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RESUMEN 

El estudio se llevó a cabo en el Centro Poblado La Granja, distrito de Querocoto, 

provincia de Chota, departamento de Cajamarca. El objetivo fue identificar los impactos socio-

ambientales generados por el Proyecto Minero La Granja en la etapa de exploración. Para 

conocer la percepción de la población se aplicó una encuesta a 266,00 personas de del C. P. de 

La Granja, conformado por las comunidades de La Iraca (133,00), La Granja (88,00) y La Lima 

(44,00). Los datos fueron tabulados y presentados en figuras y tablas. Obteniendo los siguientes 

resultados: el 65,04% de la población considera que la empresa apoya a la educación, el 34,96% 

opina lo contrario; el 59,77% afirma trabajar de manera eventual y/o permanente y el 40,23% 

no trabaja, de este porcentaje, el 75,70% son mujeres. El 58,27% percibe que la minería afecta 

la calidad y cantidad del agua, el resto no opina o desconoce. El 67,67% percibe que la minería 

afecta los suelos y el 32,33% opina lo contrario o desconoce. Finalmente, el 67,67% considera 

que el polvo generado por esta actividad afecta el desarrollo y la producción de cultivos 

ubicados cerca de las vías. Se concluye que los impactos positivos de la empresa minera en la 

etapa de exploración se expresan en la educación y en empleo; mientras que los impactos 

negativos se aprecian en la calidad y cantidad del agua, el suelo y el aire. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: impacto social, impacto ambiental, exploración y minería. 
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ABSTRACT 

The study was carried out in the La Granja Population Center, Querocoto district, Chota 

province, Cajamarca department. The objective was to identify the socio-environmental 

impacts generated by the La Granja Mining Project in the exploration stage. To know the 

perception of the population, a survey was applied to 266.00 people from the La Granja CP, 

made up of the communities of La Iraca (133.00), La Granja (88.00) and La Lima (44.00). Data 

were tabulated and presented in figures and tables. Obtaining the following results: 65.04% of 

the population considers that the company supports education, 34.96% thinks the opposite; 

59.77% say they work temporarily and/or permanently and 40.23% do not work, of this 

percentage, 75.70% are women. 58.27% perceive that mining affects the quality and quantity 

of water, the rest have no opinion or are unaware. 67.67% perceive that mining affects the soil 

and 32.33% think otherwise or do not know. Finally, 67.67% consider that the dust generated 

by this activity affects the development and production of crops located near the roads. It is 

concluded that the positive impacts of the mining company in the exploration stage are 

expressed in education and employment; while the negative impacts are seen in the quality and 

quantity of water, soil and air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: impact social, environmental impact, exploration and mining. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las extracciones mineras han generado diferentes impactos socio-

ambientales negativos sobre las áreas de desplazamiento del proyecto en las etapas de 

exploración y explotación. Medina (2007), afirma que muchas comunidades se han opuesto 

rotundamente a esta actividad, por los daños ocasionados al ambiente y a las sociedades, 

conllevando a problemas sociales y ambientales y produciendo enfrentamientos donde deja 

personas heridas, con discapacidades y llegando a producir la muerte.  

 Según Sanborn y Dammert (2013), uno de los temas de mayor preocupación tanto para 

el Estado como para las empresas extractivas, es la percepción de la población sobre los 

beneficios y los efectos que esta actividad puede generar en el desarrollo de sus actividades, 

bien se sabe que la minería en la etapa de exploración no genera conflictos socio-ambientales 

ni protestas, pero si hay conflictos internos entre empresa extractiva metálica con la población, 

por incumplimientos de acuerdos, por generar desigualdades sociales, por causar efectos 

adversos sobre el entorno, dañando las aguas, el aire y el suelo, donde la población del lugar 

realiza sus actividades de subsistencia. 

El objetivo de investigación fue determinar los impactos socio-ambientales generados 

por el Proyecto Minero La Granja en la etapa de exploración; además se buscó evaluar la 

percepción de la población del impacto en la educación, en la relación local y en el empleo que 

ha generado el Proyecto Minero, determinar el nivel de percepción del impacto sobre el suelo, 

el aire y el agua y establecer la relación del impacto social y el impacto ambiental que ha 

generado el Proyecto Minero La Granja; todo esto nos conlleva a dar origen a la siguiente 

pregunta, ¿Cuál es la relación entre el impacto social y el impacto ambiental generado por el 

Proyecto Minero La Granja en el Centro Poblado La Granja - Distrito de Querocoto?, partiendo 
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de la hipótesis H1: “existe relación positiva entre el impacto social y el impacto ambiental generado por 

el Proyecto Minero La Granja en el Centro Poblado La Granja - Distrito de Querocoto”. 

En este documento se da a conocer el contenido de los siete capítulos contenidos. 

Se inicia con la introducción, dando a conocer de manera general el presente informe.  

En la segunda parte se organiza el marco teórico y conceptual, comenzando con los 

antecedentes y/o trabajos previos desarrollados y relacionados con las variables de estudio; luego se 

describe las bases teóricas que dan el respaldo científico y epistemológico; y nos orientan investigadores 

de trascendencia mundial quienes teorizan aspectos relacionados con los impactos socio-ambientales 

generados por las actividades extractivas. Del mismo modo, se resalta la definición de los conceptos, 

así como la formulación de hipótesis a probar en el desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo se describe la metodología, partiendo de la caracterización de la 

investigación, estableciendo el diseño y el tipo de investigación, determinando la población y muestra 

de estudio, las técnicas de observación, así como los instrumentos de recolección y procesamiento de 

datos. 

Cómo cuarta parte se describen los resultados de la investigación, así mismo se presentan las 

discusiones basadas en los antecedentes de otros autores.  

En el quinto capítulo se describen las conclusiones de la investigación; determinando que la 

empresa minera La Granja, genera beneficios en su etapa de exploración, como mejoramiento de vías, 

apoyo con docentes en colegios estatales, mejoramiento de la infraestructura de colegios y de la posta 

médica, apoyo con mobiliario para las Instituciones Educativas, con útiles escolares, generando empleo 

eventual y permanente, construyendo puentes peatonales, con proyectos de mejoramiento para la 

ganadería, la crianza de cuyes, implementación de biohuertos; por otro lado, la población también 

percibe impactos negativos, considerando que la actividad minera ha traído mayor costo de vida, 

desigualdad social, disputa entre pobladores, abandono de la ganadería y agricultura (actividades 

esenciales para la subsistencia), pérdida de valores morales y éticos; afectación al recurso hídrico, al 

suelo, al aire y por ende a las especies vegetales y animales. 

En la sexta y séptima parte se encuentra la bibliografía y anexos del trabajo desarrollado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes del Estudio  

Chicaiza (2018), Evaluó el impacto generado por las actividades de explotación minera, 

ubicadas en el Sector El Churo, Parroquia Guayaquil de Alpachaca, Cantón Ibarra provincia de 

Imbabura (Ecuador). Utilizó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo; para ello aplicó una 

encuesta a jefes de hogar, cuyos resultados concluyen que la minera ha creado una percepción 

negativa, debido a la emisión de polvo, generación de ruido, pérdida de vegetación y erosión del 

suelo. Llegando a concluir que los efectos perjudiciales son a causa de la incorrecta 

implementación del plan de manejo ambiental y la falta de medidas de mitigación. 

Carrión y Carrión (2017), usando el método lógico inductivo de análisis de la información; 

determinaron que la minería en Pacto (Ecuador), generó conflictos socio-ambientales debido a los 

daños irreversibles sobre el espacio; con el descargue parcial de aguas sin un adecuado 

tratamiento, generación de polvo, destrucción de los bosques, disminución del recurso hídrico e 

invasión de tierras de ganadería y agricultura, aprovechándose del marco normativo débil al 

ejercicio de los derechos ambientales y humanos.  

España y Serna (2016), estudiando el impacto ambiental y social de la minería a cielo 

abierto con maquinaria pesada en el municipio de Condoto, departamento del Chocó (Colombia) 

con una muestra de 30 personas para realizar encuestas, determinaron que la minería en Condoto, 

ha generado malestar en los pobladores, donde buscan nuevas formas de vida y no depender de 

esta actividad que afecta su patrimonio natural. Concluyen que el 90% de la población no está de 

acuerdo con la actividad porque deforesta grandes extensiones, contamina las aguas, fomenta la 

prostitución, trae inseguridad, la drogadicción, y lo más triste de todo es que deja sin oportunidad 

 

https://llevatilde.es/palabra/utiliz%C3%B3
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laboral tradicional de los trabajos amigables con el medio ambiente como la agricultura y 

ganadería, alterando los modos de vida de los pueblos 

Venegas (2016), Estudió cómo la empresa minera Catalina Huanca abordó los conflictos 

socio ambientales de su entorno, empleando estrategias comunicacionales, durante el periodo 

2013- 2014, para ello se realizó una entrevista a 4 autoridades comunales afectadas. Demostrando 

que los conflictos en Catalina Huanca (Huancavelica) fueron a causa de la poca comunicación, el 

incumplimiento de los ofrecimientos, la carencia de oportunidades laborales a los lugareños, la 

pre-elección de autoridades distritales, provinciales y regionales, dificultades económicas que 

atraviesan las comunidades y daños al recurso hídrico, al suelo y al aire. 

Quispe (2014), estudió cómo contribuir a la prevención de conflictos mineros en el 

yacimiento de la minera Pampamali (Huancavelica). Para ello usó del Método Analítico – 

Sintético y Método Descriptivo – Explicativo en el cual se aplicó un cuestionario a 53 pobladores 

del distrito Seccllas; donde resulta que los enfrentamientos tenían origen debido a las 

divergencias, por marginación, por corrupción, por falta de democracia, por la exclusión que 

sufren la población andina, por otra parte, la minera Pampamalí, no asegura el cuidado del 

ambiente en su explotación, dejando pasivos ambientales a la suerte, ausencia de trabajos de 

mitigación, los cuales generan impactos negativos sobre el entorno, deterioro de los pastos 

naturales, contaminado el agua y afectando los cultivos. 

Para Domínguez (2017) estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Las Bambas 

y su Relación con los Conflictos Sociales en el Distrito de Velille, Provincia de Chumbivilcas 

(Cuzco) Proceso Histórico 2009-2017. El investigador determinó que la correlación de Pearson 

entre el impacto ambiental y los conflictos sociales eran positivos, ello debido a que la empresa 

minera realizó trabajos que perjudican al medio ambiente y que los estudios ambientales hechos 

no estaban a la altura de una explotación minera, lo cual inducía un alto grado de conflictividad 

con un valor de 0,798, con un nivel de significancia de 0,00 valores menor a 5% de error.  
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Orós (2017) afirma que la población de Challhuahuacho (Apurímac) tiene una relación de 

significancia de 0,00 con el desplazamiento de la población con la minería, debido a que se 

muestra efectos alarmantes de contaminación sobre el medio ambiente por la actividad de 

explotación, el investigador afirma que afecta a la flora, y fauna silvestre y nativa dejándolo a su 

suerte ante los daños ocasionados por las actividades de explotación minera al agua, al suelo y al 

aire. 

Herrera (2015), estudió de la Problemática Socio-ambiental en Carachugo, Proyecto de 

Minera Yanacocha (Cajamarca – Perú). La investigación siguió un enfoque cualitativo de tipo 

descriptivo, para ello el autor aplicó una encuesta a 100 pobladores del C.P. de Combayo; sostuvo 

que los conflictos primordialmente se dan por los efectos perjudiciales sobre el agua por parte de 

Yanacocha en la extracción de minerales, pérdida de acceso a tierras, empoderamiento de las 

autoridades y líderes con el proyecto, generación de polvo por el tránsito vehicular. 

El trabajo de investigación titulado: Agua y Minería: ¿Gobernanza o Conflicto? Discursos 

en Defensa del Agua y en Favor de la Minería en Cajamarca, Perú de 2010 a 2013. La 

investigación aplicó un enfoque cualitativo; para ello se trabajó con los líderes de Cajamarca, San 

Pablo, Celendín y Baños del Inca; el autor consideró que las malas relaciones de los pueblos 

Cajamarquinos y la minería era por la distribución desigual del recurso elemental para la vida, el 

agua, que era usado en temas agropecuarios y para el consumo de la población, la minería 

benefició a pocas personas, la actividad minera transforma los paisajes naturales en pilas de tierra, 

destruye y desaparece los caminos de herradura, los tajos e infraestructuras son ubicados en 

fuentes de agua y no se ha llevado a cabo una consulta previa que incluya el consentimiento a los 

pobladores potencialmente afectados. (Huamán, 2015).  

Martel (2014), Analizó los Factores que Influyen en el Conflicto Socio-ambiental del 

Proyecto Minero Metalúrgico Tantahuatay en el Departamento de Cajamarca. Siguió un enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, para la cual se hizo uso de una encuesta de manera aleatoria para 
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202 habitantes. Los resultados que llega el autor, es que los pobladores no están de acuerdo con 

el proyecto Tantahuatay porque las actividades se llevarán en cabecera de cuenca; consigo 

acarrear daños al ecosistema, dejando sin remediar espacios, generación de polvo, la generación 

de lixiviados en los botaderos, producción de gases, presencia de ruidos, probabilidades de 

afectación de los suelos con el derrame de combustibles y cambios paisajísticos del relieve; 

además los pobladores temen la invasión de sus tierras y que la minería lo adquiere de manera 

ilegal en la ampliación del proyecto. Concluyendo que el proyecto se ubica en una zona altamente 

ganadera y agrícola que son las principales fuentes de ingresos económicos para la población.  

Según Lobatón y Vásquez (2016), la investigación titulada: Diseño de un Plan Estratégico 

de Comunicación para establecer adecuadas Relaciones Comunitarias entre Río Tinto Minera 

Perú Limitada S.A.C con el caserío La Granja del distrito de Querocoto provincia de Chota. El 

trabajo hizo uso de un enfoque cualitativo, donde aplicaron una encuesta de manera aleatoria a 

241 habitantes. Llegando a obtener como resultados, que en la actualidad se encuentra en conflicto 

social latente debido a una mala relación entre pobladores y empresa minera, lo cual ha producido 

abandono por parte de los pobladores a la ganadería y agricultura, por falta de consulta previa y 

por incumplimiento a sus promesas por parte de la empresa.  

2.2.   Bases teórico científicas  

2.2.1. Impacto socio-ambiental 

Para Geba, Fernández y Sebastián, citados por Mejía, Montilla y Montes, (2010), el 

impacto socio-ambiental es un cambio de carácter negativo o positivo en las pertenencias de 

ciertos pueblos originarios, incluyendo tanto aspectos naturales como culturales. 

2.2.1.1. Impacto socio-ambiental negativo. Son abusos o alteraciones que perjudican uno 

o más los componentes (agua, suelo, aire y sociedad) del medio ambiente en espacios ocupados 

por sociedades, para lograr ingresos monetarios (Castillo, 2005). Castillo et al. (2012) Consideran 

que en México existen serios problemas ambientales que han provocado un severo daño a la 
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naturaleza, influyendo en la salud de las personas que han adquirido diversas enfermedades 

crónicas debido a la contaminación existente en el agua aire y suelo; por otro lado, Córdoba (2003) 

afirma que el daño causado al medio ambiente de una u otra forma trae consecuencias graves al 

desarrollo económico y a la salud de los pobladores. 

2.2.1.2.  Impacto socio-ambiental positivo. Son acciones a favor del ecosistema con 

asentamiento humano, las mejoras son sobre el recurso hídrico, el suelo, el aire, la educación, la 

salud, la infraestructura, las capacitaciones en ganadería y agricultura, entre otros aspectos 

sociales (Mamani et al. ,2003).  Para Figueroa et al. (2020) señalan que uno de los impactos 

directos de la minería es la promoción del desarrollo de empresas locales. 

2.2.1.3. Impacto Socio-ambiental por minería. Son cambios beneficiosos o dañinos que 

se dan de manera directa o indirecta sobre el entorno por las minerías; predominando los perjuicios 

sobre el ambiente y sobre las personas. Para Saade (2013), la minería genera menoscabos 

irreversibles al entorno, causando en la población bajos niveles de calidad de vida.  

El Banco Mundial y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (2003) 

afirman que las actividades mineras perjudican la salud, la naturaleza y produce consumo 

excesivo de alcohol. Por su parte, El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (2004) 

considera que la actividad minera ingresa con la ilusión de crear empleo y fortuna en los pueblos, 

pero resulta todo lo inverso, lo que deja es daños irreversibles tanto al ambiente como a las 

personas. Aramayo (2009) sostiene que en el Complejo minero en el Cerro de Pasco desató un 

enfrentamiento entre la población y la minería porque la actividad extractiva degradaba los suelos 

de manera irracional. 

Matthew (2011) quién sostiene que la mina Pierina en Chacrapampa no genera las mismas 

oportunidades de beneficios directos entre los pobladores locales, es decir, que las personas con 

edad avanzada y del género femenino no trabajan en la minería; asimismo Pérez et al. (2019) 

confirma que no solo las mujeres son excluidas de las actividades extractivas, sino también, los 
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individuos que no lograron obtener una educación superior, hoy en día la mina requiere personal 

calificado, además para Bautista, (2013) la minería crea ciertos mecanismos de distribución de 

beneficios entre sus asociados, pero preservando la estructura de distribución desigual de recursos 

entre ellos. 

Según Basombrío, Rospigliosi y Valdés (2016), la actividad minera en la Amazonía 

peruana se dio inicio desde la década de los 70, sin tomar medidas ni respeto por el medio 

ambiente hasta la actualidad, se puede visualizar la existencia de miles de pasivos ambientales 

abandonados y múltiples fugas en las instalaciones petroleras, lo cual ha producido que exista un 

desequilibrio en nuestro ecosistema, ocasionando total desequilibrio y desbastados tanto para las 

especies racionales como para los que no son. 

También crea empleos, mejora las condiciones de fortuna de muchas familias, mejora las 

vías terrestres y trae avances tecnológicos a las localidades, además Chirapo (2018) quien afirma 

que las empresas mineras en explotación han generado impactos positivos en la educación en los 

distritos mineros de la Región de Puno, incrementado el porcentaje en un 3,0% en personas que 

acceden a la educación y que son jefes de hogar con respecto a los distritos sin minería, por otra 

parte, Devisscher (2008), manifiesta que la actividad minera ofrece un incremento de ingresos a 

los pobladores locales en la generación de empleos permanentes y eventuales bien remunerados, 

además trae beneficios económicos a los gobiernos locales y regionales directos e indirectos con 

el pago de impuestos y en el canon minero, por otra parte, Figueroa et al. (2020) consideran que 

uno de los impactos directos de la minería es la promoción del desarrollo de empresas locales, y 

que estas empresas se especializan de acuerdo a las necesidades de producción relacionadas con 

el desarrollo minero. 
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2.2.2. Impacto social 

Serje (2015) menciona que el impacto social es el conjunto de cambios que se muestran 

en un determinado espacio donde habitan sociedades, por el desarrollo de proyectos de diferentes 

rubros; los cambios pueden ser, según Liberta (2007), buenos o malos, depende mucho de qué 

manera se apliquen. 

La Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA, 2015) afirma que para 

tener una “licencia social para operar los proyectos”, deben mejorar los beneficios sociales en las 

comunidades afectadas, es decir identificar los impactos sociales positivos de los proyectos para 

potencializarlos a los pobladores. 

2.2.2.1. Conflicto social. Para Morales et al. (1999) y Álvaro (2003) definen 

como conductas malévolas, disputas o enfrentamientos de dos o más clases sociales por 

intereses distintos. 

La Defensoría del Pueblo (2018) afirma que. “El conflicto social debe ser entendido como 

un proceso complejo en el cual, diversos sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben 

que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede 

derivar en violencia” (p.3). 

2.2.2.2.  Conflictos sociales en minería. Relleno (2011), Tanaka et al. (2007) y 

Castro (2013) son hechos que se dan entre mineros y actores locales por intereses económicos, 

sociales, ambientales y políticos. 

Arellano (2014) sostiene que todos los problemas sociales en los yacimientos mineros son 

por la contaminación del medio ambiente, compromisos incumplidos de ambas partes, 

degradación de los medios de vida de los pueblos, la transferencia del canon minero a los 

diferentes sectores entre otros; por su parte Stoltenborg y Boelens (2018), que es por el despojo 

de sus tierras. 
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2.2.3. Conflicto socio-ambiental  

Svampa (2008) y Alier (2004) definen al conflicto socio-ambiental como disgustos de las 

organizaciones ambientales por las entidades criminales que desatan desgracias sobre el medio 

ambiente y los individuos. Ormachea, Caravedo, Moreno y Bedoya (2014), una de las principales 

características de los conflictos ambientales que son muy volátiles. Además de ser muy variable, 

presentan una naturaleza muy difusa que no se puede determinar con exactitud a quienes pueden 

afectar (…) y los conflictos avanzan con mayor medida por la globalización por el mercado que 

inventó males para destruir la naturaleza en cierta medida (Mondéjar, 2015). 

2.2.3.1. Conflicto socio-ambiental en minería. Saade (2013) define que son 

eventos donde la población se levanta en voz de protesta para defender su entorno degradado 

por los mineros.  

Los conflictos nacen por la defensa del agua, el suelo, el aire y del espacio donde la 

población realiza sus actividades cotidianas esenciales para la subsistencia que es afectado por las 

mineras irresponsables. Para las comunidades rurales, la tierra y los elementos representan el 

vínculo de supervivencia e integración (Castro, 2013); las actividades de subsistencia de muchas 

familias ajenas a la minería, según Carrillo (2011), son la ganadería y la agricultura, 

especialmente. La minería no solo afecta el medio ambiente, también afecta, según Medina 

(2007), la estructura social modificando los patrones culturales, trayendo pérdida de valores 

morales y éticos de los pueblos. 

Al respecto, Benavides (2010), manifiesta que el Baguazo o también llamado la masacre 

de Bagua, sucedió por la expansión de la industria extractiva en la Amazonia, la cual afectaba el 

territorio sin ejecutar la consulta previa por el Estado a los pueblos indígenas como se establece 

en el Convenio 169 de la OIT, si aplican la consulta previa; según Sanborn y Dammert (2013), la 

aplican mal; los resultados se han demostrado en todos los conflictos socio-ambientales y en 

particular con las comunidades nativas.  
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En la región Cajamarca; Burneo y Ortiz (2010) argumentan que la población de 

Michiquillay no está de acuerdo con la actividad minera en su localidad, porque acarrea una serie 

de cambios que afecta la sostenibilidad de sus actividades tradicionales y por ende la vida y su 

futuro en la etapa de exploración; asimismo; así mismo Laguna y Paredes (2014) en sus escritos 

argumentan que la población de la provincia de Espinar aprecia que la empresa minera Xstrata 

Tintaya en la etapa de explotación ha generado alteraciones al aire con material particulado los 

cuales son dañinos para la salud.  

La explotación de los recursos mineros en el Perú, es la industria que más desaires ha 

generado. La Defensoría del Pueblo (2018) indica que, de los 198 conflictos sociales, 126 

pertenecen a conflictos socio-ambientales, de los cuales 83 son por minería. Castro (2013) resalta 

que debe haber una legislación minera que incluya leyes ambientales, sociales, laborales y 

territoriales con lineamientos internacionales y sobre todo que estas leyes se cumplan con todas 

las políticas del desarrollo sostenible; y para Orihuela et al. (2013) concluye que la minería no 

mejora la educación, y que no desarrolla programas amigables con el entorno, lo que genera 

conflictos socio-ambientales, al respecto; la población de la provincia de Ilo (Moquegua); tiene 

la misma percepción toda vez que consideran que el canon que genera la actividad minera 

proviene de la contribución del Estado (Lostaunau, 2020).  

2.2.3.2. Teorías de los conflictos socio-ambientales o ambientales. Según 

Moral y Pedregal (2002), los conflictos aparecen cuando la humanidad percibe que los recursos 

naturales están siendo devastados y traen daños para la salud. Según Madrid et al. (2002), la 

teoría de los conflictos ambientales es rigurosamente ecológica, donde las sociedades buscan 

con sus acciones de no alterar el equilibrio de los ecosistemas con el fin de no desaparecer 

como especie; los conflictos nacen cuando la especie racional percibe un daño sobre la 

naturaleza.  
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Mientras que Caballero (2009) enfatiza que los conflictos socio-ambientales en la minería 

se presentan en los espacios rurales; llegando a defender no solo lo que tiene vida, sino el núcleo 

de las sociedades. Hernández y Gonzaga (2007) consideran estos desenlaces no es únicamente 

por el medio ambiente, sino que tiene un contexto político, económico y muchas veces personales. 

Según Bebbington y Humphreys (2009), con respecto a los defensores del medio 

ambiente, se congregan en 5 grupos; entre ellos tenemos: el conservacionista. Con un enfoque 

técnico se inquieta por el cuidado de los ecosistemas de uso, el nacionalista-populista. Se preocupa 

más por las ganancias que la naturaleza forje; Ecologismo de los medios de vida. Es el grupo que 

pierde la calma cuando el patrimonio natural está siendo afectado, son actores que lo más 

fundamental, son sus tradiciones y convenciones de vida, el de justicia socio-ambiental. Estos 

ambientalistas se preocupan más por la justicia social y ambiental y finalmente el ecologismo 

profundo, es un ambientalismo que tiene el mismo valor los ecosistemas como los individuos, los 

actores son los indígenas 

2.2.4. Impacto ambiental 

Gómez y Gómez (2013) y El Ministerio del Ambiente (MINAM, 2018) definen como un 

cambio o una alteración de carácter beneficiosa o perjudicial en alguno de los factores ambientales 

producto de la acción antrópica. 

2.2.4.1.    Impacto ambiental negativo. El Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE, 2017) puntualiza que son cambios 

desfavorables sobre el medio ambiente, como resultado de la realización de actividades 

humanas, por su parte, Sánchez (2010), dice que son alteraciones de carácter perjudicial a las 

propiedades del entorno ocasionadas por el bicho humano. 
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2.2.4.2. Impacto ambiental positivo. Es aquel que crea efectos favorables sobre el 

medio ambiente a través de las acciones del ser humano (Ministerio Federal de Cooperación 

Económica y Desarrollo, 2009); por su parte, González (2006), sostiene que da bienestar 

ambiental y social donde se desarrollan las actividades de mejora. 

2.2.4.3. Causas de los impactos ambientales. Según Gómez y Gómez (2013), las 

causas surgen de las actividades humanas debido a los insumos que utilizan para la producción 

sin las condiciones sostenibles. 

2.2.4.4. Los estudios de los impactos ambientales.  

a. Importancia de los estudios de impacto ambiental. Espinoza (2007) considera 

que los estudios sirven para determinar los impactos negativos y positivos, realizando una 

cuantificación, prevenir, minimizar y mitigar los efectos adversos y optimizar los beneficios 

que van a traer ciertos proyectos; por otro lado, el SENACE (2017) confirma que estos estudios 

promueven el desarrollo sostenible. La Ley General del Ambiente N° 20611 (2005) argumenta 

que los EIA son medidas necesarias para impedir o disminuir los perjuicios ambientales de 

acuerdo a los Estándares de Calidad Ambiental (ECAs). 

2.2.5. Percepción ambiental 

Es la manera como el individuo puede captar mediante los sentidos lo que sucede o lo que 

va a suceder en el medio natural por cambios naturales o antrópicos (Benez ,2009) y (Morón y 

Wamba, 2015). Para ello tiene que contemplar mucho el grado de educación, las actitudes y las 

sensibilidades del sujeto (Alea y Jaula, 2006); por su parte, García y Velázquez (2014) afirman 

que la percepción depende en gran cantidad de la calidad de vida de los grupos sociales.  

El Banco Mundial y Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (2003), 

Alude que los pobladores, funcionarios públicos y las ONG, perciben daños en los ecosistemas 

(agua, suelo y aire) así como las personas, demostrándose los efectos después de transcurrir 10 a 

15 años. Un grupo de estudiantes de México dicen que el agujero en la capa de ozono y la lluvia 
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ácida es debido a la explotación indiscriminada de los recursos naturales (Agraso y Jiménez, 

2003). 

2.2.5.1.  Percepción sobre la minería en el medio ambiente. La minería extrae 

recursos naturales no renovables, en tal sentido no se debe considerar como actividad sostenible 

por respeto al cuidado del medio ambiente; y se le debe considerar como una de las 

organizaciones más destructiva a nivel mundial de los ecosistemas tanto terrestres como 

acuáticos, es la responsable de quitar el sustento de millones de personas y de la violación de 

los derechos. No podemos negar que la humanidad requiere cierta cantidad de minerales para 

satisfacer sus necesidades, pero también es verdad que el despilfarro de estos recursos destruye 

de manera descontrolada nuestros ecosistemas, dejando en peligro a la especie racional 

(Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2004). Según Silva y Nalúa (2016), los 

indígenas aprecian que la minería es la actividad más destructiva de la naturaleza.  

2.2.6. Minería 

La minería es una actividad dedicada a la obtención de minerales de la corteza terrestre de 

manera segura utilizando diferentes métodos, para luego ser manufacturados facilitando los 

trabajos del hombre (Ministerio de Minas y Energía (MINEM, 2015)). 

2.2.6.1. Etapas del proceso minero. 

a. ETAPA 1: Exploración, prospección. En la etapa preliminar, Vega (1999) 

considera que se realizan estudios de factibilidad del proyecto, donde se lleva a cabo el 

muestreo de dichos minerales y la pureza que estos presentan. 

b. ETAPA 2: Desarrollo del proyecto. Según la Secretaría de Economía (2011), comienza 

con la edificación de infraestructura para el minado, vías de transporte, abastecimiento energético, 

espacios para el procesamiento del mineral y la preparación de las áreas para las oficinas. Herrera (2008) 

argumenta que en esta etapa se elimina la capa superficial del suelo para llegar al mineral. 
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c. ETAPA 3: Operación de la mina. Vega (1999) considera que se realiza la 

eliminación de las impurezas del mineral, es decir se separa de la roca del mineral, para ello 

pasa por una planta de tratamiento. Además, el Departamento de Estudios y Desarrollo (2017) 

afirma que se consideran también a los indicadores productivos que genere el proyecto minero 

metálico. 

d. ETAPA 4: Abandono o cierre del proyecto. En la etapa final de la minería, 

donde el proyecto termina, retira las instalaciones de toda índole, además se realizan trabajos 

de recuperación de las áreas dañadas con el fin de no dejar pasivos ambientales que afecten los 

componentes del ambiente (Departamento de Estudios y Desarrollo, 2017).  

2.2.7. Dimensiones de la variable socio-ambiental 

Dávila y Ramírez (s. f.) argumentan que la dimensión de la variable socio-ambiental se 

dimensiona en lo laboral, comunidad y medio ambiente natural; considerando que la realidad 

socio-ambiental puede contribuir a resolver diversas problemáticas ambientales y sociales de la 

actualidad y, con ello, al desarrollo sustentable. 

Chicaiza (2018) afirma que la variable socio-ambiental se dimensiona en: social, 

ambiental y económico; por tal sentido en el trabajo de investigación las dimensiones serán 

ambiental y social por encontrarse el proyecto en la etapa de pre-factibilidad.  

2.2.8. Proyecto Minero La Granja  

El Proyecto Minero La Granja se encuentra situado en el C. P. La Granja, distrito de 

Querocoto, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, con una altura que varía de 2000 a 

2800 msnm.  

Según MINEM (2019), el yacimiento minero de La Granja es considerado como el 

depósito de cobre más grande del mundo que actualmente se encuentra en estado de pre-

factibilidad. 
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Según Gerardo, Cabrera y Glave (2016), El Proyecto tiene más de 20 años de actividades 

de pre-factibilidad. Los primeros trabajos fueron realizados por la empresa Cambior Incorporated 

en 1994, esta empresa realizó compras de tierras de los pobladores para realizar los debidos 

estudios, luego en el 2000 se vendió los derechos de exploración a la empresa Billiton. 

 Billiton empresa que se fusionó con el nombre de BHP, determinó para el 2001 que el 

proyecto no era viable, en tal sentido las tierras que fueron compradas por la anterior empresa se 

regresó a sus dueños y el yacimiento minero pasó a manos del Estado. Por el 2005 el Gobierno 

de Alejandro Toledo dispuso la licitación para la ejecución de estudios de exploración, la cual fue 

ganado por la empresa que se encuentra hasta el momento, estamos hablando de la empresa Río 

Tinto (Gerardo, Cabrera y Glave, 2016). 

Durante los estudios de exploración a cargo de Río Tinto se han suscitado daños sobre el 

territorio; con la construcción de nuevos caminos, maquinarias que generan ruidos excesivos y 

propagación de polvo en las vías por donde transitan los mineros (Aquino, 2015). 

2.3.Definición de conceptos 

2.3.1. Ambiente 

 Según Ordóñez (2000), es la suma de todo el ecosistema que se encuentra en nuestro 

planeta, es decir, el conjunto de elementos bióticos y abióticos que conforman la biosfera. 

2.3.2. Medio ambiente 

El Departamento de Salubridad, Educación y Bienestar Público de los Estados (1965) 

define al medio ambiente como todo aquello que nos rodea conformado por seres inertes y seres 

vivientes y su interrelación entre ellos.   

2.3.3. Impacto 

Es una modificación de carácter beneficioso o dañino en algún componente del medio 

ambiente por el bicho humano (Liberta, 2007). 
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2.3.4. Contaminación 

Molina (2013) lo define como la introducción de grandes cantidades de sustancias extrañas que 

causan daños al medio ambiente, a la salud de los individuos y a toda la vida en general.  

2.3.5. Sociedad  

Es un grupo o un conjunto de personas que suelen actuar a sus modos de pensar acerca de lo bueno 

y lo malo de acuerdo a sus valores. Durand, Sámano y Gómez (2000) consideran que la sociedad es un 

grupo de hombres reunidos en una sola comunidad por la naturaleza de las leyes o por un pacto.  

2.3.6. Conflicto  

Es un proceso de confrontación entre dos o más sociedades con intereses diferentes. Morales et at. 

(1999), el conflicto es la disputa por diferentes objetivos, lo cual el conflicto puede asumir la forma de una 

guerra civil, de un debate parlamentario, huelga u otra.  

2.3.7. Daño ambiental 

Según la Ley General del Ambiente N° 20611 (2005), el daño ambiental es toda pérdida o 

disminución de su calidad que sufre uno o más componentes ambientales, que puede ser causado por una 

persona que desobedece las legislaciones o no, la cual genera efectos negativos actuales o potenciales. 

2.3.8. Empleo 

 Es la cantidad de trabajadores que necesita para realizar actividades de pre-factibilidad en el 

ámbito de dicho proyecto.    

2.3.9. Educación  

Es un indicador que tiene que ver con el nivel educativo de la población y sobre todo el nivel 

mínimo para acceder a labores en las actividades mineras. 

2.3.10. Salud 

Contribución de la empresa al desarrollo de la salud de la población, entendiendo que la 

contaminación del ambiente, a raíz del desarrollo de las actividades, aumenta la debilidad de la salud de la 

población. 

2.3.11. Infraestructura 

 Construcción de diferentes estructuras y accesos con el propósito de asegurar los trabajos mineros.        
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

2.4. Ubicación  

El estudio se desarrolló en el Centro Poblado La Granja, distrito de Querocoto, provincia 

de Chota en el departamento de Cajamarca-Perú (figura 2) 

Figura 1  

Ubicación Política de la investigación. 
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Sitio del proyecto minero La Granja. (3899,93 hectáreas (figura 3)). 

Figura 2  

Ubicación del Proyecto Minero La Granja 
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Figura 3  

Ríos que discurren en el proyecto minero La Granja. 
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2.5. Población y muestra 

Para el estudio se tomó como población a todos los ciudadanos del C.P. La Granja; 

conformado por las comunidades de La Iraca, La Lima y La Granja, los cuales podrían verse 

afectados por los trabajos mineros. 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) el C.P. La Granja, 

cuenta con una población de 782 personas, 385 habitantes pertenecen a la comunidad de La Iraca, 

137 habitantes a la comunidad de La Lima y a la comunidad de La Granja pertenecen 260 

habitantes: entre hombres y mujeres. 

Para el muestreo se hará uso del método Probabilístico finito. La misma que puede ser 

identificada en su totalidad y cualquiera de los sujetos de la población tiene la probabilidad de ser 

elegidos. La muestra se utilizó, fue de tipo selección simple, a través de la fórmula propuesta por 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), la cual se presenta a continuación: 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(𝑒)2
 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

e = error muestral, para este estudio se asumirá el nivel de significancia de 0,05 al sustituir se 

tiene que: 

𝑛 =
782

1 + 782(0,05)2
 

𝑛 = 265 

A tal efecto, considerando que la población se encuentra distribuida por estratos, es 

necesario hacer uso del concepto de muestra probabilística de tipo estratificada mediante el 

procedimiento de fijación proporcional de Hernández, et al. (2006) que se especifica a 

continuación: 
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𝑓ℎ =
𝑛

𝑁
 

Dónde: 

fh = proporción muestral 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Al sustituir: 

𝑓ℎ =
265

782
= 0,34 

El valor obtenido es multiplicado por cada estrato, para obtener la muestra de cada uno de 

ellos, tal como se muestra en la consiguiente tabla: 

Tabla 1  

Muestra poblacional estratificada del Centro Poblado La Granja. 

COMUNIDADES POBLACIÓN  
PROPORCIÓN 

MUESTRAL 
MUESTRA  

La Lima 137,00 0,34 47,00 

La Granja 260,00 0,34 88,00 

La Iraca 385,00 0,34 131,00 

TOTAL DE POBLACIÓN 782,00 0,34 266,00 

2.6. Equipos, materiales e insumos 

2.6.1. Técnicas de Recolección de los datos 

Para la recolección de datos se utilizó una encuesta (anexo), que se aplicó al azar, entre 

caballeros y damas de diferentes edades del Centro Poblado La Granja, conformado por las 

comunidades de La Iraca, La Granja, y La Lima en el emplazamiento del proyecto minero. 

 



 

33 

 

2.6.2. Instrumentos para la recolección de datos 

Uno de los instrumentos para la recolección de datos fue el cuestionario, se aplicó a los 

habitantes establecidos en la muestra de La Granja, La Iraca y La Lima, debidamente validado 

por tres profesionales expertos.  

El instrumento de recolección de datos fue llenado por el investigador, de acuerdo a las 

sugerencias del asesor y de los profesionales que validaron dicho instrumento.  

2.6.3. Procesamiento, presentación, análisis e interpretación de los datos 

Una vez tomado los datos, se procedió a la tabulación haciendo uso del método estadístico, 

considerando las técnicas de medidas de tendencia central, expresadas en media; las medidas de 

dispersión, expresadas desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Con respecto a la 

correlación, se hizo uso el coeficiente Rho de Speamman, ya que los datos se sometieron a la 

prueba de normalidad, en la cual se tiene una distribución no paramétrica; con respecto a la 

obtención de la correlación, se realizó con la sumatoria de los puntajes obtenidos según 

dimensión.      

Para el análisis se hizo uso el software SPSS versión 23, las tablas y figuras obtenidas 

están presentes en los resultados con su respectivo análisis e interpretación. 

2.7. Metodología de la investigación  

2.7.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se usó es el descriptivo, pues permite evaluar y medir las 

diversas dimensiones o los componentes de las variables, impacto ambiental y social del Proyecto 

Minero La Granja en la etapa de exploración en el Centro Poblado La Granja-Querocoto. 
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2.7.2. Diseño de la Investigación 

El diseño que se empleó es el no experimental transversal descriptivo, correlacional, 

porque no se manipularon las variables y se aplicó en un solo momento una encuesta para evaluar 

el impacto socio-ambiental generado por la minería en el Centro Poblado La Granja y luego 

describir sus resultados. Su diseño es el siguiente: Este diseño es compatible con el tipo de 

investigación; en la que se enfoca al trabajo descriptivo y explicativo de los fenómenos de estudio; 

así como también facilita la medición de su impacto y frecuencia de ocurrencia de las variables 

de estudio, modelo descriptivo adoptado se expresa de la siguiente manera: 

  O1 

M     r 

  O2 

Dónde: 

M: es la muestra, en nuestro trabajo está conformado por los pobladores del C.P. La Granja  

O1: es la aplicación de las encuestas a los pobladores de muestra para obtener información 

sobre el impacto ambiental. 

r: es la relación de las variables: Social - Ambiental. 

O2: es la aplicación de las encuestas a los pobladores de muestra para obtener información 

sobre el impacto social. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADO Y DISCUSIONES 

4.1.Impacto social  

4.1.1.  Percepción de la población del Centro Poblado (C.P.) La Granja sobre la educación 

El 65,04% de la población del C.P. La Granja, conformada por las comunidades de La Lima, 

La Iraca y La Granja, expresan que la empresa minera Río Tinto viene apoyando a la educación, 

mediante el pago de docentes, la donación de útiles escolares y cursos de capacitación en 

informática. También apoya mediante la donación de mobiliario a las instituciones educativas y 

en la construcción de infraestructuras modernas de las instituciones (figura 4 y tabla 4); sin 

embargo, el 66,48% consideran que este apoyo es poco frecuente, mientras que el 31,21% lo 

consideran ocasional y solamente el 2,31% afirman que es frecuente.  

La población, que considera que el apoyo es poco frecuente (figura 5 y tabla 5), sostiene 

que la empresa no implementa mejoras como: becas de estudio para jóvenes de las instituciones 

educativas del ámbito que tienen un destacado desenvolvimiento académico, equipamiento con 

tecnología a las instituciones educativas, aumentar la preparación para los docentes, y la 

inexistencia de convenios con instituciones de educación superior ya sea universitaria o técnico 

profesional con la finalidad generar oportunidades de estudio a jóvenes de la zona de influencia 

directa. Lo expresado concuerda con, Chirapo (2018) quien afirma que las empresas mineras en 

explotación han generado impactos positivos en la educación en las jurisdicciones mineras de la 

Región de Puno, incrementado el porcentaje personas que acceden a la educación y que son jefes 

de hogar en un 3,0% con respecto a los distritos sin minería. 

El 34,96% de la población del C.P. de La Granja y sus comunidades, percibe que la 

minería no apoya al sector educación, por el contrario, genera conflictos socio-ambientales; así 

también Orihuela et al. (2013) concluye que no trae adelanto en la educación, y que no desarrolla 

programas amigables con el medio, lo que genera conflictos socio-ambientales.  
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Figura 4  

Percepción de la población del C.P. La Granja sobre el apoyo a la educación. 

 

Según la figura 4, el 65,04% de la población del Centro Poblado La Granja percibe que la 

minera apoya a la educación, en tanto que el 34,96% no percibe este apoyo. 

Figura 5  

Percepción de la población sobre el tipo de apoyo a la educación. 

 

En la figura 5, observamos que el 66,48 % de los encuestados reconocen que la empresa 

desarrolla acciones poco frecuentes sobre educación, el 31,21 % afirma que la empresa apoya 

ocasionalmente y solo el 2,21 % opinan que hay un apoyo frecuente. 

65,04 %

34,96%

SI NO

Educación

31,21%

66,21%

2,31%

Ocasionalmente Poco frecuente Muy frecuente

Educación
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4.1.2. Relación local entre la empresa y la población del C.P. La Granja 

En todas las actividades que realizan, ya sea las empresas privadas o las personas es 

fundamental generar una relación amigable y constructiva de tal manera, que estas generen 

mecanismos de convivencia armónica, repercutiendo de manera eficiente en la producción y en 

la obtención de los objetivos sociales y económicos de quienes las emprenden.  

El 51,13% de las comunidades del Centro Poblado La Granja (figura 6) manifiestan que 

la relación entre empresa minera y población no es favorable y en consecuencia no están de 

acuerdo con la minería. El 27,82% no les da importancia a las relaciones entre empresa y 

población; en consecuencia, demuestra poco interés por ella. Según muestra la minería trae 

desigualdad social, desorganización para los pueblos, problemas ambientales, mayor costo de 

vida, pérdida de valores morales, descuido del sistema agropecuario; hechos que se empeora por 

la negativa de la población a abandonar sus tierras. 

 Al respecto, Chicaiza (2018) afirma que el grado de aceptación por la extracción minera 

en el sector El Choro (Ecuador) es baja (8,0 %) debido a que esta actividad afecta la armonía de 

convivencia y la salud de los pueblos aledaños; además Carrión y Carrión (2017) afirman que esta 

actividad en Pacto (Ecuador), tiene problemas socio-ambientales, debido a impactos sociales 

negativos como el proceso migratorio, el abandono de tierras, la prostitución, enfermedades y por 

el mayor costo de vida. 

 En la región Cajamarca; Burneo y Ortiz (2010) sostienen que la población no está de 

acuerdo con el Proyecto Minero Michiquillay en la zona, porque trae una serie de cambios que 

afecta la sostenibilidad de sus actividades tradicionales y por ende la vida y su futuro en la etapa 

de exploración; asimismo Sanborn y Dammert (2013) reafirman que la minería trae corrupción, 

aumento de desigualdad, descuido de otras actividades productivas como ganadería y agricultura 

particularmente.  
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En nuestro estudio, el 14,29 % acepta regularmente la actividad minera, entendido esto 

como un término medio entre estar de acuerdo y en desacuerdo. Únicamente el 6,77 % expresa 

estar de acuerdo, porque genera trabajo eventual y permanente, bien remunerado que permite un 

progreso en los niveles de vida, asimismo, permite el mejoramiento de carreteras, oportunidades 

de formación de empresas locales y trabajo a la vez, arriendo de tierras sin ningún uso a buenos 

precios, incremento de ventas en el comercio. Este bajo porcentaje de alguna manera concuerda 

con los indicadores del Banco Mundial y Centro Internacional de Investigaciones para el 

Desarrollo (2003) quienes mencionan que la actividad minera trae trabajo, mayores ingresos 

monetarios en la canasta familiar, impulso del progreso local y mejoramiento de las vías de 

comunicación; para Herrera (2015), sostiene que la minería compra tierras a buen precio y en 

efectivo y  desarrolla mayor actividad comercial por el aumento de la población, por su parte 

Devisscher (2008), menciona que está industria crea puestos de trabajo con buenos pagos. 

En el Centro Poblado la Granja, el 83,83 % (figura 6) de la población no conoce sobre 

Licencia Social; y el 93,23% no ha participado en los consensos sobre procesos realizados por el 

Estado, lo que podría conllevar a conflictos sociales futuros, quebrando así las diplomacias entre 

los mineros y comuneros de las localidades de influencia; como sucedió en otras regiones.  

Al respecto, Benavides (2010), manifiesta que el Baguazo o también llamada la masacre 

de Bagua, sucedió por la expansión de la industria extractiva en la Amazonia, la cual afectaba el 

territorio de los indígenas sin realizar la consulta previa por el Estado a las poblaciones nativas 

como se establece en el Convenio 169 de la OIT; según Sanborn y Dammert (2013), aplican mal 

la ley de consulta previa; los resultados se han demostrado en todos los conflictos sociales y 

ambientales y en particular con los pueblos indígenas. 
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 Los conflictos socio-ambiental que se ha presentado en los caseríos de Taca y Raccaya 

con Catalina Huanca por la falta de una licencia social y por los engaños que la empresa minera 

realiza para tener sus propios beneficios (Venegas, 2015); Por su parte, Carrión y Carrión (2017) 

afirman que la minería ha ingresado a estas tierras sin tener una licencia social.  

La población de La Granja y sus comunidades consideran que se han presentado 

problemas internos con la empresa siendo estos, las demandas por mayores puestos de trabajo, 

aumento salarial a los trabajadores, incumplimiento de acuerdos de asamblea y problemas 

ambientales; hechos que concuerdan con Lobatón y Vásquez (2016) quienes sostienen que el 

78,00% de la población de La Granja perciben una mala relación con la empresa, por generar una 

huella negativa en el nivel de vida, ha generado abandono de la ganadería y agricultura por parte 

de los pobladores, por falta de consulta previa y por incumplimiento a sus promesas por parte de 

la empresa.  

En el presente estudio se encontró que, el 4,14% de la población acepta la actividad 

minera, el 59,77% de la población tiene una aceptación baja, en tanto que el 27,07% tiene una 

aceptación media alta y el 9,02% desconoce.  

El 4,14% de aceptación demuestra que la empresa no ha desarrollado una estrategia que 

conlleven a establecer buenas relaciones con la población; del mismo modo, Chicaiza (2018) 

indica que la actividad minera en el Choro, (Ecuador), tiene un grado bajo del 8,00% de aceptación 

por los pobladores, debido a que afecta la armonía de convivencia y la salud de los pobladores 

aledaños; además Medina (2007) determina que esta actividad impacta de manera negativa en la 

estructura social y modifica los patrones culturales, trayendo pérdida de valores morales y éticos 

de los pueblos. 
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Figura 6  
Relación local entre la empresa y la población del C.P. La Granja. 
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4.1.3. Percepción sobre la generación de empleo en el C.P. La Granja. 

Según la información de la tabla 2, se deduce que el 46,62 % de la población sostiene que 

las oportunidades de trabajo que genera la actividad minera son eventuales; mientras que el 7,52 

% tiene acceso a las oportunidades de trabajo de manera frecuente; y el 5,64 % de la población 

acceden a un puesto permanente de trabajo y por último el 40,23 % no accede a las oportunidades 

laborales que se generan a partir de la actividad minera. La población que no trabaja está 

constituida mayormente por mujeres, es decir, que la empresa no genera las mismas oportunidades 

laborales entre hombres y mujeres; esto tiene relación con el trabajo realizado por Matthew (2011) 

quien sostiene que la mina Pierina en Chacrapampa no genera las mismas oportunidades de 

beneficios directos entre los pobladores locales, es decir, que las personas de edad avanzada, así 

como las mujeres no trabajan en la minería. Por su parte, Devisscher (2008), manifiesta que la 

actividad minera ofrece un incremento de ingresos a los pobladores locales en la generación de 

empleos permanentes y eventuales bien remunerados, además trae beneficios económicos a las 

municipalidades distritales, provinciales y departamentales directos e indirectos en el pago de 

impuestos y en el canon minero. 

El avance de la ciencia y la tecnología ha generado profundas transformaciones; de manera 

muy particular en las actividades extractivas; como es la minería quien ha insertado una serie de 

procedimientos tecnológicos simplificando el requerimiento de mano de obra no calificada, ello 

se puede corroborar en la actividad de exploración minera que se desarrolla en el Centro Poblado 

La Granja, donde el 50,75% de la población cuenta con educación secundaria completa, el 34,21% 

solo con educación primaria, el 12,03% con educación superior y el 3,01% sin ningún grado de 

instrucción (figura 7); en tal sentido, más del 80,00% de la población no cuenta con educación 

superior. Datos que de alguna manera se relacionan con el EIA realizado por la consultora Golder 

Associates Perú S.A. (2018), donde el 46,4% tienen una educación primaria, 28,2% educación 

secundaria y únicamente el 13,0% educación superior. De darse el caso, este porcentaje de la 
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población sólo accedería a trabajos eventuales de mano de obra no calificada; y ese es el otro 

problema que tiene que enfrentar la minería moderna, tal como lo afirman Pérez et al. (2019) Que 

no solo el género femenino es excluido de las actividades extractivas de las Bambas sino también 

las personas que no tienen una educación superior, en el mundo moderno la minería necesitan 

más mano de obra calificada, por su parte Huamán (2015) estima que los pobladores en su mayor 

cantidad trabajan con pico y pala y en temporadas, luego regresan a sus cultivos; donde el agua 

está contaminada.  

Entonces se llega a la conclusión que la minería no genera las mismas oportunidades 

laborales entre varones y mujeres y, siendo una minería moderna requiere poca mano de obra no 

calificada, además los empleos serán pocos y rotativos; en tal sentido se van a presentar problemas 

por acceso al trabajo, dejando una percepción que esta actividad no va a cerrar la brecha de 

desempleo en las comunidades. 

En el C. P. de La Granja, el 34, 58% de la población percibe que la minera trae desarrollo 

regular, el 44,21% considera que no trae ningún tipo de desarrollo, el 28,20% dice que muy poco 

el avance y solo el 3,01% confirma que trae bastante desarrollo.  

La población que considera que la minería ha traído desarrollo, lo hace por las siguientes 

razones: mejoramiento de vías, construcción de puentes y mejoramiento en la infraestructura de 

las instituciones educativas y del centro de salud, el acompañamiento familiar, el pago de la 

hipoteca de las tierras en la comunidad, el mejoramiento en la crianza de cuyes, la instalación de 

biohuertos, el mejoramiento de ganadería y agricultura, y el mejoramiento de pastos; sin embargo, 

muchos proyectos no han culminado y solo se dan a un grupo reducido de pobladores generando 

disgustos entre ellos.  

Herrera (2015), sostiene que la minería desarrolla proyectos, realiza mejoramiento de los 

canales de riego, capacitaciones en temas pecuarios, permite el surgimiento de empresas 

comunales, mejora y habilita nuevas vías de comunicación, capacita en planes de negocio y 
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desarrollo forestal. Chicaiza (2018), afirma que la minería trae beneficios como: viveros 

escolares, construcción de plantas de agua potable, capacitación agropecuaria y mejoramiento en 

la infraestructura vial, por su parte Bautista, (2013) manifiesta que la minería crea ciertos 

mecanismos de distribución de beneficios entre sus asociados, pero preservando la estructura de 

distribución desigual de recursos entre ellos.  

La empresa ha generado trabajo a empresas locales en el Centro Poblado La Granja en los 

rubros de construcción, alquiler de camionetas y maquinaria; Al respecto; Figueroa et al. (2020) 

consideran que uno de los impactos directos de la minería es la promoción del desarrollo de 

empresas locales, y que estas empresas se especializan de acuerdo a las necesidades de producción 

relacionadas con el desarrollo minero. 

Tabla 2  

Oportunidad de empleo en el C. P. La Granja según el género en la actividad minera. 

Opinión 

Género 

Total Masculino Femenino 

 

 

 

 

 

Oportunida

d de 

empleo 

Nunca N° 26,00 81,00 107,00 

% por sexo 15,85 79,41 40,22 

Algunas Veces N° 107,00 17,00 124,00 

% por género 65,24 16,67 46,62 

Varias Veces N° 17,00 3,00 20,00 

% por género 10,37 2,94 7,52 

Siempre N° 14,00 1,00 15,00 

% por género 8,54 ,98 5,64 

                                 

                            

                             Total 

N° 164,00 102,00 266,00 

% dentro del género 100,00 100,00 100,00 

% del total 61,65 38,35 100,00 
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Figura 7  

Resultados porcentuales sobre el desarrollo de la actividad minera y el nivel de 

educación. 

 

4.2. Impacto ambiental sobre los recursos naturales  

4.2.1. Percepción sobre el recurso hídrico 

La población en un 48,12% considera que la minera Río Tinto ha afectado poco al recurso 

hídrico; el 21,80% considera que hay un alto grado de afectación; mientras que el 16,92% 

consideran que no daña a este recurso, y el 13,16% desconoce. Entonces podemos deducir que, 

en la etapa de exploración minera, la mayoría de la población (69,92%) considera que hay 

afectación, tanto en la calidad como en la cantidad del agua; producto de las actividades de 

perforación; del descargue de aguas usadas sin tratamiento previo (ver tabla 8). 

Se aprecia un mal manejo de las aguas ácidas que proceden de la planta de “tratamiento”; 

también existen trabajos en la ribera de río, lo cual es considerado por la población que en el río 

La Iraca ya no existe población biótica. Según el EIA realizado por la consultora   Golder 

Associates Perú S.A. (2018), considera que una fuente (quebrada salada) que alimenta al río de la 

Iraca presenta valores de pH entre 3 y 3,4, característicos de aguas ácidas, por debajo del rango 

de los ECA Cat.3. La calidad del agua de esta quebrada está influenciada por los pasivos 
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ambientales mineros que se ubican en esta microcuenca, como las bocaminas no intervenidas por 

RTMP que presentan drenaje ácido, así como a las condiciones geológicas propias de la existencia 

del yacimiento. Sin embargo, cabe destacar que el aporte de la quebrada Salada no ha representado 

cambios en el pH del río La Iraca. Por otro lado, está quebrada, tiene las concentraciones de 

aluminio, cobre y manganeso por encima de los ECA Cat.3-D1 y Cat.3-D2 Respectivamente. 

 Al respecto, Herrera (2015) afirma que la mina Yanacocha afecta en cantidad y calidad 

al recurso hídrico, donde la población no acepta a la minería como una práctica sostenible; así 

mismo España y Serna (2016) argumentan que la población de Condoto (Colombia) está en 

desacuerdo con la minería, ya que deja el agua contaminada no idónea para el aprovechamiento 

de los hogareños, a lo mejor sirven para la proliferación de vectores y agentes patógenos dañinos 

para la salud. Por su parte, Huamán (2015) sostiene que la minería en Cajamarca no está teniendo 

tiempos favorables debido a la distribución desigual del recurso elemental para la vida, el agua, 

que era usado en temas agropecuarios y para el consumo de la población, es usado en temas 

industriales. 

4.2.2. Percepción sobre el recurso suelo  

El 48,87% de la población considera que la afectación al suelo por la minería es poco, el 

18,80% consideran que es bastante; el 16,92% considera que no afecta nada y un 15,41% 

desconoce el tema (figura 8). 

 El porcentaje de la población que afirma que los suelos han sido contaminados es en los 

trabajos de apertura de accesos y construcción de plataformas, también con el derrame de 

hidrocarburos al suelo, con el abandono de lodos sin tratamiento y el material del túnel en el cerro 

Paja Blanca con alto contenido de sulfuros al aire libre, al respecto Chicaiza (2018) considera que 

la población percibe que la minería contamina y genera erosión de los suelos en un 46% en el 

sector El Choro (Ecuador); por otro lado, Quispe (2014),  sostiene que la minera Pampamali y la 

población del distrito de sencillas los enfrentamientos que se dieron porque la minería no asegura 
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el cuidado del medio ambiente en la explotación dejando pasivos ambientales a la suerte y no 

realiza trabajos de mitigación en dicho espacio. Por otro lado, Golder Associates  Perú S.A. (2018) 

considera que el material generado en la construcción del Túnel de Exploración 2060 o también 

llamado túnel de la paja blanca, este material es considerado como material potencial generador 

de acidez.  

4.2.3. Percepción sobre recurso aire  

Por otro lado, el 42,86% de la población del C.P. La Granja, considera que el polvo 

generado afecta de manera baja a los cultivos y a la salud de la población aledaña; mientras que 

el 30,83% sostiene que la afectación es bastante, en tanto que el 13,91% manifiesta que no causa 

ningún daño y el 12,40%, desconoce si le afecta o no (figura 8 o tabla 8).  

El polvo afecta el crecimiento y producción de los cultivos, provocando que las plantas 

cerca de las vías, acumulen polvo reduciendo su capacidad productiva. Esta percepción se alinea 

con el trabajo realizado por Chicaiza (2018) quien sostiene, que el 44% de la población afirma 

que la agricultura es perturbada por el polvo producido por la minería, en otro ámbito Laguna y 

Paredes (2014) afirman que la población de Espinar aprecia que la minera Xstrata, en la etapa de 

explotación ha concebido cambios al aire con material particulado que son dañinos para la salud, 

mientras que para Carrillo (2011), los conflictos se dan cuando las empresas mineras afectan las 

actividades agropecuarias que es el soporte de vida de la mayoría de las familias, asimismo Quispe 

(2016) afirma también que la población de Huancavelica en el distrito de Seccllas, hace reclamos 

a la empresa minera por la generación de polvo, que perjudica la calidad de los pastos, y al mismo 

tiempo la alimentación de los animales. Pero de acuerdo Golder Associates Perú S.A. (2018)  en 

el Centro poblado La Granja, el material particulado 2.5 y PM-10 que las diferentes actividades 

generan, están por debajo de los ECAS establecido por el gobierno. 
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El 42,77% de la población expresa que el ruido y el tráfico afectan de manera baja; el 

15,41% opina que existe un grado alto de afectación; el 26,69% considera que no afecta y el 

15,03% desconocen el tema (figura 8). La población manifiesta que el ruido no dejar dormir bien 

y además el tránsito es peligroso; resultados que concuerdan con Martel (2014), quien considera 

Proyecto Minero Metalúrgico Tantahuatay no es aceptado por los pobladores además de que las 

actividades se desarrollarán en cabecera de cuenca generará gran cantidad de ruidos que afectan 

la tranquilidad de la población.  Según el EIA 2018 los ruidos diurnos (60.6 dBA) respecto los 

ECAs de zona residencial que es de 60 dBA, esto es por el tránsito de vehículos menores, pesados 

y motocicletas que pasan por la vía sin asfaltar y por otro lado el comercio y la actividad ganadera, 

además el ruido Nocturno es de 66,6 dBA, casi todas las estaciones superaron el ECA Ruido (50 

dBA). Las principales fuentes de generación de ruido en estas estaciones fueron el sonido emitido 

por los vehículos ligeros y pesados (mayormente entre las 05:00 h a 07:00 h) y las actividades 

propias de los pobladores de la zona (tránsito de escolares hacia su centro de estudios, actividades 

ganaderas, pobladores haciendo sonido al momento de cortar leña, sonido emitido por los equipos 

de sonido de algunas viviendas, sonido emitido por algunos animales de la zona, entre otros). 
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Figura 8  

Percepción de la población del C.P. La Granja sobre la afectación del medio ambiente 

por la actividad minera. 
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4.3. Correlación del estudio   

4.3.1. Correlación del impacto social y ambiental que ha generado el Proyecto Minero La 

Granja 

Para establecer la correlación del impacto social y el impacto ambiental que ha generado 

el Proyecto Minero La Granja; se utilizó el Coeficiente Rho de Spearman, el cual determina que 

la percepción en la educación con la percepción de la afectación del recurso hídrico tiene relación 

negativa muy baja de (-0,048) con significancia de 0,433 mayor al 5% (0,05) de error (tabla 3). 

La percepción en la educación con la percepción de afectación al recurso suelo tiene 

relación negativa baja de -0,008 con significancia de 0,892 mayor al 5% (0,005) de error; así 

mismo existe relación positiva muy baja de (0,004) entre la percepción en la educación con la 

percepción de afectación al recurso aire, donde la significancia bilateral es de 0,954 mayor al 5% 

(0,05) de error (tabla 3). No hay buena relación entre la salud y el ambiente, eso es debido a que 

la minera ha realizado cambios positivos en la educación y negativos en el entorno. 

El análisis del Coeficiente Rho de Spearman, determinó que la relación entre la población 

y la minería con percepción de la afectación del recurso suelo tiene correlación negativa baja; 

entre la población y la minería con la percepción de afectación al recurso suelo tiene relación 

negativa baja; así mismo existe relación positiva muy baja entre la relación entre la población y 

la minería con la percepción de afectación al recurso aire, si estos datos comparamos con los datos 

de Orós (2017) donde afirma que la población de Challhuahuacho (Apurímac) tiene una relación 

de significancia de nula con el desplazamiento de la población con la minería, esto es debido a 

que se muestra efectos alarmantes de contaminación sobre el medio ambiente por la actividad de 

explotación la diferencia radica en que la población de La Granja no percibe los impactos de 

explotación como ha percibido la población de Challhuahuacho.  
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Por otra parte, el análisis del Coeficiente Rho de Spearman, determinó que la percepción 

de empleo con la percepción de la afectación del recurso suelo tiene relación negativa muy baja 

de -0,019 con significancia de 0,752 mayor al 5% (0,05) de error (tabla 3). 

La percepción de empleo con la percepción de afectación al recurso suelo tiene relación 

negativa baja de -0,060 con significancia de 0,892 mayor al 5% (0,05) de error; así mismo, existe 

relación negativa muy baja de 0,055 entre la percepción de empleo con la percepción de afectación 

al recurso aire, donde la significancia bilateral es de 0,375 mayor al 5% (0,05) de error. Todo ello 

muestra que la empresa si genera un impacto positivo muy bajo sobre el empleo y un impacto 

negativo sobre el entorno en la etapa de exploración. 

Los resultados indican una relación negativa entre el impacto social y el impacto 

ambiental, razón por la cual el análisis de los datos generales según variable utilizando el 

Coeficiente Rho de Spearman es de -0,104 con una significancia bilateral de 0,91 mayor al 5% 

(0.05) demostrando que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa; en 

consecuencia: “No existe relación positiva entre el impacto social y el impacto ambiental 

generado por el Proyecto Minero La Granja en el Centro Poblado La Granja - Distrito de 

Querocoto’’. 

 Domínguez (2017), sostiene que la correlación de Pearson entre el impacto ambiental y 

los conflictos sociales es positiva debido a que la empresa minera perjudica al medio ambiente y 

que los estudios ambientales no están a la altura de una explotación minera, lo cual induce un alto 

grado de conflictividad con un valor de 0,798, con un nivel de significancia de 0,00 valor menor 

a 5% de error. Muestra que cuanto mayor son las actividades mayores son los conflictos, porque 

la población percibe el impacto tanto sobre el medio ambiente y la sociedad. 
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Tabla 3  

Correlación del impacto social y el impacto ambiental generado el Proyecto Minero 

La Granja. 

 

Percepción 

de 

afectación 

al recurso 

hídrico 

 

Percepción 

de 

afectación 

al recurso 

suelo 

Percepción 

de 

afectación 

al recurso 

aire 

 

Impacto 

Ambiental 

Percepción en la 

educación 

Coeficiente de 

correlación 

-0,048 -0,008 0,004  

Sig. (bilateral) 0,433 0,892 0,954  

N 266 266 266  

Relación local Coeficiente de 

correlación 

-0,126* -0,107 0,001  

Sig. (bilateral) 0,041 0,083 0,985  

N 266 266 266  

Percepción de 

empleo 

Coeficiente de 

correlación 

-0,019 -0,060 -0,055  

Sig. (bilateral) 0,752 0,334 0,375  

N 266 266 266  

Impacto Social Coeficiente de 

correlación 

   -0,104 

Sig. (bilateral)    0,91 

N    266 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

El 65,04% de la población del C. P. La Granja percibe que Río Tinto apoya a la educación, 

mediante el pago de docentes, donación de útiles escolares, en mobiliarios y con infraestructura. 

Considerando que el apoyo en este componente es poco frecuente, debido a que la minera no 

cumple con las demandas sociales de la población. 

El 51,13% de las comunidades del Centro Poblado La Granja, manifiestan que la relación 

entre empresa minera y población no es favorable y en consecuencia no están de acuerdo con la 

minería porque trae desigualdad social, desorganización para los pueblos, problemas ambientales, 

ofrecimientos en asamblea inconclusos por parte de la minería, por mayores puesto de trabajo, 

mayor costo de vida, pérdida de valores morales, descuido del sistema agropecuario; hechos que 

se empeora por la negativa de la población a abandonar sus tierras; por otro lado, más del 90,00% 

de la población no ha participado en los consensos de licencia social realizados por el estado.      

El 59,77% de la población trabaja de forma eventual y/o permanente en la minería; el 

40,23% no trabaja, de este segmento, la población que no trabaja representa el 75,49% y está 

conformada por mujeres. 

El 58,27% de los encuestados percibe que la minería afecta tanto a la calidad como 

cantidad del recurso hídrico, producto de las actividades de perforación y del descargue de aguas 

usadas sin tratamiento. La población percibe que el mal manejo de las aguas ácidas resultantes de 

la planta de “tratamiento” y los trabajos en la ribera del río La Iraca ha generado la desaparición 

de la población biótica de este río. 

El 67,67% de la población percibe que la minería afecta al suelo, con la apertura de nuevas 

trochas y construcción de plataformas, en el movimiento de tierras, el derrame de hidrocarburos 
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al suelo, abandono de lodos sin tratamiento y material del túnel del cerro Paja Blanca con alto 

contenido de sulfuros al aire libre. 

El 58,57% de los encuestados consideran que el polvo que genera la actividad extractiva 

afecta sus cultivos, tanto en el crecimiento y la producción. 

Existe relación negativa entre el impacto social y el impacto ambiental, con un Coeficiente Rho 

de Spearman de -0,104 y con significancia bilateral de 0,91 aceptándose la hipótesis nula y 

rechazándose la hipótesis alternativa; en consecuencia: “No existe relación positiva entre el 

impacto social y el impacto ambiental generado por el Proyecto Minero La Granja en el Centro 

Poblado La Granja - Distrito de Querocoto”. 

5.2. Recomendaciones  

La empresa Río Tinto debe informar correctamente a los pobladores de las actividades que 

viene realizando para no debilitar las relaciones sociales.  

Debido al desconocimiento de la población del C.P. La Granja sobre licencia social, se 

recomienda hacer un consenso sobre licencia social según los parámetros establecidos por el 

Estado para recoger información exacta, sobre la población afectada, para no tener conflictos 

posteriores, cuando se inicien los trabajos de explotación que es la etapa más crítica en la minería. 

Los proyectos como: mejoramiento de cuyes, mejoramiento de vías, construcción de 

puentes peatonales, acompañamiento familiar, el pago de la hipoteca de las tierras en la 

comunidad de La Iraca, instalación de biohuertos, mejoramiento de ganadería y agricultura que 

desarrolla la empresa Río Tinto deben ser más equitativos y con miras al cuidado del medio 

ambiente, para generar igualdad social y prevenir conflictos. 

La empresa Río Tinto, debe promover la protección del medio ambiente para evitar futuros 

conflictos socio-ambientales en el Centro Poblado La Granja.  
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ANEXOS 

Tabla 4  

Matriz de consistencia. 

Formulación del 
problema 

Objetivos Hipótesis Operacionalización de variables  Metodología 

Formulación del 
problema 

 
- ¿Cuál es el impacto 
socio-ambiental del 
Proyecto Minero La 
Granja en el Centro 
Poblado La Granja- 
Distrito de Querocoto? 

Objetivo general 
- Identificar los Impactos socio-

ambientales generados en la etapa de 
exploración por el Proyecto Minero La 

Granja en el Centro Poblado La Granja-
Distrito de Querocoto. 

 
Objetivos específicos 

- Evaluar la percepción de los impactos 
sobre la educación, la salud y el empleo 

que genera el Proyecto Minero La 
Granja. 

 
- Determinar la percepción de la 

población sobre los impactos en el agua, 
el suelo y el aire en el área de influencia 
directa que produce el Proyecto Minero 

La Granja. 
 

- Establecer la relación del impacto 
social y el impacto ambiental que ha 

generado el Proyecto Minero La Granja 

Formulación de la 
Hipótesis  

 
- H0: “No existe relación 
positiva entre el impacto 

social y el impacto 
ambiental generado por 
el Proyecto Minero La 
Granja en el Centro 
Poblado La Granja - 

Distrito de Querocoto’’. 
” 

-  H1: “Existe relación 
positiva entre el impacto 

social y el impacto 
ambiental generado por 
el Proyecto Minero La 
Granja en el Centro 
Poblado La Granja - 

Distrito de Querocoto’’. 
 

. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Diseño de la 
Investigación 

-No experimental.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Diseño de la 
Investigación 

-No experimental 
transversal 
descriptivo. 

 
Técnicas de 

Recolección de los 
datos 

-La encuesta 
 

Instrumentos para la 
recolección de datos 

-El cuestionario. 

Impacto socio-
ambiental  

Social 

Percepción en la 
educación  

 Relación local 

 Percepción de Empleo  

Ambiental 

Percepción de afectación 
al recurso hídrico 

 
percepción de afectación 
al recurso suelo 
 

Percepción de afectación 
al aire  
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Tabla 5  

Percepción de la población C.P. La Granja sobre el apoyo a la educación. 

Opinión N° % 

Educación   SI 173,00 65,04 

NO 93,00 34,96 

  Total 266,00 100,00 

Tabla 6  

Percepción de la población del C.P. La Granja sobre cómo considera el tipo de apoyo sobre 

educación. 

 opinión  N° % 

educación Ocasionalmente 54.00 31,21 

Poco frecuente 115.00 66,48 

Muy frecuente 4.00 2,31 

  Total 173.00 100,00 

Tabla 7  

Relación en porcentaje de la empresa minera con el C. P. La Granja. 

Opinión N° % 

Conoce 

sobre L.S. 

Nada 223,00 83,83 

Muy Poco 22,00 8,27 

Regular 20,00 7,52 

Bastante 1.00 0,38 

  Total 266.00 100,00 

Participó 

en los 

acuerdos 

L.S. 

No 248,00 93,23 

Algunas veces 12,00 4,51 

Frecuentemente 6,00 2,26 

  Total 266,00 100,00 

Problemas 

con la 

Empresa 

Si 154,00 57,89 

No 112,00 42,11 

  Total 266,00 100,00 

Aceptación 

de la 

actividad 

minera en 

La Granja 

Baja 159,00 59,77 

Media 72,00 27,07 

Alta 11,00 4,14 

Desconoce 24,00 9,02 

  Total 266,00 100,00 

de 

Acuerdo 

con la 

Minería 

No 136,00 51,13 

Poco 74,00 27,82 

Regular 38.,00 14,29 

Bastante 18,00 6,76 

  Total 266,00 100,00 
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Tabla 8  

Resultados porcentuales sobre el desarrollo de la actividad minera y el nivel de educación 

  N° % 

Desarroll

o Por la 

Minería 

Ninguno 91,00 34,21 

Muy poco 75,00 28,20 

Regular 92,00 34,58 

Bastante 8,00 3,01 

  Total 266,00 100,00 

Nivel de 

educación 

Primaria 91,00 34,21 

Secundari

a 

135,00 50,75 

Ed. 

superior 

32,00 12,03 

Ninguna 8,00 3,01 

  Total 266,00 100,00 

Tabla 9 

 Percepción de la población sobre la afectación del medio ambiente por la actividad minera. 

percepción  N° % 

Agua Nada 45,00 16,92 

Poco ,00 48,12 

Bastante 58,00 21,80 

Desconoce 35,00 13,16 

  Total 266,00 100,00 

Suelo Nada 45,00 16,92 

Poco 130,00 48,87 

Bastante 50,00 18,80 

Desconoce 41,00 15,41 

  Total 266,00 100,00 

Polvo Nada 37,00 13,91 

Poco 114,00 42,86 

Bastante 82,00 30,83 

Desconoce 33,00 12,40 

  Total 266,00 100,00 

Ruido y 

tráfico  

Nada 71,00 26,69 

Poco 114,00 42,86 

Bastante 41,00 15,41 

Desconoce 40,00 15,04 

  Total 266,00 100,00 
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Figura 9   

Encuestas validadas por los tres expertos. 
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