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Entrevistamos a David 
Barrenechea Caldas, 
presidente de la Cámara 
de Comercio de Espinar, a 
un año de la formación de 
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posicionado en la provincia.
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Primero de la serie de artículos 
escritos por Danny Nugkuag 
Cabrera, hijo del pueblo 
awajún, ahora convertido en 
profesional del derecho, donde 
reflexiona sobre diversas 
situaciones desde su condición 
de funcionario público y gestor 
de apoyo a las comunidades de 
la Amazonía.
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En las zonas rurales del Perú, 
los usos productivos de la 
energía son la clave para el 
desarrollo económico y social, 
pero para que prosperen es 
fundamental un apoyo integral 
que vaya más allá de la simple 
electrificación.
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La falta de transparencia en 
los compromisos mineros 
impulsa la conflictividad 
social, pero un sistema de 
seguimiento y la incorporación 
de nuevas tecnologías podrían 
transformar la gestión social y 
potenciar el sector.

Gestión de 
compromisos 
sociales en minería 
para una transición 
energética
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Empresarios locales para el 
desarrollo territorial

EDITORIAL

De la Teoría U, promovida por Otto Scharmer, 
me llaman la atención dos principios: el 

primero “aprender del futuro a medida que surja” 
y el segundo que habla sobre el liderazgo, donde 
afirma que lo importante no es “la creación de 
seguidores, sino la creación de otros líderes”, al 
que agregaría: “la puesta en valor de otros líderes”.

En Perú, como en muchos países de nuestra 
región, los problemas cada vez son más complejos, 
llenos de desafíos geográficos, sociales, 
ambientales y económicos a los que se suman 
los desafíos globales como la crisis climática, las 
desigualdades, la corrupción institucionalizada y 
la falta de confianza en las instituciones, lo que 
nos exige nuevos paradigmas y liderazgos que 
respondan a las actuales necesidades.

El liderazgo, entendido como la relación 
jerárquica donde el poder se concentra en pocas 
manos y son estos líderes-caudillos quienes 
dirigen el destino del territorio bajo su única visión 
de desarrollo, va quedando en el pasado para dar 
paso a liderazgos articulados al desarrollo, al bien 
común, a prácticas sostenibles con el ambiente 
y al respeto por la diversidad en su definición 
general (a la cultura, a la opinión y la condición de 
las personas).

Hoy, en los territorios existen líderes en 
potencia que provienen de las bases jóvenes, de 
mujeres, emprendedores, empresarios, iglesias 
y cultos, entre otros que exigen propuestas más 
inclusivas y colaborativas, capaces de movilizar 
el potencial colectivo de diversos actores. Por lo 
tanto, un nuevo enfoque de liderazgo debe estar 
orientado a la capacidad de empoderar a nuevos 
líderes que puedan gestionar el presente y los 
posibles futuros con una visión de largo plazo 
centrada en el bienestar común.

El año pasado, a través de una propuesta 
que llamamos PRODESARROLLO Escuela de 
Emprendimiento y Liderazgo, bajo la metodología 
IMESUN de la OIT, trabajamos con emprendedores 
locales a 4,000 m.s.n.m. en un territorio con alta 
volatilidad y complejidad social, donde muchas 
voces eran acalladas por el ruido propio de las 
relaciones de poder ejercidas en espacios con 
agendas políticas, sociales o económicas propias. 
Aquí, los emprendedores que querían visibilizar 
sus problemáticas y propuestas, no encontraban 
un espacio en el escenario público, copado por 
discursos que no aceptaban competencia y 
agendas que no admitían enmiendas.

Fue un trabajo arduo el convencer y construir 
una identidad colectiva de los emprendedores 
locales, quienes estaban ávidos por distanciarse 
del ruido político y la pugna de poderes locales, 
para primero dejar de verse como competencia, 
y luego, verse como aliados, uniendo sus voces 
para ser escuchados y articular propuestas desde 
una visión de desarrollo.

El temor de algunos de los participantes era 
ser identificados como empresarios y no como 
emprendedores, porque el empresario-empresa, 
en este contexto, está asociado a una persona o 
entidad que solo busca sacar ventaja económica 
con sus acciones. Pero ¿quién es un empresario 
local? No es otra cosa que un emprendedor que 
creció y mejoró sus procesos, puso en riesgo la 
unidad de su familia y, a pesar de lograr algo de 
estabilidad económica, sigue luchando día a día.

Hoy los emprendedores y empresarios, 
hijos propios y adoptados de este territorio, se 
encuentran organizados a través de la Cámara de 
Comercio de Espinar (Cusco - Perú) y tienen una 
voz propia, nuevas ideas y propuestas articuladas 
al desarrollo, porque sus acciones no buscan una 
ventaja económica, ya que están convencidos 
que el desarrollo y crecimiento de su provincia 
les brindará las condiciones necesarias para su 
despegue empresarial.

La Cámara de Comercio de Espinar (CCE) 
es un buen ejemplo de promoción de liderazgos 
y organización de los emprendedores con visión 
de desarrollo y rostro humano que, en lugar de ser 
vistos como empresarios insensibles, deben ser 
identificados como ciudadanos que han asumido 
el riesgo de realizar una inversión económica a 
través de un negocio, sin descalificarlos para el 
ejercicio ciudadano de participación, opinión y 
planteamiento de propuestas de desarrollo de un 
territorio al que ellos también pertenecen.

Eddy Ormeño Caycho
Director de Solidaritas Perú
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Hacia el diálogo intercultural

Crecí en la comunidad nativa 
de Napuruka, distrito de 

Nieva, provincia de Condorcanqui, 
Amazonas (Perú), perteneciente al 
pueblo indígena awajún que, junto 
a los pueblos ashaninka y shipibo, 
tiene la mayor población indígena 
amazónica, ocupando las regiones 
de Amazonas, Loreto, San Martín, 
Cajamarca, Ucayali y Madre de Dios. 
Los awajún son históricamente 
un pueblo guerrero que nunca se 
dejó conquistar por los incas ni los 
españoles, al que pertenezco por 
mi padre y abuelo que fueron dos 
connotados líderes históricos de este 
pueblo y sus organizaciones.

Cuando estaba en la escuela 
estatal, en el curso de Historia del 
Perú me enseñaron que los jíbaros 
(aguarunas) eran cazadores, frutícolas 
y recolectores. Acompañando al texto, 
había imágenes de personas que se 
parecían a mi abuelo, con la cabellera 
larga, corona (tawas) y cerbatana. 
Sin duda, hacía referencia a mis 
ancestros, a quienes la descripción 
presentaba de manera primitiva y 
que, a pesar de haber existido esa 
etapa, sentía que esa información 
nos encasillaba en algo folclórico o 
inferior, sin dar una introducción que 
podría señalar que somos parte de la 
diversidad cultural que es una de las 
principales riquezas de nuestro país.

Otra situación que recuerdo de 
mi proceso de encuentro cultural 
durante mi etapa escolar, fue la 
dificultad de algunos compañeros 
para pronunciar mi apellido paterno 

y, aunque me tomaba el tiempo de 
explicarles que la “g” se pronuncia 
como “n”, deletreándoles mi apellido:  
“n” de niño, “u” de uva, “g” de gato, “k” 
de kilo, “u” de uva, “a” de avión y “g” 
de gato; algunos, en vez de intentarlo, 
obviaban mi apellido paterno y 
preferían llamarme por mi apellido 
materno, más “fácil” de pronunciar. 
En este proceso o en casos similares, 
cuando me sentía discriminado, 
solucionaba mis problemas con 
métodos no tan pacíficos que 
permitían hacerme respetar.

Mi herencia y conocimiento de la 
Amazonía, sumados a mi formación 
profesional y experiencia laboral 
en organizaciones indígenas, me 
permiten, ahora como funcionario 
público, mirar con mayor amplitud 
y desde otro enfoque cualquier 
problemática ocurrida en nuestro 
territorio, porque no lo veo lejano 
ni ajeno, sino como propio, pues es 
parte de mi historia.

Hoy puedo decir que la 
interculturalidad es el poder de 
reconocer las diferencias culturales, 
generando un espacio de respeto, de 
equidad e igualdad de oportunidades 
y derechos, de los cuales aprendamos 
y recojamos estos conocimientos y 
aprendizajes para construir una mejor 
sociedad y, definitivamente, la gestión 
pública en el Perú debe hacer sus 
mejores esfuerzos para encaminarse 

a ello, respetando la medicina 
ancestral (plantas medicinales) 
y conciliándola con la medicina 
occidental, mirándola de igual a igual 
con respeto,  permitiendo generar 
satisfacción más allá de los números 
y las estadísticas; pero, sobre todo, 
garantizar los servicios y derechos 
postergados de una agenda indígena 
histórica que seguimos atendiendo y 
es una larga meta por cumplir.

Hemos dado los primeros pasos. 
Ahora sabemos que el Perú es un 
país pluricultural y multilingüe, 
conformado por 55 pueblos indígenas 
(51 en la Amazonía y 4 en los Andes) 
donde existen 48 lenguas indígenas 
(4 habladas en los Andes y 44 en la 
Amazonía), pero lo que sucede en 
las comunidades pertenecientes a 
algún pueblo indígena y es registrado 
en los informes públicos, siempre 
suele asociarse mayormente a malas 
noticias por sobre las buenas, por 
lo que trataré  de compartir algunos 
puntos de vista que pueden diferir 
de la información oficial, sin que ello 
comprometa a las instituciones a las 
que pertenezco o ponga en tela de 
juicio mi profesionalismo.

Para lograr este objetivo, 
compartiré, a partir de esta edición, 
algunos artículos sobre casos que 
involucren a pueblos indígenas en 
este espacio brindado por la Revista 
Gobernanza Social.

Esta sección forma parte de una serie de artículos escritos por Danny Nugkuag, hijo del pueblo awajún, el 
segundo pueblo indígena u originario amazónico más numeroso del Perú y, ahora convertido en profesional del 

derecho, donde reflexiona sobre diversas situaciones desde su condición de funcionario público y gestor de 
apoyo a las comunidades de la Amazonía.

Los awajún y otros pueblos indígenas destacan como actores clave en la construcción de 
un país más equitativo y respetuoso de su diversidad. (Foto: Agencia Andina)

Por: Danny Nugkuag Cabrera
Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, 

especialista del Ministerio de Cultura. Cuenta 
con experiencia en el Ministerio de la Mujer y 

la Defensoría del Pueblo. Ha formado parte de 
diversas organizaciones indígenas amazónicas.
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En agosto de este año, el 42.9% 
de los conflictos activos en el 

Perú estaban asociados a la minería 
(SGSD, 2024), lo cual, sumado a 
otros factores ajenos al control de 
las empresas mineras, generaron 
que entre el 2008 y el 2022 no se 
ejecutaran inversiones previstas por 
S/55,595 millones (SNMPE, 2023). Así, 
el potencial de crecimiento del sector 
se ve limitado por este contexto. 

Dentro de las causas de la 
conflictividad social se tiene el 
entendimiento público de un 
“habitual” incumplimiento por parte 
de las empresas mineras de los 
compromisos que suscriben con sus 
grupos de interés, los cuales no suelen 
ser accesibles tanto en su contenido 
como en su avance.  Este déficit 

de acceso limita la transparencia, 
capacidad de seguimiento y 
verificación de cumplimiento por 
parte de los interesados, lo cual 
fortalece el entendimiento público, 
independientemente del efectivo nivel 
de cumplimiento de las empresas. 

Debido a esto, por un lado, 
se plantea la necesidad de 
implementar un sistema de registro 
de compromisos que permita su 
sistematización y seguimiento a 
nivel integral a partir de lo cual se 
generen alertas de cumplimiento 
y, como veremos más adelante, 
lecciones aprendidas para procesos 
de innovación en la gestión social. 
Este sistema debe diseñarse bajo la 
premisa de ajustarse a estándares 
internacionales y rescatar elementos 
de relevancia para la gestión en 
territorio, así como de simplicidad 
para el usuario. Esta sistematización 
permitiría que las empresas puedan 
divulgar de manera ordenada el 
nivel de cumplimiento efectivo que 
llevan a cabo y, con ello, minimizar 
los argumentos que sostienen la 
narrativa pública de incumplimiento. 

Asimismo, esta aproximación se 
alinearía a las expectativas actuales 
que se tienen del sector respecto a 
una mayor transparencia y acceso a la 

información por parte de sus grupos 
de interés, tal como lo planteado en 
“Principios para guiar los minerales 
críticos de transición energética hacia 
la equidad y la justicia”, publicado por 
Naciones Unidas en setiembre último 
y en cuya formulación participó 
el ICMM, así como en la última 
actualización de los estándares EITI.

Por otro lado, en la actualidad, 
el sector minería reconoce la 
importancia de crear soluciones 
innovadoras que permitan orientar 
el cómo realizar acciones para 
fortalecer la sostenibilidad del 
negocio a través de herramientas de 
inteligencia artificial generativa (IA-
Gen), lo que se viene entiendo como 
Minería 4.0. Recordemos que, para 
su uso, es clave contar con bases 
de datos definidas y que respondan 
a los objetivos del negocio. Así, esta 
oportunidad de innovación en la 
gestión social del sector conversa de 
manera directa con el planteamiento 
previo del proceso de sistematización 
y seguimiento de compromisos a 
través del uso inteligente de datos que 
permita la generación de lecciones 
dirigidas a la mejora del desempeño 
social de las operaciones. 

De esta manera, frente al 
imperativo de asegurar la provisión 
de minerales críticos a través de 
procesos justos y equitativos que 
nos plantea el escenario actual del 
Cambio Climático, el Perú tiene una 
gran oportunidad para aprovechar 
su potencial minero. Para ello, es 
fundamental consolidar una minería 
moderna y responsable, alineada de 
manera efectiva con principios de 
transparencia y que logra, a partir 
de un manejo inteligente de datos, 
implementar procesos de innovación 
frente a la problemática compleja 
asociada a la conflictividad social, 
particularmente la referida a la gestión 
de compromisos que se asumen con  
grupos de interés locales.

Gestión de compromisos 
sociales en minería para una 

transición energética
La falta de transparencia en los compromisos mineros impulsa la conflictividad social, pero un sistema de 

seguimiento y la incorporación de nuevas tecnologías podrían transformar la gestión social y potenciar el sector.

La implementación de un sistema de registro de compromisos en la minería mejoraría la 
transparencia y reduciría los conflictos. (Foto: Agencia Andina)

Por: Pedro Vásquez Indacochea
Psicólogo Social y Magíster en Gerencia Social 

(PUCP), Máster en Gestión de Riesgos (Universidad 
Rey Juan Carlos I) y Máster en Gestión Sostenible 
del Ambiente (USAL). Actualmente es docente de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
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En las comunidades rurales 
del Perú, el acceso limitado 

a la energía no solo frena el 
desarrollo económico, sino también 
compromete el bienestar general. 
Es aquí donde la innovación social 
puede aparecer como una solución 
clave para superar estas barreras, 
mejorando las condiciones de vida a 
través del desarrollo de proyectos que 
pongan en valor los usos productivos 
de la energía. 

Pero ¿qué significa uso 
productivo de la energía? Esto no es 
otra cosa que utilizar la electricidad 
para transformar actividades 
productivas como la agricultura, el 
procesamiento de alimentos y la 
manufactura en fuentes sostenibles 
de ingresos que mejoren la calidad de 
vida de las comunidades rurales. Sin 
embargo, para que estas actividades 
se consoliden, se requiere más que 
electrificación; pues es necesario 
contar con una planificación 
adecuada, apoyo técnico constante 
y una cultura de uso productivo 
que impulse un desarrollo 
verdaderamente sostenible.

Uno de los mayores retos 
en las zonas rurales es la falta 
de planificación adecuada de la 
infraestructura eléctrica, lo que genera 
desequilibrios. En algunos casos, las 
redes están sobredimensionadas, 
desperdiciando recursos, mientras 
que en otros son insuficientes, lo que 
provoca interrupciones frecuentes y 
afecta la productividad local. Este mal 
diseño no solo aumenta los costos 
operativos, sino que también limita el 
desarrollo de las comunidades.

Estos problemas de 
infraestructura, sumados 
otros retos como la falta de 
asesoramiento y de conocimientos 

técnicos y productivos, reducen 
significativamente la eficiencia y 
rentabilidad de sus actividades. 
Además, muchos emprendedores 
rurales desconocen las fuentes de 
financiamiento disponibles, lo que 
les impide acceder a los recursos 
necesarios para mejorar sus procesos 
y expandir sus negocios.

La innovación social puede ser una 
herramienta valiosa para transformar 
esta realidad, porque su fin es 
encontrar soluciones a problemas 
sociales con el involucramiento activo 
de las comunidades. La participación 
en el diseño y gestión de soluciones 
energéticas no solo asegura que 
estas respondan a sus necesidades, 
sino que también fortalece el sentido 
de pertenencia y responsabilidad, 

aspectos fundamentales para 
garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo. Por ello, es fundamental que 
las políticas públicas promuevan la 
innovación social y creen un entorno 
favorable para el desarrollo de 
soluciones energéticas sostenibles 
que impulsen el progreso rural.

Cada avance en el 
empoderamiento energético 
transforma vidas, construye 
comunidades resilientes y traza el 
camino hacia un Perú más equitativo 
y sostenible. Con las herramientas 
y el apoyo adecuado, estas 
comunidades tienen el potencial de 
crecer en armonía con su entorno, 
construyendo un futuro prometedor 
que comienza con la energía que 
transformamos.

Usos productivos de 
la energía potenciados 
por la innovación social

En las zonas rurales del Perú, los usos productivos de la energía son la 
clave para el desarrollo económico y social, pero para que prosperen 

es fundamental un apoyo integral que vaya más allá de la simple 
electrificación.

El reto para las comunidades rurales no es solo acceder a la energía, sino usarla de 
manera eficiente en sus actividades productivas con planificación y apoyo técnico, para 
lograr un desarrollo sostenible. (Fuente: Agencia Andina)

Por: Erika Grande Chávez
Bachiller en Ingeniería Económica (UNI). 

Coordinadora de Usos Productivos de la Energía en 
ADINELSA. Posee amplia experiencia en proyectos 

sociales y trabajo en comunidades rurales.
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A un año de la fundación de la 
Cámara de Comercio de Espinar 

(Cusco), constituida en el marco 
del programa PRODESARROLLO: 
Escuela de Emprendimiento y 
Liderazgo promovido por Solidaritas 
Perú, cuyo objetivo fue apoyar a 
los emprendedores y empresarios 
espinarenses, entrevistamos a David 
Barrenechea Caldas, presidente de 
este importante gremio.

¿Cómo se forma la Cámara de 
Comercio de Espinar?

Se forma a partir de un programa 
que Solidaritas Perú desarrolló en la 
provincia en favor de los pequeños 
emprendedores locales, a quienes 
había apoyado en el diseño de sus 
negocios y capital semilla.

Ese programa también favorecía 
el apoyo a empresarios y, en julio del 
año pasado, muchos fuimos invitados 
al Desayuno Empresarial “La Cámara 
de Comercio, oportunidad de 
crecimiento”, al que acudieron como 
invitados un representante de la 
Cámara de Comercio de Cusco y el 
señor Raúl Molina.

Aquí, varios empresarios 

compartimos por primera vez la 
misma mesa y, aunque no nos 
conocíamos ni habíamos coordinado, 
luego de escuchar las ponencias e 
intercambiar ideas, alguien dijo: “hay 
que dejar de hablar, empezar a hacer y 
retarnos a crecer” y así se inician una 
serie de reuniones de coordinación 
para constituir la Cámara de 
Comercio con la asistencia técnica 
de Solidaritas Perú.

De esta forma conformamos un 
Comité Impulsor que, luego de varias 
reuniones, el 15 de setiembre de 2023 
se inscribe como la primera Junta 
Directiva de la Cámara de Comercio 
de Espinar.

¿Cuál es su visión del desarrollo 
de la provincia?

Tenemos en cuenta los grandes 
recursos que aporta la actividad 
extractiva y, teniendo a la minera 
Antapaccay como vecinos, creemos 
que no se están capitalizando de 
forma adecuada. El canon es de más 
de 140 millones de soles; además, 
por el Convenio Marco hay un fondo 
de aproximadamente 40 millones de 
soles anuales, pero no se ve inversión 
en temas de desarrollo económico y 
sostenible. Los proyectos realizados 
son pequeños y a corto plazo. 

¿Se imaginan que la actividad 
minera cerrara?

Espinar quedaría como La Oroya 
o Potosí. Nuestra visión para la 
provincia es que sea desarrollada, 
modelo para otras, competitiva 
en diferentes aspectos y que se 
posicione en la región sur. Estamos 
decididos a impulsar proyectos para 
activar el turismo y se convierta en 
una segunda fuente de ingresos. 

Para ello, tenemos que fortalecer 
los servicios básicos. debemos 
fortalecer el sector salud y educación 
en los que Espinar tiene una buena 
infraestructura en comparación con 
otras provincias cusqueñas. En ese 
sentido, tenemos que cerrar brechas. 
En el futuro, queremos que Espinar 
sea una provincia modelo en el Perú.

¿Qué rol cumplen los 
empresarios en el desarrollo de la 
provincia de Espinar?

Como empresarios, impulsamos 
proyectos de desarrollo y, por ende, 
buscamos generar más empleo para 
sectores que necesitan nuestro apoyo 
y así hacerlos más competitivos, 
fortalecer sus capacidades. En vista 
de ello, el año pasado suscribimos 
con SUNAFIL un convenio de 
capacitación a nuestros asociados 
y público en general. Tenemos que 
reconocer que el sector empresarial 
no estaba organizado, pero ahora, 
con la Cámara de Comercio, tenemos 
otra visión y, en forma conjunta, 
impulsamos nuestros proyectos.      

¿Cuál es su rol ante autoridades 
locales y organizaciones sociales?

Tenemos mucho interés en 
trabajar en conjunto. Muy pronto 
firmaremos un convenio con la 
Municipalidad Provincial de Espinar 
para impulsar proyectos de desarrollo 
económico y darles el soporte técnico 
que necesitan con la experiencia 
del sector empresarial. Hace poco, 
firmamos un convenio con la minera 
Antapaccay para dictar un curso que 
capacite en elaboración de planes 
de negocio a jóvenes que, al finalizar, 
financiará a los seis mejores.

Con la Municipalidad Provincial 
tenemos buenas relaciones, pues 
formamos parte de las mesas de 
diálogo organizadas por el gobierno, 
sobre todo para la reformulación 
del Convenio Marco, porque nos 
consideran como un referente, lo que 
es un logro para nosotros durante 
este año de gestión. Con el gobierno 
regional del Cusco hemos tratado de 
interactuar un poco más, pero todo 

Entrevistado: David Barrenechea Caldas
Presidente de la Cámara de Comercio de Espinar y 

socio fundador de Restobar Hotelería D’ABC.

“Los empresarios deben ser 
promotores del desarrollo y 

caracterizarse por su honestidad”
David Barrenechea Caldas, presidente de la Cámara de Comercio de Espinar, nos habla sobre los desafíos y 
oportunidades para los empresarios locales, su visión del desarrollo y el impacto de la minería en Espinar.

Por: Marco Paredes Castro
Comunicador especializado en comunicación 

social y gestión de crisis. Experiencia en 
comunicación para alta dirección del Ministerio de 
Energía y Minas, Ministerio de Trabajo y Promoción 

del Empleo, SUNAFIL, entre otros. Director 
periodístico de la Revista Gobernanza Social. 
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ha quedado en conversaciones.   

¿Qué actividades relevantes 
para la provincia han desarrollado 
como Cámara de Comercio?

Desde el inicio hemos dictado 
capacitaciones de gestión 
empresarial, así como de marketing 
digital con el apoyo de Solidaritas 
Perú. Después, hemos realizado 
cursos de equipos para el sector 
metalmecánico y planes de 
elaboración de negocios. Del mismo 
modo, venimos coordinado con 
Solidaritas Perú para el desarrollo 
de un curso sobre proyectos de 
innovación social antes de fin de año.

Hemos coorganizado la Feria 
de Expo Reyes y, con el municipio 
provincial, estamos trabajando para 
que sea un gran evento y realizar 
ruedas de negocios que promocionen  
productos espinarenses en 
mercados nacionales mediante 
los compradores que tiene 
PERUCÁMARAS, organización a la 
que ahora pertenecemos y con la 
que coordinaremos de qué forma 
nos dan soporte en capacitación 
para el sector empresarial y que nos 
ayuden con compradores grandes, 
como supermercados, además de 
posicionar productos de la provincia 
como la cañihua (producto bandera) y 
otros granos andinos para ver de qué 
forma se pueden industrializar. Otro 
sector que queremos impulsar son 
productos lácteos y artesanía, para lo 
cual, en alianza con la municipalidad, 
podríamos realizar una feria en Lima.         

¿Cómo ayuda a la sociedad tener 
a los empresarios organizados?

Los empresarios espinarenses 
deben ser promotores del desarrollo 
y caracterizarse por su honestidad, 
proactividad y acciones en favor de 

la sociedad. El empresariado local 
no puede ser visto únicamente como 
aquel que solo busca provecho 
económico, sino que también 
actúa como agente de cambio 
en su comunidad, ya que, si esta 
no se desarrolla, la capacidad de 
crecimiento empresarial se estanca.

Aquí crecemos juntos, tanto 
sociedad y empresariado, respetando 
el medio ambiente, buscando 
solucionar los problemas sociales 
y logrando un equilibrio económico. 
Un Espinar desarrollado traerá 
más inversiones y hará que los 
emprendedores locales crezcan; 
permitiendo que la población pueda 
vivir en una provincia diferente.

¿Cuál es su visión de la minería 
en el territorio espinarense?

Creemos que la actividad minera 
es muy importante para la provincia y 
el país. Sin la actividad minera, Espinar 
desaparece, pues un gran porcentaje 
de habitantes migraría. Esperamos 
que se amplíe el proyecto de 
Integración Coroccohuayco para que 
siga generando desarrollo. Tenemos 
que estar preparados para capitalizar 
los recursos que lleguen, pues se 
tiene que ser sostenible y generar 
ingresos alternativos. Estamos a 
favor de la actividad extractiva de una 
minería socialmente responsable con 
su entorno. 

¿Cómo ven los conflictos 
sociales en la provincia y cuál es su 
rol en las Mesas de Diálogo que se 
han instalado en Espinar?

Actuamos como un puente 
entre entidades públicas, privadas y 
otras organizaciones, fomentando el 
diálogo. Lamentamos que exista un 
doble discurso, pues hay personas 
que se oponen a la actividad minera, 

pero, a la vez, son proveedoras de 
la empresa. Alentamos el dialogo y 
tratamos de visibilizar los beneficios 
que trae la actividad extractiva.   

¿Cuál es la relación con la 
minera Antapaccay?

Mantenemos con ellos un diálogo 
permanente, tratando de formar 
alianzas para impulsar proyectos. 
Hemos identificado 15 proyectos que 
están dispuestos a realizar mediante 
obras por impuestos. Ellos entienden 
nuestra visión como institución.    

¿Qué espera de las autoridades 
del gobierno central?

Creo que deben promover más 
inversión en la provincia, pues todavía 
hay muchas brechas por cerrar. Un 
tema delicado es, el saneamiento, ya 
que no hay agua de calidad.

Por último ¿Cuáles son los 
proyectos que están impulsando 
como Cámara de Comercio?

Impulasamos las mega represas, 
la reactivación del aeropuerto, la 
construcción de una planta de 
residuos sólidos, un laboratorio 
tecnológico basado en inteligencia 
artificial para nuestro instituto, un 
centro multidisciplinario deportivo 
para jóvenes deportistas, entre otros. 

Asimismo, buscamos posicionar 
los productos de Espinar en el 
mercado nacional e internacional, 
apoyando a que los emprendedores 
participen en ferias de renombre 
como el K’ANAMIN 2024 del cual 
somos coorganizadores. 

En Espinar no solo hay minería. 
Hay gente, necesidades y sueños. 
Tenemos más de 30 años de minería 
en la provincia, así que merecemos 
una mejor calidad de vida.

A un año de su formación, la Cámara de Comercio de Espinar ya se ha posicionado como un importante actor en la provincia de Espinar. 
(Foto: Cámara de Comercio de Espinar)
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Cada dos años se celebra la 
Conferencia de las Partes (COP), 

el principal órgano del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, 
establecido tras la firma de un tratado 

internacional en Río de Janeiro en 
1992. Este foro global busca definir 
agendas y compromisos para la 
conservación de la biodiversidad.

En este 2024, Cali, Colombia, 
será la sede de la COP16 sobre 
Biodiversidad, bajo el lema “Paz con 
la Naturaleza”. El evento tiene como 
objetivo alcanzar acuerdos clave que 
involucren a diversos sectores, como 
el civil, académico y político. Se 
espera la asistencia de más de 15,000 
personas, incluidas autoridades de 
alto nivel, jefes de Estado, ministros, 
prensa y público en general.

La conferencia, que se llevará 
a cabo del 21 de octubre al 1 de 

noviembre de 2024, ha organizado 
eventos preparatorios desde junio, 
tanto virtuales como presenciales, 
dirigidos a público nacional e 
internacional. Estos actores 
desempeñarán un rol destacado en 
la COP16, conocida también como la 
“COP de la gente”.

Durante 12 días de actividades, 
la conferencia estará dividida en 
dos áreas: Zona Azul y Zona Verde. 
La Zona Azul será reservada para 
representantes gubernamentales de 
los países miembro, observadores y 
prensa. En la Zona Verde, la sociedad 
civil, ONGs y otros interesados serán 
parte de conferencias, debates, 
talleres y actividades orientadas a 
promover los objetivos de la COP.

La organización espera, 
además de generar un espacio de 
reflexión y participación, alcanzar 
acuerdos sobre la actualización de 
las Estrategias y Planes de Acción 
Nacionales en Biodiversidad. 
También se revisará el estado 
de implementación de un nuevo 
marco estratégico, la movilización 
de recursos y el establecimiento 
de mecanismos que aseguren 
la distribución equitativa de los 
beneficios derivados del uso de 
recursos naturales.

Solidaritas Perú será parte de 
la Zona Verde como coorganizador 
del Simposio Internacional 
“Experiencias de Restauración 
Participativa de Bosques Tropicales”; 
además, estará presente con la 
ponencia “Participación ciudadana 
y pueblos indígenas en proyectos de 
restauración de bosques”, a cargo 
de Eddy Ormeño Caycho, director de 
Solidaritas Perú y, como panelistas 
en dos actividades junto con expertos 
de Hungría, Brasil, Perú, Ecuador y 
Colombia en un esfuerzo conjunto 
por promover la sostenibilidad en 
proyectos de restauración.

La participación de Solidaritas 
Perú se da gracias la invitación 
formal de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC), 
entidad gubernamental colombiana 
responsable de la administración 
y protección de los recursos 
ambientales, y la ONG ECOVIDA de 
Colombia.

COP 16 Cali: 
Compromisos por un 

futuro sostenible
Del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024, Cali será sede de la COP 
16 sobre Biodiversidad, en la que se discutirán acciones y políticas en 

pro de la conservación de la diversidad biológica.

En la COP16, Solidaritas Perú colaborará con otros actores para promover la participación 
ciudadana y la restauración de bosques, apoyando la sostenibilidad y la conservación de 
la biodiversidad. (Fuente: Universidad de Nariño)

Por: Rodrigo Ormeño Espinoza
Comunicador audiovisual en proceso de 
formación universitaria. Tiene cursos en 

comunicación ambiental, sostenibilidad y 
manejo de redes sociales. Miembro del equipo de 

comunicaciones de Solidaritas Perú. 
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La Association Internationale 
des Etudiants en Sciences 

Economiques (AIESEC) es una 
organización sin fines de lucro 
formada por jóvenes de entre 
18 y 30 años de todo el mundo 
que empezó como idea en 1930, 
donde estudiantes de diferentes 
universidades europeas comenzaron 
a intercambiar información sobre 
programas asociados a economía y 
negocios.

Pero es en el año 1948, luego de 
la Segunda Guerra Mundial, cuando 
AIESEC se funda formalmente en 
Praga de la mano de estudiantes de 
Suecia, Checoslovaquia y Bélgica, 
buscando desarrollar relaciones 
entre líderes de diferentes países.

Actualmente, AIESEC es la mayor 
organización joven del mundo, con 
presencia en más de 130 países, 
promoviendo el liderazgo juvenil a 
través de intercambios educativos y 
pasantías. Asimismo, se encuentra 
en estado consultivo con el Consejo 
Económico y Social de las Naciones 
Unidas (ECOSOC), afiliados al 
Departamento de Información 
Pública de las Naciones Unidas, 
miembro de ICMYO y reconocidos por 
la UNESCO.

En 2015, cuando la ONU aprobó 
la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, AIESEC, a través de 
sus diferentes sedes en el mundo, 
enarboló la bandera de su fiel 
cumplimiento, para lo cual ha venido 
desarrollando encuentros de jóvenes 
con el fin de realizar acciones para 
conseguir estos objetivos.

En octubre de este año, AISEC 
Perú organizó el Foro Perú hacia 2030, 
que se desarrolló simultáneamente 
en diferentes universidades del país, 

y contactaron a Solidaritas Perú 
para que, a través de la Escuela de 
Liderazgo Sostenible e Innovación 
Social, puedan participar en este 
importante evento.

Luego de firmar el convenio con 
AIESEC, Solidaritas Perú me encargó 
representarlos en el Foro Lima hacia 
2030, donde tuve el honor de tener 
a mi cargo la ponencia “El rol de las 
juventudes en la construcción de un 
futuro sostenible”, un tema crucial 
en el contexto de América Latina y el 
Caribe. 

Durante mi exposición, compartí 
la importancia de aprovechar este 
potencial transformador, resaltando 
cómo los jóvenes no solo deben 
ser vistos como actores pasivos, 
sino como protagonistas y cómo las 
juventudes pueden y deben liderar 
estos procesos de cambio.

El evento se desarrolló el 5 de 
octubre en la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI) y contó con más 
de setenta jóvenes provenientes de 
diversas universidades públicas de 
Lima, con quienes intercambiamos 
experiencias y proyectamos nuestras 
acciones hacia el 2030.

El Liderazgo Sostenible, no 
solo implica tener una visión clara 
de un futuro mejor, sino también 
la capacidad de tomar decisiones 
basadas en principios éticos y de 
justicia social. Enfatizamos que 
la juventud de hoy tiene el deber y 
el poder de impulsar la transición 
hacia un modelo más equitativo y 
respetuoso con el medio ambiente. La 
participación activa de las juventudes 
en estos foros y espacios de toma 
de decisiones es clave para asegurar 
un futuro en el que el desarrollo y la 
sostenibilidad vayan de la mano.

Liderazgo Sostenible y 
juventudes para lograr 

la agenda 2030
El 5 de octubre, Solidaritas Perú participó del Foro Lima hacia 2030 

organizado por AIESEC en Perú, enfatizando la importancia de la 
participación de jóvenes para asegurar un futuro sostenible.

AIESEC, con su enfoque en el liderazgo juvenil y la sostenibilidad, empodera a los jóvenes 
de todo el mundo para convertirse en protagonistas del cambio hacia un futuro más 
equitativo y responsable. (Fuente: Solidaritas Perú)

Por: Sthefany Sueldo Cruz
Estudiante de derecho con especialidad en 

sostenibilidad y ambiente. Coordinadora Regional 
de Transición Energética y Cambio Climático 

de Youth4Energy. Coordinadora de la Red 
Universitaria de Solidaritas Perú.
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Como parte de las actividades de la 
Escuela de Liderazgo Sostenible e 

Innovación Social de Solidaritas Perú, 
tuvimos la oportunidad de conocer de 
cerca al equipo de Aguante Perú, una 
organización que nació el 22 de junio 
de 2016 con el propósito de brindar 
apoyo a las personas en situación 
vulnerable en Ticlio Chico, la zona 
más alta de Villa María del Triunfo. 
Según reportes del Senamhi, esta 
área presenta las temperaturas más 
frías de Lima, una condición que se 
agrava aún más durante el invierno. 

En sus inicios, Aguante Perú 
recolectaba ropa, frazadas y abrigos 
para aliviar el impacto del frío 
extremo en Ticlio Chico. Hoy, ocho 

años después, sus labores no solo 
se han mantenido, sino que también 
han crecido, diversificando sus áreas 
de apoyo y servicio, extendiendo su 
impacto y compromiso con los más 
necesitados.

Una de las iniciativas más 
destacadas de Aguante Perú en 
estos años ha sido su labor de 
sensibilización para la protección de 
los perros en situación de calle. Este 
compromiso se ve reflejado en los 
refugios instalados en las calles por 
los voluntarios, donde, además de 
construir casetas, se implementan 
comederos y bebederos para “los 
callejeritos”. Estas acciones han 
logrado una respuesta positiva de 
la comunidad, quienes se acercan 
regularmente a estos refugios a dejar 
alimentos y agua. Para el coordinador 
general de Aguante Perú, José 
Martínez, este gesto es una fuente de 
inspiración y aliento para continuar 
con su labor de servicio.

Desde la Escuela de Liderazgo 
Sostenible e Innovación Social 
promovida por Solidaritas Perú, se 
está apoyando al equipo de Aguante 
Perú para fortalecer sus capacidades 

y establecer soluciones sostenibles 
e innovadoras para su propuesta, 
quienes a su vez han identificado 
claramente los desafíos a los que 
dirigen sus esfuerzos como grupo 
voluntario, los cuales están alineados 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), específicamente 
el ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles, y el ODS 15: Vida de 
ecosistemas terrestres. 

Antes de unirse a la Escuela de 
Liderazgo Sostenible e Innovación 
Social, Aguante Perú, hacía el esfuerzo 
por encontrar formas sostenibles 
de mantener su proyecto y generar 
los cambios propuestos. “Ahora 
que formamos parte de la Escuela 
de Liderazgo Sostenible, hemos 
adquirido una nueva perspectiva 
sobre nuestro voluntariado. 
Esperamos consolidarnos como 
equipo y continuar brindando apoyo 
a las personas, animales y al medio 
ambiente, pero ahora desde un 
enfoque sostenible”, señaló José 
Martínez.

Los ocho años de trayectoria 
de Aguante Perú demuestran que 
la solidaridad y la empatía hacia 
los demás y hacia la naturaleza 
son herramientas poderosas para 
construir una línea de acción y 
transformación social. Hoy más 
que nunca, necesitamos que más 
ciudadanos y organizaciones se 
sumen a la ola de la innovación social 
para hacer sostenibles aquellos 
proyectos o ideas que pueden hacer 
de este mundo un lugar mejor. Desde 
Solidaritas Perú hacemos un llamado 
a dejar de ser parte del problema 
y convertirse en parte activa de la 
solución como lo hace Aguante Perú.

Aguante Perú en la ola 
de la Innovación Social

La trayectoria de Aguante Perú demuestra su compromiso con la 
búsqueda de soluciones a problemas que afectan a su entorno.

Aguante Perú se encargó de desarrollar el tema “Perros en situación de calle” en el Taller 
La Ruta de la Sostenibilidad organizado por Solidaritas Perú. (Fuente: Solidaritas Perú)

Desde 2016, Aguante Perú realiza 
acciones de ayuda a diversos sectores 
vulnerables. (Fuente: Aguante Perú)

Por: Estefania Frisancho Aire
Comunicadora con maestría en Responsabilidad 

Social, Relaciones Comunitarias y Gestión de 
Conflictos Sociales. Coordinadora de proyectos 

Sociales de Solidaritas Perú. 



COLUMNISTA INVITADO 13

www.solidaritasperu.com/gobernanzasocial

En octubre de 1915, la educadora 
Elvira García y García, entonces 

directora del Liceo Fanning, organizó 
una excursión escolar a las lomas de 
Atocongo con sus alumnas de media. 
Su propósito era conectar a sus 
estudiantes con los recursos de este 
ecosistema, como parte de una nueva 
política educativa. García soñaba 
con renovar la educación femenina 
a través de experiencias directas en 
la naturaleza, considerando que la 
riqueza de Atocongo despertaba la 
curiosidad y ofrecía oportunidades 
únicas para la enseñanza.

Luego, en 1931, el ingeniero 
Guillermo Wagner obtuvo la 
concesión de diez hectáreas en las 
lomas de Atocongo, donde instaló 
una estación meteorológica y un 
centro de experimentación agrícola. 
Su sueño era demostrar las ventajas 
de este ecosistema para el desarrollo 
de una agricultura sostenible en favor 
de los más necesitados. A lo largo 
de su vida, Wagner logró evidenciar 
que Atocongo era una de las zonas 
más húmedas de la costa peruana, 
abriendo posibilidades científicas y 
agrícolas.

Durante la década de 1930, los 
profesores de la Universidad de 
San Marcos comenzaron a llevar 
a sus estudiantes de excursión 
científica a las lomas de Atocongo, 
incentivándolos a investigar un 

ecosistema aún subestimado. Su 
sueño era redescubrir el valor de la 
geografía peruana y profundizar en su 
estudio. Estas experiencias llevaron 
a algunos estudiantes, como Ramón 
Ferreira y Pedro Aguilar, a desarrollar 
sus tesis sobre Atocongo.

Muchos han visitado y estudiado 
Atocongo a lo largo de los años: 
Antonio Raimondi, Augusto 
Weberbauer, María Rostworowski, 
María Koepcke, Antonio Brack, entre 
otros. Gracias a ellos, se sabe que era 
considerada una de las más húmedas 
de la costa peruana, que poseía 
nutridos y generosos puquiales que 
proporcionaban más de diez litros 
de agua por segundo, lo que permitió 
descubrir en su seno nuevas especies 
de fauna mamífera desconocidas 
hasta el momento por la ciencia 
(Oryzomys zunigae); lo que posibilitó 
aumentar el número de especies 
de flora ignorada que luego fueron 
bautizadas científicamente con la 
mención de Atocongo. 

En ese sentido, cada época y 
generación contribuye y construye 
su propio sueño en favor de este 

ecosistema según las necesidades 
y preocupaciones del momento. Y 
en función de las posibilidades que 
ofrece que, en la actualidad, son 
enormes: lomas bien conservadas; 
declaradas “ecosistema frágil”, que 
es el primer nivel de protección 
legal; medianamente protegidas 
del crecimiento urbano; fácil 
accesibilidad y vías de comunicación 
disponibles. 

Este año tomó protagonismo el 
flamante Comité Ecoturístico Lomas 
de Atocongo (CELA), que comenzó 
a promoverla, estableciendo un 
circuito peatonal organizando varias 
visitas guiadas gratuitas con una 
concurrencia numerosa y expectante, 
además de la participación de la 
municipalidad local, los servicios de 
seguridad, líderes locales y vecinos 
comprometidos.

La experiencia de este año ha 
sido un éxito. Ahora solo falta una 
mayor organización y planificación, 
compromiso de nuevos actores 
sociales, construyendo un futuro más 
sostenible, equilibrado y en armonía 
en favor de todos.

Las Lomas de Atocongo, presentan oportunidades significativas para la conservación y el 
ecoturismo, gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad y diversas organizaciones en 
pro de un desarrollo sostenible. (Foto: UNACEM)

Lomas de Atocongo, sueños y 
posibilidades

A lo largo del tiempo, diversos actores han encontrado en las lomas de Atocongo un espacio para la 
educación, la ciencia y la conservación. Hoy, el sueño de proteger este valioso ecosistema sigue vivo y crece 

con nuevos esfuerzos.

Por: Jhonny Chipana Rivas 
Historiador por la UNMSM. Ganador de los 

Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura 
2022. Autor de los libros: Vivir en las lomas, La 

historia de Villa María del Triunfo (2023); Libro de 
oro. Pachacamac, historia del distrito (2022); Las 

Lomas de Atocongo, 1912-1942 (2013); entre otros. 
Colabora con artículos académicos en revistas 

indexadas como, Arqueología y Sociedad e ISHRA 
de la UNMSM.
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La pequeña minería PM (2000 
has. 350 TM/día) y la minería 

artesanal MA (1000 has. 25 TM/día), 
son estratos mineros heterogéneos 
que atraviesan cinco procesos: 
Crecimiento exponencial (40% de 
la producción nacional oro/año) 
y expansión territorial acelerada; 
Formalización trucada; Informalidad 
e ilegalidad; Creciente infiltración 
de organizaciones criminales 
transnacionales operando con 
ilegales; y Nuevo tipo de conflictividad 
social vinculada a la ilegalidad, de 
naturaleza criminal y letal.

El debate público se centra en 
estos temas en contextos polarizados, 
marcados por el desconocimiento de 
la complejidad del sector y del riesgo 
de infiltración de la criminalidad 
organizada como fenómeno 
transnacional que aprovecha las 
fronteras porosas y los puertos del 
país.

Ante ello, impera un discurso 
punitivo contra la PM y MA, y 
se evidencia cada vez más la 
incapacidad del Estado para 
promover y formalizar, por un lado, 
y de responder acertadamente a la 
amenaza a la seguridad nacional 
que representan las organizaciones 
criminales que controlan territorios 
y sujetan bajo el miedo, la extorsión 
y el sicariato a poblaciones locales 
indefensas.

En este contexto, el Grupo 

de Diálogo Minería y Desarrollo 
Sostenible (GDMDS), ha elaborado, 
con el apoyo de la Organización 
Internacional Solidaridad, el 
documento “Diez Propuestas 
para una pequeña minería y una 
minería artesanal responsables, 
formalizada, comprometida con el 
desarrollo en las regiones y libre del 
crimen organizado”1. Estas zanjan 
las visiones punitivas, identifican las 
trabas del proceso de formalización, 
proponen iniciativas para el 
fortalecimiento y seguridad jurídica 
de la PM y MA formalizada, definen 
y diferencian la minería ilegal como 
aquella vinculada directamente a la 
criminalidad organizada, y aportan 
propuestas para recuperar el control 
territorial y el orden interno en el país.

Un punto de acuerdo clave 
es el de contar con un sistema de 
trazabilidad y comercialización 
aurífera (REPCO), con la finalidad de 
identificar el oro extraído de manera 
ilegal, el financiamiento encubierto y 
el suministro ilegal de insumos. Este 
sería un paso trascendental para una 
PM y MA libre del delito.

Un tema que genera posiciones 
encontradas es el del Registro Integral 
de Formalización Minera (REINFO). El 

31 de diciembre 2024 debe culminar 
la prórroga aprobada por el Congreso. 
¿Qué se hace con los 80 mil PM y 
MA que declararon su voluntad de 
formalizarse inscribiéndose en el 
REINFO y que a la fecha no lo han 
logrado? El Ministerio de Energía y 
Minas (MINEM) reconoce que, de 
estos, unos 60 mil están en condición 
de suspendidos y sólo 20 mil siguen 
en condición de vigentes.

Sobre ello, la Confederación 
Nacional de Pequeña Minería y 
Minería Artesanal (CONFEMIN) 
plantea la ampliación del REINFO 
hasta el 2027. Otros proponen no 
prorrogarlo. ¿Serán declarados 
ilegales a partir del 1 de enero 2025 
los 80 mil mineros inscritos en el 
REINFO que no lograron formalizarse?

El PL del MINEM propone 
un sistema temporal para el 
ordenamiento de la PM y MA. Desde el 
GDMDS coincidimos con el cierre del 
REINFO, pero de la mano con una fase 
de transición que revise los requisitos 
y su adecuación a la diversidad del 
sector, al mismo tiempo que se 
instaure una vía ordinaria para las 
personas naturales o jurídicas que 
quieran invertir en la PM y MA.

El problema del REINFO está 

El riesgo de la infiltración ilegal y 
criminal en la pequeña minería y 

la minería artesanal
La pequeña minería y la minería artesanal en Perú enfrentan desafíos críticos como la criminalidad organizada y la 
informalidad, lo que exige soluciones integrales para fortalecer su formalización y recuperar el control territorial.

El fracaso en la formalización de la pequeña minería y minería artesanal ha generado 
un crecimiento descontrolado y una mayor conflictividad social. (Foto: Agencia Andina)

Por: Dante Vera Miller
Director Fundador de V&C Analistas, Miembro del 
Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, 

Promotor de la Plataforma Andina MAPE.
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en que la firma de un contrato de 
explotación o cesión con el titular de 
la concesión es un requisito para la 
formalización del PM y MA. El caso es 
que el 92% de los mineros en proceso 
de formalización no son titulares 
de concesiones. Los primeros 
argumentan que no están obligados 
a firmar dichos contratos porque 
las concesiones son un derecho 
adquirido y los mineros sostienen 
que no hay más recursos que puedan 
ser concesionados porque existe una 
concentración de estas en manos de 
la gran y mediana minería. Cuestión 
que la data del INGEMMET no 
pareciera confirmar.

La CONFEMIN confía en la 
bancada congresal, incluido el 
presidente, que los apoya y apuesta a 
que el REINFO se prorrogue al 2027, 
incluso si no se lograra acuerdos 
entre el titular de la concesión y el 
minero, esta revierta al Estado para 
otorgársela al PM y MA, tal como 
propone el PL del congresista P. 
Gutiérrez.

Una continuidad del REINFO 
llevaría a que la situación siga 
como está, con mineros ilegales 
y organizaciones criminales 
expandiéndose y convirtiendo a los 
propios PM y MA en las primeras 
víctimas de la extorsión, usurpación y 
del sicariato.

¿Qué hace el Estado, la empresa 
privada y la sociedad civil para 
fortalecer e incentivar a los PM y MA 
en proceso de formalización, en vez 
de considerarlos ilegales y tildarlos 

de terroristas? ¿No sería más justo 
y eficaz trabajar con ese sector 
para aislar a la minería ilegal y la 
criminalidad?

El GDMDS se propone avanzar 
en la constitución de una mesa 
multiactor de acuerdos que supere 
la polarización y plantee una agenda 
integral de mediano y largo plazo.

La minería ilegal y criminalidad

¿Por qué los atentados contra la 
empresa minera Poderosa en Pataz 
(Trujillo) continúan a pesar de haberse 
decretado el Estado de Emergencia? 
¿No es esta una situación parecida 
a lo que viene ocurriendo en Lima 
con la extorsión y asesinatos a 
transportistas, construcción civil 
y comerciantes? Nadie confía en 
esta medida y el intento de tipificar 
el delito de “terrorismo urbano” 
tampoco servirá de nada.

No se está entendiendo que el 
Perú sufre una amenaza de nuevo tipo 
por la irrupción de organizaciones 
criminales transnacionales que 
vienen controlando territorios y 
poblaciones por fuera de la vista del 
Estado.

Se requiere cambiar el centro de 
gravedad de la estrategia nacional. 
Empezar por comprender qué son 
las economías criminales2 y la 
situación de los commodities ilegales 
producidos en el Perú: oro ($ 2643,6 
onza), cocaína (95,008 hectáreas en 
2022), madera (extensión de bosques 
año 2019: 82 543 385 has.), que 
proyectan al Perú como un centro de 

operaciones del crimen organizado 
transnacional. 

La mayor preocupación está 
en la articulación criminal. El 
narcotráfico confluye con la minería 
ilegal o el tráfico de madera porque 
estamos ante organizaciones que 
someten a sectores de la población, 
extienden la corrupción, infiltran al 
Estado y controlan territorios. No se 
puede investigar ni combatir a unas 
desligadas de otras. 

El Estado peruano y la Policía 
Nacional del Perú no se han adecuado 
a esta nueva realidad y recurren a 
Estados de Emergencia ineficaces 
antes de desplegar estrategias y 
operaciones que permitan recuperar 
el control territorial y el orden interno.

A ese riesgo país nos enfrentamos. 
Si no se tiene un enfoque integral frente 
a la amenaza que representan para el 
Perú las economías y organizaciones 
criminales transnacionales, si 
el Estado no se decide a actuar 
en diferentes frentes de manera 
articulada, simultánea y sostenida, 
con los operadores de justicia y la 
gestión del desarrollo territorial, y si no 
nos hacemos de un liderazgo político 
que convoque a la movilización 
nacional, tendremos más corrupción, 
un territorio fragmentado y un Estado 
fallido.

1 “Diez Propuestas para una pequeña minería y 
una minería artesanal responsables” Publicación con 
el apoyo del GDMDS, Solidaridad, V&C Analistas y Red 
Social. Agosto 2024.

2 Ricardo Valdés, Carlos Basombrío, Dante 
Vera. “Las Economías Criminales y su impacto en el 
Perú”. CHS Alternativo, USAID, KAS. Segunda Edición, 
diciembre 2022.

La falta de estrategias adecuadas del Estado ha permitido que organizaciones criminales transnacionales controlen territorios y 
economías ilegales en Perú. (Foto: Agencia Andina)
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