis  

 

a.1 Formulación de la hipótesis estadística  

H0: A menor competencia por factores ambientales (contaminación ambiental) menor 

influencia en la generación de conflictos socio ambientales entre la Empresa minera 

empresa Aruntani S.A.C y la Comunidad Campesina de Chivay - Vilavila.  

Hi: A mayor competencia por los factores ambientales (contaminación ambiental) mayor 

influencia en la generación de conflictos socio ambientales entre la Empresa minera 

empresa Aruntani S.A.C la Comunidad Campesina de Chivay - Vilavila. 
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a.2. Nivel de significancia  

El nivel de significancia es del 5% de error (0.05).  

a.3. Elección de la prueba de estadística  

Se usó el programa SPSS 25 y la X2 Chi cuadrada estadístico, que obtiene la 

comprobación entre dos frecuencias comparadas 

a.4. Toma de decisión  

Si la 𝑋𝑐 2 > 𝑋𝑡 2; es decir, que 𝑋𝑐 2 (8,292) es > a la 𝑋𝑡 2 (5.9915), entonces acepto la 

hipótesis alterna. Lo que significaría que los factores ambientales (contaminación 

ambiental) influyen significativamente en la generación de conflictos sociales. Por lo 

tanto, si existe una relación significativa entre ambas variables. 

a.5 Interpretación o validación de hipótesis  

La validación de la presente hipótesis de trabajo, está referida a que la Chi cuadrada 

calculada es mayor que la Chi cuadrada tabulada, esto implica que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna; debido fundamentalmente a que existe asociación 

entre el factores ambientales de la Comunidad Campesina de Chivay - Vilavila y la 

empresa minera, es decir a mayor competencia por factores ambientales mayor será la 

influencia para la generación de conflictos sociales entre Empresa y Comunidad.  

Interpretando los resultados, la población de la Comunidad Campesina de Chivay 

- Vilavila que habitan aledaños a la Empresa minera perciben mayor competencia por 

factores ambientales el cual son factores que influyen significativamente en la generación 

de conflictos sociales. 
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V. CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo de investigación se explicó los factores que inciden en el conflicto 

socio-ambiental entre la minera Aruntani SAC y los pobladores de la comunidad 

campesina de Chivay – Vilavila. La población encuestada aplicada a 51 jefes de familia 

de la comunidad campesina de Chivay,  en su mayoría perciben alta competencia por los 

factores sociales, económicos y ambientales en relación al conflicto socio ambiental, por 

tanto, son factores importantes que motivan y generar conflictos sociales y desequilibrio 

social. 

Los factores sociales según encuesta aplicada en la comunidad campesina de 

Chivay. Sobre reuniones y/o asambleas el indica en unanimidad que las reuniones son 

mensuales, por tanto, la comunidad campesina de Chivay tienen una organización óptima. 

Sobre el nivel de dialogo la gran mayoría (90,2%) indica que la empresa Aruntani SAC 

dialoga de vez en cuanto con la comunidad. Sobre la Responsabilidad Social Empresarial 

la mayoría (78.4%), la población encuestada indica que Aruntani SAC no es responsable 

socialmente. La organización de los comuneros es importante para la defensa de los 

recursos naturales, el dialogo, la RSE son instrumentos que la empresa Aruntani SAC no 

utiliza de forma adecuada, es por ello que la población de la comunidad campesina de 

Chivay se perciben optima organización y liderazgo en su comunidad, además el nivel de 

dialogo entre empresa y comunidad es deficiente no hay un dialogo horizontal, por otro 

lado, empresa Aruntani SAC no es responsable socialmente, estas son causas importantes 

para que se genere conflicto socio ambiental. 

Sobre los factores económicos según los resultados de la encuesta aplicada en la 

comunidad campesina de Chivay. En cuanto a los compromisos asumidos la mayoría 

(77,8%) indican no se cumplen con los acuerdos de la mesa de dialogo. Sobre convenio 
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marco la mayoría (74.5%) indican no se firmó el convenio marco entre empresa y 

comunidad campesina de Chivay, el documento denominado convenio marco de apoyo 

social voluntario al distrito de Vilavila, demuestra que se firma entre el Municipio distrital 

de Vilavila y la empresa Aruntani SAC. Sobre contratación de mano de obra local la 

mayoría (64.7%). indica que, si se realiza contratación de mano de obra local, además 

dentro del convenio marco en la quinta clausula sobre oportunidades laborales indica: 

Aruntani SAC se compromete a brindar oportunidades laborales eventual para mano de 

obra no calificada 10 personas y mano de obra calificada (operadores) 10 personas, en 

total sumadas 20 personas, es muy escaso las oportunidades laborales. Por otro lado, la 

mayoría (88.2%) indican que no tiene ningún familiar laborando y solo el 9,8% tiene al 

menos un familiar laborando en la empresa Aruntani SAC. Los compromisos no 

asumidos de parte de empresa Aruntani SAC son determinantes para generar un clima 

tenso entre el grupo de interés empresa y comunidad, el convenio marco se firma entre 

municipio distrital y empresa, este apoyo voluntario se distribuye entre cuatro 

comunidades la cual hace que el área afectada comunidad campesina de Chivay se 

beneficie parcialmente, la contratación de mano de obra local es mínimo e insuficiente 

teniendo en consideración que su principal actividad económica es la crianza de 

camélidos sudamericanos. 

Los factores ambientales según los resultados de la encuesta en la comunidad 

campesina de Chivay. Sobre acciones que contamina el medio ambiente, la mayoria 

(88,2%) indica que Aruntani SAC si realiza acciones que contamina al medio ambiente. 

Sobre muerte de animales domésticos la mayoría (84,2%) indica que al menos un animal 

murió producto de la contaminación de Aruntani SAC. Sobre acciones para mitigar el 

medio ambiente, solo el 2% indica que, Arutani SAC si realiza acciones para mitigar el 

medio ambiente, la mayoría (78.4%) no conoce de acciones para mitigar el medio. Sobre 
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si Aruntani SAC es beneficiosa para el desarrollo de la comunidad la mayoría (88,2%) 

indica no es beneficiosa para el desarrollo de la comunidad y solo (11,8%) indica que si 

es beneficiosa para el desarrollo de la comunidad. La contaminación ambiental, la muerte 

de animales domésticos, son factores que generan pérdidas económicas por lo tanto 

malestar en los comuneros, ya que es único medio para cubrir gastos familiares, además 

los comuneros perciben que Aruntani SAC no realiza acciones para mitigar, el informe 

054 de OEFA señala que se encontró agentes contaminantes, Aruntani SAC a la fecha no 

remedia el ambiente de esta manera desencadena el conflicto socio ambiental. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

Para la Universidad Nacional del Altiplano 

Asignar mayor presupuesto para las Escuelas Profesionales que desarrollan trabajos de 

investigación (centros de investigación, círculos de estudio), proyección social, para 

mejorar la calidad académica y fortalecer la investigación. De esta manera, los 

profesionales formadores y formados (docentes y estudiantes) en la universidad puedan 

adquirir herramientas para plantear alternativas de solución a las diferentes necesidades 

de la población, a la cual la universidad no es ajena. 

Para la Escuela Profesional de Sociología 

A mis respetables y queridos docentes, no perder de vista los conflictos sociales o las 

patologías sociales, se necesitan mayor estudio desde el enfoque sociológico, una malla 

curricular de acuerdo a la exigencia de la sociedad, realizar constantemente trabajos de 

campo con los estudiantes, para afianzar la calidad académica, fortalecer la investigación 

social con metodología científica, formar profesionales íntegros es vuestro desafío. 

A los estudiantes de pre grado la E.P. Sociología, profundizar las diferentes teorías 

sociológicas estas herramientas te permitirán desenvolver en el laboratorio la cual son las 

calles, la sociedad, sus diversas necesidades de la población. Sugerirles que formen centro 

de estudios, círculos de estudios y organizar actividades académicas para abordar los 

diversos tópicos de la sociedad y en especial los conflictos socio ambientales para 

investigar y plantear posibles alternativas desde la sociología para mitigar efectos como 

el costo social.  
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Para la empresa minera Aruntani SAC 

Cumplir con compromisos asumidos con las comunidades de área de influencia directa e 

indirecta, asumir su responsabilidad social con un dialogo sencillo y horizontal, presentar 

y ejecutar el plan de remediación ambiental, a través de un taller con la participación de 

los actores involucrados los expositores y panelistas de preferencia dominen el lenguaje 

originario el quechua ya que se dirigen a comuneros con nivel educativo promedio, con 

el fin de informar y llegar a la población el mensaje que se quiere transmitir. 

A la empresa realizar fortalecimiento de capacidades en temas de manejo productivo de 

camélidos sudamericanos, cursos de normas ambientas y niveles máximos permisibles 

dirigidos a las poblaciones de área de influencia directa e indirecta. Fortalecer los niveles 

de dialogo e identificar los grupos de interés para llegar a los comuneros afectados. 

Para la comunidad campesina de Chivay 

A la comunidad continuar fortalecer la organización orgánica y estructurada, participar 

en los diferentes reuniones dentro de la comunidad, participar en talleres de estudios de 

impacto y remediación ambiental, los efectos e impactos de los mismos. Solicitar 

monitorios ambientales para fiscalizar los efectos al ambiente. 

Invitar a los profesionales de la empresa Aruntani SAC a reuniones mensuales para 

fortalecer dialogo y participar del dialogo. 

Para los gestores sociales y relacionistas comunitarios   

Realizar investigaciones desde su centro de labor con enfoques diferentes, el presente 

trabajo de investigación conflicto socio ambiental entre empresa Aruntani SAC y la 

comunidad campesina de Chivay, seguramente tiene sus propias particularidades como 

los demás conflictos sociales, este material te permite conocer que genera conflictos. 
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Mejorar los instrumentos de gestión en conflictos sociales, fortalecer el dialogo horizontal 

con el grupo de interés comunidad, generar un clima armonioso entre empresa y 

comunidad fortaleciendo equipos técnicos. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Instrumento aplicado a los jefes de familia 

 

ENCUESTA A JEFES DE FAMILA DE 

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE 

CHIVAY DISTRITO DE VILAVILA 

CODIGO UNA-FCS-

EPS-LA-01 

FECHA         /         / 

VERSION  01 

PAGINA 06 

 

ENCUESTA 

El propósito de elaborar una investigación científica de Pregrado de la Universidad Nacional del 

Altiplano, es de vital importancia su participación, le agradecemos de antemano su colaboración 

por ser de mucha utilidad para el estudio, no se preocupe por el tiempo ya que el llenado no será 

más de 10 minutos. 

INSTRUCCIONES:  

Emplee un lápiz o bolígrafo.  

No hay respuestas correctas o incorrectas. Estas solo reflejan su opinión personal.  

Todas las preguntas tienen opciones de respuesta, elija la mejor y describa lo que piensa usted.  

Marque con claridad la opción elegida con una cruz (X). Recuerde NO se deben marcar dos 

opciones.  

CONFIDENCIALIDAD  

Sus respuestas serán absolutamente confidenciales y estrictamente para uso del investigador. 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Nombre del 

encuestado 

(0pcional) 

 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

Sexo  Masculino (   ) Femenino  (    ) 

Edad   

Estado civil  Casado Soltero Divorciado Viudo 

 

Grado de 

Instrucción  

Sin instrucción   

Primaria  

Secundaria   

Superior tecnico  

Superior universitario  

 

1. Tiempo de residencia en el sector 

5 a 10 años       (  )  

11 a 15 años     (  )  

16 a más años   (  ) 
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2. ¿Cuál es su principal actividad económica? 

Ganadero  (  ) 

Comerciante   (   ) 

Obrero   (   ) 

Otros  (  ) mencione ……………………………… 

3. ¿Qué importancia tiene para Ud. la crianza de camélidos sudamericanos y/o 

ganado??  

 

 Muy importante (   ) 

 Poco importante (    ) 

 No es importante (    ) 

 

II. DIMENSION SOCIAL  

A)  ORGANIZACIÓN Y LIDERAZGO  

4. ¿Cada cuánto tiempo ustedes realizan sus asambleas? 

Semanal (    ) 

Quincenal (   ) 

Mensual (   ) 

Trimestral (   ) 

Semestral (   ) 

Anual  (   ) 

Un miembro para ser dirigente comunal debe tener 

CATEGORIA/ 

FRASES  

Muy de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 
Indiferente 

Experiencia           

liderazgo 

dirigencial 
          

Relaciones           

Estatus 

familiar 
          

Honesto           

Responsable           

 

 

B) RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

 

5. ¿ UD. Ha oído hablar sobre Responsabilidad Social Empresarial? 

Si  (   ) 
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No (   ) 

6. ¿ UD. qué entiende por Responsabilidad Social Empresarial ? 

a).  Entrega de incentivos como: regalos, víveres por parte de la Empresa (   ) 

b). Compromiso Voluntario de una Empresa que tiene en beneficio de la población y/o comunidad

 (   ) 

c).  Apoyo con mano de obra local de parte de una Empresa    (   ) 

d). No sabe no opina  (   ) 

7. ¿Considera que la empresa minera Aruntani SAC es una Empresa socialmente 

responsable? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

C) NIVEL DE DIALOGO 

 

8. ¿ UD. que entiende por dialogo? 

a). Conversar constantemente entre empresa y comunidad       (   ) 

b).   Realizar charlas cada cierto tiempo  (    ) 

c)    No sabe no opina   (   ) 

9. ¿ UD. cree que la empresa minera Aruntani SAC dialoga con la comunidad? 

 Siempre  (   ) 

 De vez en cuanto (   ) 

 Nunca    (    ) 

10. ¿ UD. ha escuchado hablar de mesa dialogo? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

11. ¿ Cuantas mesas de dialogo se instalaron con la empresa minera Aruntani SAC ? 

 Una  ( 1 ) 

 Dos  ( 2 ) 

 Tres a mas (   ) 

12. ¿ Se llegaron acuerdos en la mesa de diálogo ? 

 Si  (   ) 
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 No  (   ) 

13. ¿ Se cumplen con los acuerdos de la mesa de diálogo? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

III. DIMENSION ECONOMICO 

 

A) CONVENIO MARCO 

 

14. ¿Ha oído hablar de Convenio Marco? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

15. ¿ Se firmó Convenio Marco entre la Empresa ARUNTANI S.A.C. y la Comunidad? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

16. UD. sabe si la empresa minera Aruntani SAC ¿Realiza proyectos productivos en 

beneficio de la comunidad? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

17. ¿ UD. conoce si la empresa minera Aruntani SAC realiza contratación de mano de 

obra local? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

18. ¿ UD. tiene algún familiar trabajando en la minera Aruntani SAC? 

 

Si (   ) 

 

No (   ) 

 

No sabe no opina (   ) 

 

19. ¿ Sabe Ud. Si la Empresa Aruntani S.A.C.  Realiza proyectos productivos en 

beneficio de la comunidad? 

 Si  (   ) 
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 No  (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

IV. DIMENCION AMBIENTAL 

 

A. CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

20. ¿ UD. que comprende por contaminación ambiental?  

a).   Es la alteración negativa al medio ambiente, provocadas por el hombre  (   ) 

b).  Desechar basura al rio y suelo medio ambiente (   ) 

c).   Es cuidar del agua, suelo y aire       (   ) 

21. ¿ La empresa minera Aruntani SAC realiza acciones que contamine el medio 

ambiente?? 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

22. Si la respuesta es sí, responda: ¿Murieron animales provocadas por la empresa 

minera Aruntani SAC? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

23. Si la respuesta es sí, responda: ¿ Qué animales domésticos murieron de su 

propiedad? 

Camélidos sudamericanos (   ) 

Ovinos  (   ) 

Vacunos  (   ) 

Otros   (     ) ………………………… 

24. ¿ Qué animales salvajes murieron con más frecuencia? 

 Trucha  (   ) 

 Vicuña  (    ) 

 Vizcacha (     ) 

 Wallata  (     ) 

 Otros  (   ) ……………………………….. 

25. ¿La empresa minera Aruntani SAC qué recursos ha dañado? 
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Recurso hidrico (Agua) (   ) 

suelos y pastizales (     ) 

Aire  (    ) 

paisaje natural  (    ) 

B. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

 

26. ¿ Ha escuchado hablar de Responsabilidad Ambiental? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

27. ¿Crees que la empresa minera Aruntani SAC es responsable ambientalmente? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

28. ¿ UD. conoce de acciones que realice la empresa para mitigar el ambiente?  

Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

Si la respuesta es SI, mencione: ……………………………………………………………… 

29. ¿UD. conoce sobre Plan de Remediación Ambiental por parte de la empresa 

minera Aruntani SAC? 

Si (   ) 

 No (   ) 

 No sabe no opina (   ) 

Si la respuesta es SI, mencione: ………………………………………………………………… 

30. ¿La empresa minera Aruntani SAC es beneficiosa para el desarrollo de la 

comunidad? 

Si (   ) 

 No (   ) 

Responda ¿ por qué ? ……………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACION 
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ANEXO 2. Padrón de socios, actas, convenio marco, mesa de dialogo. 

 

A-1. PADRÓN DE SOCIOS COMUNIDAD CAMPESINA CHIVAY  
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B. ACTA DE REUNION DE LA POBLACION  

B-1. ACTA DE REUNION ENERO 2017 
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B-2. ACTA REUNION DE JUNIO DEL 2018 
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C. CONVENIOS MARCO  

C-1. CONVENIO MARCO 2009 
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C-2. CONVENIO MARCO 2014 
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D. MESA DE DIALOGO 

 

D-1. MESA DE DIALOGO TEMA EJE RESPOABILIDAD SOCIAL 
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D-2. MESA DE DIALOGO TEMA EJE MEDIO AMBIENTE 
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Anexo 3. Panel fotográfico 

 

Fotografía. 1 Visita a la comunidad campesina de Chivay, para 

levantar información de fuentes primarias. 

 

 

Fotografía.  

2 

 Visualiza trabajo recojo de 

información (encuestas). 
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Fotografía  

3 

Se visualiza recojo de información 

(encuestas) 

 

 

Fotografía. 

4 

Se visualiza comunero llenando la 

encuesta. 
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Fotografía. 5 Se visualiza la comunidad campesina de 

Chivay. 

 

 

 

 

Fotografía. 6 Se visualiza cabecera de cuenca, 

riachuelo. 
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Fotografía. 7 Se visualiza alpacas de raza huacaya con 

enfermedades desconocidas. 

 

 

 

 

Fotografía. 8 Se visualiza alpaca de raza huacaya 

enfermedad desconocida. 
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Fotografía. 

9 

Se visualiza comunero mostrando muerte 

de alpaca huacaya, indica que fue producto 

de contaminación  de Aruntani SAC. 

 

 

 

Fotografía. 

10 

Cabaña de uno de los comuneros de la 

comunidad campesina de Chivay. 
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Fotografía. 11 Fuente: diario correo 12/07/2018, pobladores del distrito 

de Vilavila y Ocuviri ingresan a campamento minero 

Aruntani SAC. Piden cierre definitivo 

 

 

 

 

Fotografía. 12 Fuente: diario correo 13/07/2018, pobladores del 

distrito de Vilavila y Ocuviri dan tregua para firma de 

convenio marco. 

 


