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Conga: entre imaginarios y percepciones.

Resumen
Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en la construcción de relatos sobre los con-
flictos sociales, sus causas y consecuencias. Estos relatos se incorporan al universo interpretativo 
en el que las personas construyen sus percepciones sobre acontecimientos que no necesariamente 
observan de manera directa, sino más bien mediada por el entramado mediático. El presente artículo 
explora los vínculos entre el tratamiento periodístico elaborado por diarios considerados de referencia 
en el Perú: El Comercio, La República y La Primera, y las percepciones de jóvenes universitarios lime-
ños sobre el conflicto social generado por el proyecto Minas Conga, en Cajamarca.  Intenta identificar, 
así mismo, coincidencias entre las posturas presentes en la prensa y las percepciones de los jóvenes 
sobre las causas principales y el rol de los actores en el contexto del conflicto. 
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El con�icto social por el proyecto Minas Conga ha sido 
uno de los hitos que ha marcado un quiebre en las rela-
ciones entre el Estado y las comunidades afectadas por la 
minería en Cajamarca. Además, ha puesto de mani�esto 
los límites de la acción y regulación estatales en el campo 
de la actividad minera.

Si bien el con�icto cobra notoriedad en el año 2011, sus 
raíces se remontan a la década de 1990 cuando Mine-
ra Yanacocha empieza sus operaciones en la zona. Ac-
tualmente, el problema se encuentra en una etapa de 
estancamiento, siendo la cobertura mediática escasa en 
comparación al tratamiento mediático que experimento 
entre los años 2011 y 2012. 

Sin embargo, más allá de que el con�icto por el proyec-
to Minas Conga ya no sea un tema central en la agen-
da pública, resulta importante conocer las percepciones 
que un sector de jóvenes han construido sobre el tema. 
En este sentido, en el presente trabajo se intenta cons-
truir una aproximación cualitativa a la relación entre los 
discursos de la prensa en las percepciones de jóvenes li-
meños, estudiantes de universidades privadas, sobre el 
con�icto.

Para tal propósito, se realizaron grupos focales con jó-
venes de entre 17 a 23 años, de un sector socioeconómi-
co medio alto, alumnos de tres universidades: Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú, Universidad de Lima y 
Universidad del Pací�co. Los estudiantes pertenecían a 
las carreras de Derecho, Economía e ingenierías. La di-
námica en los grupos focales consistió en la presentación 
de distintas noticias de los tres diarios mencionados, ex-
traídas de la etapa más crítica del con�icto (diciembre 
del año 2011), la exhibición de un conjunto de imágenes 
de los principales actores relacionados con el con�icto 
Conga, y la formulación de preguntas orientadas a sus-
citar una  discusión entre los jóvenes respecto al tema de 
diálogo.  Así mismo, se realizó un análisis de discursos 
periodísticos sobre el con�icto, tomando como universo 
las noticias de las plataformas online de El Comercio, La 
República y La Primera durante la primera semana de 
diciembre del 2011. 

Al tratarse de una aproximación cualitativa y explora-
toria, no cabe la generalización de los hallazgos a otros 
jóvenes estudiantes de las mismas carreras y universida-
des. Así mismo, el análisis del tratamiento periodístico se 
restringe a los diarios y la coyuntura seleccionada. 
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El abordaje mediático del con�icto

Los medios de comunicación son de suma im-
portancia en la vida social y política de una 
nación. Como lo ha señalado la investigadora 
María de la Luz Casas, estos tienen distintas fun-
ciones respecto a la democracia. Para los �nes de 
este artículo, señalaremos las dos más relevantes. 
Por un lado, cumplen la función de mediar entre 
el Estado y la sociedad civil, sirviendo de meca-
nismo para hacer llegar al gobierno los temas de 
interés de la ciudadanía. Por otro lado, informan 
a la ciudadanía sobre asuntos de interés público o 
común. Son ellos quienes brindan las fuentes ne-
cesarias para la formación de la opinión pública 
y, en esta función, asumen una gran responsabi-
lidad (Casas 2006).

Los medios de comunicación también cumplen 
un rol especí�co en los con�ictos sociales, dado 
que, “sin su cobertura es muy difícil que los ciuda-
danos se informen de su existencia (…). Incluso 
los decisores, sean autoridades, funcionarios, o la 
clase política en general, también se informan a 
través de los medios y gracias al seguimiento que 
hacen sus gabinetes de prensa” (Macassi 2011: 
38-39).  Asimismo, tienden a construir un relato 
de los hechos priorizando o excluyendo algunos 
temas con base en el enfoque o perspectiva que 
tienen sobre el acontecimiento. 

A partir del análisis de los discursos del diario El 
Comercio, La República y La Primera, se observa 
que estos tres construyen imaginarios distintos 
de los actores involucrados en el con�icto. 

Con relación a las comunidades, es usual que 
en los diarios El Comercio y La República se las 
identi�que como “antimineras”, “radicales” e “in-
transigentes”. Esto sería un mecanismo para des-
legitimar sus argumentos y a sus principales líde-
res. Inclusive, se las representa como ignorantes 
frente a la modernidad y al progreso económico. 
Adicionalmente, se las presenta en oposición a la 
propuesta de diálogo propuesta por el Estado.

El caso de La Primera es diferente, es el único 
diario que permite conocer la postura y los inte-
reses de las comunidades, despojándolas del es-
tereotipo utilizado por los otros dos periódicos.

En el caso de minera Yanacocha, se le caracterizó 
repetidas veces como un importante  inversio-
nista por los diarios El Comercio y La Repúbli-
ca. Se muestra al proyecto de Conga como una 
inversión necesaria para la economía peruana. 
Entre los mecanismos empleados por estas pu-

blicaciones, se encuentran el uso repetitivo de ci-
fras económicas para generar un mayor impacto 
y la utilización de titulares alarmantes sobre las 
pérdidas económicas que implicaría la no reali-
zación del proyecto.

La diferencia en los discursos periodísticos se 
hace evidente también en la caracterización ge-
neral de la empresa: el diario La Primera presenta 
a Yanacocha como indiferente a las necesidades 
de la población, y advierte sobre las consecuen-
cias socio-ambientales que implica la minería a 
tajo abierto.

El Estado es presentado por los diarios El Co-
mercio y La República como “dialogante”, como 
la institución llamada a “educar” a las comunida-
des respecto a la necesidad de promover y garan-
tizar la inversión minera y especí�camente la eje-
cución del proyecto Minas Conga. En contraste a 
lo señalado, la postura de La Primera es bastante 
crítica respecto a la actuación del Estado, pre-
sentándolo como indiferente a las necesidades, 
problemática y demandas de las comunidades 
afectadas.

La postura editorial políticamente cercana al Es-
tado, tanto de El Comercio como en menor gra-
do de La República, implica respaldar el proyecto 
Conga, relativizando los errores cometidos por el 
gobierno en la gestión del con�icto social. Esta 
posición se articula a una visión que pone énfasis 
en el desarrollo económico como motor princi-
pal del desarrollo social tanto en la región Caja-
marca como en el conjunto del país. El progreso 
es asociado a la inversión y la actividad privada, 
relativizando la importancia del cuidado y res-
peto por el  medio ambiente y la promoción del 
bienestar social de la población. Las estrategias 
discursivas para expresar estas ideas son diver-
sas, sin embargo las más usuales tienen que ver 
con titulares alarmantes sobre el riesgo de perder 
inversiones, el uso de cifras de manera casi per-
manente y  el desarrollo entrevistas a líderes de 
opinión o especialistas que respalden el proyecto 
Conga. 

Finalmente, cabe señalar que se con�guró una 
postura distinta a la anterior, de apoyo a los dere-
chos humanos de las comunidades afectadas por 
el proyecto y en general por la actividad minera 
en Cajamarca. Esta posición, desplegada por el 
diario La Primera, pone énfasis en la necesidad 
de escuchar a la población, procesar sus preocu-
paciones y demandas, postura que permite visi-
bilizar a las comunidades como actores protagó-
nicos en la búsqueda de alternativas de solución. 
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Percepciones de los jóvenes sobre el con�icto 

Con relación a la naturaleza y las causas del con-
�icto y luego de leer las notas periodísticas y re-
visar las imágenes mostradas, los jóvenes seña-
lan que no se puede atribuir su origen a sólo un 
motivo o causa. Algunos señalan que existe un 
componente socio-ambiental importante, mien-
tras que otros interpretan este factor como una 
excusa por parte de las comunidades para apro-
vecharse de la coyuntura, bene�ciarse económi-
camente y ser visibles como actores políticos. 

“Yo creo que está también disfrazado por lo am-
biental. O sea también hay intereses económicos 
por parte de Gregorio Santos y de la comunidad 
porque está la minería informal.”
(Estudiante  de Derecho,  Universidad del Pací�co).

Otros jóvenes consideran que el con�icto presen-
ta intereses políticos y económicos que se contra-
ponen. Una proporción de ellos indica  que estos 
temas son los únicos en la base del con�icto. Sin 
embargo, algunos estudiantes universitarios se-
ñalan que el asunto de los bene�cios económicos 
del proyecto sí es un aspecto  sensible y que ge-
nera descon�anza, si bien no es la única causa.

“Yo siento que hay un problema cuando se piensa 
en lo económico porque no se sabe exactamente 
a dónde va el dinero. El Estado ha vendido la idea 
de que “si hacemos esto va a haber dinero”, pero 
eso no es del todo cierto  (…), no se reinvierte 
en la economía nacional, no hay inversiones en 
salud o educación. Se dice que va a haber dinero, 
pero ¿dónde va ese dinero?”
(Estudiante de Ingeniería  de la PUCP).

Los estudiantes, especialmente de la Ponti�cia 
Universidad Católica del Perú, identi�can que 
para las comunidades el origen del con�icto es 
ambiental y social, mientras que para los otros 
dos principales actores involucrados, el Estado y 
minera Yanacocha, el problema principal radica 
en intereses políticos y económicos de algunos 
líderes sociales. Indicaron que la postura de las 
comunidades se de�ne en términos de la impor-
tancia de garantizar las condiciones de vida, el 
acceso al agua y el respeto por la naturaleza; en 
cambio, las posiciones del Estado y la empresa se 
centrarían en el desarrollo económico y el poder 
político:

“Yo creo que es político desde los líderes, am-
biental desde la comunidad de Conga y econó-
mico desde la otra perspectiva.”
(Estudiante de Economía de la PUCP).

En relación a la caracterización de los actores 
involucrados en el con�icto,  los alumnos de la 
PUCP percibieron a las comunidades como dia-
logantes, dignas, invisibilizadas, pací�cas, que  
luchan por sus derechos y por la vida:

[..] “Yo no creo que sea un problema de ignoran-
cia. Yo creo que la población de Lima no se ve 
como igual con la población que está pasando 
por esto en Cajamarca. Al no verlos como igual, 
sólo van a criticarlos, en cambio una población 
que quizás el Estado le ha fallado más veces, se 
va a ver como igual a la comunidad de Conga, y 
va a tener otra visión”.
(Estudiante de Economía de la PUCP)

Ellos criticaron el centralismo y la situación de 
“inferioridad” que los medios y la sociedad mu-
chas veces atribuye a las comunidades campesi-
nas en un contexto de con�icto social, mostrán-
dolos como ignorantes o radicales. Esta posición 
se aproxima a la línea editorial del diario La Pri-
mera y en parte a la del diario La República, pues 
son estos medios los que han tratado de presen-
tar de manera más compleja las razones por las 
cuales las comunidades protestan en contra del 
proyecto. 

Por otro lado, los alumnos de la Universidad del 
Pací�co que participaron en los grupos de discu-
sión perciben a las comunidades como radicales, 
organizaciones que buscan frenar el desarrollo 
económico del país y de su región debido funda-
mentalmente a intereses políticos. 

Los alumnos de la Universidad de Lima ven a las 
comunidades también como actores  radicales, 
no dialogantes y contrarias al desarrollo econó-
mico. Con base en lo anterior, justi�can la de-
claración del Estado de Emergencia decretado 
por el gobierno del presidente Ollanta Humala. 
Si bien admiten no conocer el con�icto, se basan 
fundamentalmente en lo presentado por el diario 
El Comercio: 

“No estoy muy informado del tema, pero de 
acuerdo a lo que se dice acá [señalando una no-
ticia del diario El Comercio] (…) Yo creo que el 
Estado debería o sea, creo que el Estado tiene ra-
zón; creo que las intenciones de no negociar par-
ten de ellos por lo cual el Estado de Emergencia 
debería estar”.
 (Estudiante de Derecho de la Universidad de 
Lima)

Respecto al rol de Estado, los estudiantes de la 
PUCP que participaron en la dinámica de dis-
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cusión señalaron que se trata de una institución 
represiva y a la vez incoherente, dado que por 
mandato constitucional debería garantizar el 
bienestar social y el orden bajo reglas democráti-
cas, pero en el caso del con�icto Conga pareciera 
haberse puesto del lado de la empresa minera.  

Para otro sector de estudiantes, principalmente 
de la Universidad de Lima y de la Universidad 
del Pací�co, el Estado intenta ser justo, coheren-
te y dialogante, pero tiene que poner orden con 
�rmeza y autoridad dada las consecuencias de las 
protestas sociales en Cajamarca.

Es importante señalar que la empresa Yanacocha, 
actor fundamental en el con�icto, no aparece con 
nitidez ni en los relatos periodísticos ni en las 
percepciones de los jóvenes referidas a los acto-
res protagónicos. No se ponen de mani�esto ca-
racterizaciones sobre Yanacocha, ya que se habla 
de ella en términos del “proyecto minero”. 

A modo de conclusión

El análisis mostró, en primer lugar, puntos de en-
cuentro entre los discursos de los medios selec-
cionados y las visiones expresadas por los jóvenes 
sobre el con�icto, las causas del mismo, los actores 
involucrados y sus posibles intereses en juego. 

Por otro lado, se constató que el conocimiento 
que tenían los jóvenes participantes sobre el con-
�icto era muy limitado, por lo que la información 
y opiniones de los diarios constituyeron el prin-

cipal referente para la construcción de visiones 
sobre el tema de discusión. En general, los y las 
jóvenes tenderían a con�ar en los diarios, depen-
diendo de los niveles de identi�cación y coinci-
dencia de los jóvenes con las posturas editoriales 
de cada periódico. 

Se observó que los jóvenes cuestionan tenuemen-
te el centralismo en la construcción de las infor-
maciones y opiniones sobre el con�icto Conga. 
Si bien hay conciencia de que los medios limeños 
relatan e interpretan los hechos desde un contex-
to lejano al con�icto, este aspecto no parece ser 
una de las claves para comprender los discursos 
periodísticos sobre los con�ictos sociales. Si bien, 
en el ámbito normativo algunos jóvenes critican 
el centralismo informativo, el cuestionamiento 
no redunda en la acentuación de una perspectiva 
crítica respecto a los relatos periodísticos leídos 
y discutidos. 

Cabe señalar que, en vínculo con su extracción 
socioeconómica, la universidad y las carreras o 
especialidades que estudian los jóvenes in�ui-
rían en sus percepciones sobre el con�icto y los 
principales actores involucrados. Las diferentes 
competencias formativas y académico profesio-
nales propuestas por cada universidad, los planes 
curriculares y los diversos espacios de discusión 
en los que participan los jóvenes, moldearían 
conjuntamente con otros factores como la fami-
lia y –eventualmente- el consumo de determina-
dos medios de comunicación, sus percepciones y 
posturas sobre el con�icto. 
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