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Responsabilidad
y mineria: ideas
compatibles
Ser una empresa socialmente
responsable, 0 ser percibida como tal,
confiere una ventaja competitiva: puede
facilitar la adjudicacion de concesiones,
mejorar el entorno laboral, y reduce los
enfrentamientos con la comunidad.
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L a mineria ha sido y contin ua
siendo una actividad im
portante para la eco no mia

peruana, no tanto por su apo rt e al
crec im ienro del PBI, sino por ser la
principa l fuen te de divi sas e ingresos
fiscales. EI co ntexto internac iona l de
los ultimos afios rarnbien ha dado
renova da fue rza al secto r minero lo
cal. En tre 2000 y 2005, aproximada
mente, se cuadr up licaron las expor
taciones rnineras (U S$ 911.4 a U S$
4.267.6 millones), en 2008 , la mi
neria apo rto aproxima da me n te un
60% del total de las expo rtac iones
peruanas (U S$ 35,000 millones),
las emp resas mineras represen taron
mas del 50% de la cap ita lizacion de
la Boisa de Lima y las inversiones re
cib idas lIegaron a la cifra record de
US$ 1,704 millones.

Despues de mas de un lustro de bo
nanza, la situac ion ha empeorado
desde e! ultimo trim estre de! 2008
po r la caida del precio de los meta
les en los mercad os internacionales.
Esto ha lIevado al cierre de algunas
minas y a la perd ida de ernpleo, 10
cua l explica tarnbi en el inc reme nto
de los confl icros socia les en to rno al
secto r. Segun la Defensori a del Pue
blo, en su 650 Reporte de Conflic tos
Socia les (julio de 2009), existen en
tot al 272 conflictos en el pais, 223
activos y el resto latentes. EI 46%
de estos co nflic ros son soc ioa rnb ien
tales, segu idos por conflictos co n e!
gobierno local (15%) y co nflic tos la
borales (I 1%) . Lo mas notable a los
efectos de este articulo es qu e tres
de cada cuatro co nflictos soc ioa rn
bien ta les corres po nden a empresas
extrac tivas, fund am entalmente rni
neras (87 confl ictos en tot al).

Mas alia de los co nfl ictos, existe la
percepcion gene ralizada de la socie-

La Responsabilidad
Social Empresarial 0

Corporativa no cuenta
con una definicion

universal consensuada.

da d civil de que la mineria en e! Peru
solo ha ben eficiad o a las grandes
emp resas, la mayori a de elias trans
nacionales, y no, 0 acaso escasa rnen
te, a las eco no mias locales que so n
las principales darnnificad as por los
pasivos ambientales qu e gene ra esta
act ivida d.

En este contexto part icular que se
vive en el pa is, la Responsabil idad
Social Empresari al (RSE) pu ed e ser
la base para un pa tro n productivo
alternativo que aporte al desar rollo
sosten ible. Se en tiende por desarro
llo sostenible a aq ue! "... que asegura
las necesidad es de! prese nte sin com
prometer la capaci dad de las futu ras
gen era cio nes para enfren tarse a sus
propias necesid ades" (Inforrne Brun
dtl an d , 1987) . Pearce, Mark andya y
Barbier (1989) han operacionalizado
mas esta definicion, resalt and o los
sigu ien tes aspec tos:

1. No debe ha ber un declive no razo
nabIe de cua lquie r recurso .
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2. No debe haber u n dano sign ifica
tivo a los sistemas na turales.

3. No se deben produci r perj uicios
sign ificativos de la estabilidad so
cial.

Desde u n punto de vista intui tivo ,
la mineria podria ser considerada
como u na act ividad incompatible
con la idea de sosten ib ilidad, ya que
implica la explotac ion de recursos
na turales no renovables. AI mismo
tiempo, e! creci mie nto eco nornico
dem an da un crecienre uso de mine
rales co mo insumos de produ ccion
de n umerosos sectores de la eco no
mia. La idea de no utilizar los recur
sos hoy po r ser no renovables para
gara n tizar su sostenibilidad futura
tampoco tiene mucho sen tido. Esta
realid ad plantea part iculares retos a
las emp resas mineras para desarro
liar su negocio y po ne el enfas is en
una gest ion sosten ible de los recur
sos. Pero la soste n ib ilidad de la ex
plotacion minera no es solame nte
un problema de agotarniento de re-



cursos no ren ovab les, sino tambien
un probl em a social y ambiental. A
su vez, en la economia peruan a y por
la imp ortancia eco n6 mica del secto r,
estos probl emas se vuelven rapida
mente confl ictos po liticos y sociales.

La Responsabilidad Social de la
industria minera y elliderazgo
ernpresarial
A med iados de la decada de los no
venta , las co mpafiias mineras se en
frentaba n a una crisis de legitimidad .
Como ya ha sido serialado, esta acti
vidad tien e un impo rtante imp acto
ambien ral y socioeco n6mico, ya qu e
sus operaciones modifican el rnedi o
natural donde se lleva a cabo la acti
vidad y tambien los mod os de vida y
la economia de la region en que se
actua. Las pre ocupaciones sobre el
medioambiente y la mayor concien 
cia de la destrucci6n ambie n ta l rela
cionada con la mineria por parte del
pu blico causaron un exame n riguro
so de las operaciones mineras. A par
tir del afro 2000, aparecieron pr ue
bas de un camb io signi ficat ive de las
actitudes dentro del secto r sobre la
naturaleza de sus responsabilidades
con la sociedad y el medioarnbien 
teoNumerosos codigos de conduc ta
y estanda res , pol iticas corpo rativas
y proyectos especificos han sido ela
borados co n la colaboraci6 n de, y
desde, las em presas mineras. Los
esfue rzos realizados por estas cornpa
fiias para corregir su mala reputaci6n
incluyero n tres elem entos esencia les:
el calculo estrategico, el apren d izaje
institucional y la internalizaci6n y
d ifusi6n de las normas de RSE. El
nivel de internalizaci6n de la RSE
varia de una empresa a otra, pero el
proceso de incorporaci6n de la RSE
como herramienta de gest i6n en el
secto r minero es irreversible.

La Responsabilidad Social Empre
sar ial 0 Corpo rat iva no cuenta con
una definicion universal conse n
suada. El Libro Verd e de la Uni6n
Eu rop ea define la RSE co mo "in
tegraci6n voluntari a, por pa rte de
las empresas, de las pre ocupaciones
sociales y medi oambientales en sus
operaciones come rciales y sus rela
ciones con sus in terlocuto res" . La
Plat aforma Peru 2021 agrega qu e "la
RSE constituye el medi o (de gest ion )
por el cual los empresarios se co m
prometen a participar act ivame nte
en el desarroll o sostenible del pais
y del mundo. La empresa es un ser
vivo dentro de la socieda d, que debe
asumir su ro l como agente de cam
bio para mejorar el entorno en el
que se desenvuel ve, y asi lograr un
pais pr6spero , pacifico, dernocrat ico
y justo" . Vale agregar qu e la RSE
incluye el cumplimi ento de la legis
laci6n nacional vigente y especial
mente de las normas internacionales
en vigor (Normas Internacionales
del Trabajo, Declaraci6n U n iversa l
de los Derech os Humanos, Normas
sobre las Responsabilidades de las
Empresas Tr an sn acionales y otras
Empresas Come rciales con respecto
a los Derech os Human os, d irectrices
para empresas multinacionales de la
Organizaci6n para la Cooperaci6n y
el Desarrollo Econ6micos, etc.).

Resumien do, la RSE es de carac ter
global, es decir, afecta a todas las
areas de negocio de la empresa y a
tod a la cade na de valor en tod as las
areas geograficas en donde desarro
lien su act ivida d , se manifiesta en los
impactos qu e genera la actividad em
presarial en el ambito social, medio
ambiental y econ6mico y se orien ta
a la satisfacci6n e informaci6n de las
expectativa s y necesidades de los d is-

tintos stakeholders (grupos de in teres ),

Es clave para adoptar la RSE, iden
tificar los intereses, las expecta tivas
y los objetivos de las diversas partes
interesad as para pod er sat isfacer sus
cambiantes necesidades (Guerr a,
2002). Entre los pr incipales stakehol
ders, encontramos a los gobiernos na
cio nales y regionales, las auroridades
locales, los accionistas, las comuni
dades (in dtgen as y locales), las O NG,
Iglesia, los ernpleados, los contratis
tas, las fuentes de fin an ciami ento y
la co mpetencia.

Algunas iniciativas de RSE llevadas
a cabo por el sector minero
En el secto r minero , se ha logrado
progresar en las tres dimen siones del
desarrollo sosten ible: econ6mica,
ambien ta l y socia l. Segun el Min iste
rio de En ergia y Miner ia (MINEM),
el rol del sector en el Peru es:
• gene rar ingresos fiscales para ser

invertidos en el desarroll o regio
nal , infraestructura y servicios, y
capita l human e,

• gene ra r encade na mientos pro
ductivos para que co ntribuya n al
desarroll o de los pu eblos;

• gene rar particularmente proyec
tos de desarroll o autosos tenible,
lograndose una dinarnica eco
n6mica propia en las regiones,
qu e vaya mas alia de la vida de la
mina;

• potenciar la agricultura, los servi
cios ambienta les y otras capacida
des de las co mun ida des anfitrio
nas de la inversi6n.

En este con texto, las empresas mine
ras han llevado a cabo exitosa men te
algu nas de las sigu ien tes med idas
(jenkins, 2006):

La realidad de segrnenracion, pohreza vexclusion
social y la continuidad de cierta bonanza

macroeconomica en cl Peru (en cornparacion
con otros paises de la region) irnplican rctos
y oporrunidades para las ernprcsas del sector

m mero.
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• inver si6n de los ingresos gene ra
dos a los efectos de asegurar el
desar roll o futu ro;

• prote cci6n ambienta l, minimi
zando el impacto de la explota
ci6n de recursos naturales y ren o
vando las tierras para que pueda n
ser util izadas nu evarnente,

• red istribu ci6n de parte de los in-
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gresos prove n ientes de la miner ia
a una zona determinada;

• inde mn izaci6 n eco n6 mica por la
perdida de las tierras, viviendas y
los med ios de vida;

• mejora de infraestructura - por
ejem plo, cons tru ir caminos de
acceso, ed ificios comunita rios y
escuelas;

• inici ativas de salud comunitaria 
ofrece r servicios de salud a los em
plead os y sus familias, co nstru ir y
eq uipa r hospitales y centros de
salud para las comunidades;

• proyectos de sustento cornuni
tario sosten ibles a fin de q ue las
co munidades no dependan tanto
de la mina y de que se desar rollen
alternativas de empleo sosten i
bles,

• planes de microcreditos co n foco
en los gru pos mas vulnerables
(por ejernplo, rnujeres).

A pesar de los avan ces en RSE en
el secto r minero , la eficac ia de estas
iniciativas sigue siendo cuestionada.
Organ izaciones civiles y activistas ar
gurnenran que existe una brecha en
tre las inten ciones que las co rnpafiias
rnanifiestan y su conducta e impacto
reales. EI problema de la desconfian
za se da dentro de un contexto po liti
co mas arnplio, en el cual la irrespon-

sabilida d se en cuentra incorporada
al sistema.

Barreras que impiden saris facer las
necesidades de las comunidades.
Sati sfacer las necesidades de las co
munidades no es una consecuencia
direct a de los plan es de RSE de las
ernpresas del secto r minero . La par
ticular relacion entre el Estado, la
co mun idad y las empresas mineras
pu ed e mitigar 0 poten ciar los efec

tos de estas medid as, Frynas (2005)
men ciona barreras gene rales para
qu e las pr actica s de RSE sean efec
tivas, aplicables perfect am ente a la
realidad peru an a.

1. Asuntos espectficos del pai s/
co ntexto (corrupcion, confl ic
tos, bu rocracia) - po r ejernplo,
la percepci 6n del MINEM co mo
entidad parcializada a favor de las
empresas. EI informe "Mineria,
Desar rollo Sos ten ible, y Derechos
C iuda da nos. Una aproximaci6 n
desde la Defensoria del Pueblo"
menciona los siguie ntes probl e
mas: la debilidad insti tuciona l
del Estado, la inadecuaci6n de la
normativa para proteger efectiva
mente los derech os ciudadan os y,
particularmente, la cond ucta de
hostilidad hacia las poblaciones

Se necesita una pers
pectiva a gran escala
para integrar las ini 

ciativas de RSE en un
plan de desarrollo sos

tenible mas arnplio.

locales de los fu nc iona rios del
MINEM de menor ran go.

2. Falt a de participaci6n de los des
tinat ar ios de la RSE: a las co mu
nidades hay qu e darles la opo rtu
n idad de ayuda rse a si mismas a
traves de la participacion co nstan
te en los proyec tos de desar rollo,
en lugar de lim itarl as a beneficia
rias de la filantropia de la ernpre
sa. Por otro lado , es necesari a una
capaci taci6n para la ciuda dania
para que la soluci6n de las nego
ciaciones no sea una mera mou e
tizaci6n de los acuerdos.

3. Falta de recursos human os y ap
titudes adec uadas : los empleados
de las compafiias mineras suelen
ten er formaci6n tecnica, de inge
n ieri a 0 administrat iva, y pu eden
no ser las pe rso nas mas adec ua
das para ocuparse de co mplejos
asuntos soc iales.

4. Las perspect ivas a peque fia escala
de las co mpaflias: los impactos de
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la mineri a tien en efectos tr ascen
dentes mas alla de la ubicaci6n
inmed iata de la rnin a. Se necesit a
una perspectiva a gran esca la para
integrar las in iciativas de RSE en
un plan de desarroll o sosten ible
mas arnplio.

5. Consulta con las co mun idades:
cuando existe co nsu lta con las
co mun ida des, por 10 gene ra l, es
superficial e insuficiente. Casi
nunca incluye a tod os, 10 cua l
gene ra que, a algunos integran tes
de la comu nidad, se les de mas
"voz" que a otros , 10 qu e ocasio
na malestar. Si las consultas no se
enmarcan denrro de ninguna nor
matividad publica legitim ada lo
calmente, tienden a ser percibidas
como i1egitim as por los grupos ex
cluidos, 10 que eros iona las bases
de la organizaci6n y la representa
ci6n politica local.

6. Falta de diferenciaci6n entre el
Estado y las empresas que pu ede
desem bocar en la dependenci a de
la co munidad de programas de de
sarro llo comunitario. La mayoria
de los emprend imientos mineros
se encuenrran ub icados en zonas
pobres con ocupaci6n campesina
y/o indtgena, donde la inversi6n
pub lica y privada es practicarnente
inexistente. La mineria, entonces
gene ra, un a gran expectativa de
una mejora social y econ6mica de

la comunidad local a pesar de los
tem ores a la cont aminaci6n . La
falta de presenci a gubernamental
lleva a las empresas a asumir un
rol , a rraves de sus po liticas de
RSE, qu e canaliza las multiples de
mandas de la comunidad.

Hacia una RSE del sector minero
como base del desarrollo sostenible
en el Peru
La realidad de segmentaci6n, pobre
za, exclusi6n social y la continu idad
de cierta bonanza macroecon 6mica
en el Peru (en comparaci6n con otros
pa ises de la region) implican retos y
opo rtu n idades para las empresas del
sector minero. La RSE por si sola no
resuelve los impactos negativos de la
rnineria en el medioambiente, la so
ciedad y la econo mia. Al mismo tiern
po, las empresas mineras no deben
asumir un papel de desarrollo que de
beria desernp enar el Gobierno. Mas
bien , deberian trabajar conjuntamen
te con el Gob ierno y los organ ismos
locales para consensuar el camino
hacia el desarrollo sosten ible.

La incorporaci6n de la responsabili
dad social es un pro ceso lento, progre
sivo y no lineal, con avances y rerroce
sos. La pr incipal motivaci6n para ser
socia lmen te responsable suele seguir
siendo un nurnero de razones comer
ciales. Ser una empresa socialme nte

responsable (0 ser percibida como
tal) confie re una ventaja competitiva,
puede facilitar la adjud icaci6n de con
cesiones, mejorar el entorno laboral
haciendolo mas estable y productive,
al mismo tiempo que rnejora la repu 
taci6n y reduce los enfrenrarnientos
con la com unidad. Sin emba rgo, la
idea de responsabilidad socia l va mas
alla de estos facto res.

Las presio nes exte rnas han influido
en la determinaci6n de incorporar
la RSE al secto r minero, pe ro no ex
plican de qu e form a las cornpafuas
la han interpretado en cada caso en
particular. EI papel del liderazgo ge
rencial es esencia l para comprender
de qu e forma las cornpanlas respon
den y se ada pta n a las presio nes ex
ternas. Ga laskiewicz (1991) sefiala la
impo rtancia de los papel es y las redes
profesionales, asociaciones, la educa
ci6 n formal y la creaci6n de puestos
espec ificos en las organizaciones
para promover el aprendizaje socia l
e institucionalizar un co mpromiso
co n la responsabilidad emp resarial.
La visi6n de los lideres emp resaria les
del sector minero es un factor deter
minante para la institucionalizaci6n
de las practicas de RSE en las em
presas mineras. Existen n um erosos
ejemplos de liderazgo proactivo en el
secto r y las bu en as pr actica s tienen
un efecto multiplicador. •
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