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RESUMEN
O b je tivo s : M ostra r la percepción de los pob ladores 
sobre la im p lem entac ión  de acciones de 
responsab ilidad  social de las empresas que  operan 
en las ciudades de La O roya , C oncepción y H uancayo 
de la reg ión Junín ; establecer las expectativas y 
dem andas de la pob lac ión  y a n a liza r los factores 
re lac ionados con conflictos sociales que se reclam a 
al em presariado . M é todos : La investigación fue de 
tip o  básico, nivel descriptivo y d iseño transversal. Se 
recurrió  a la revisión de lite ra tura  especializada, con 
un tra b a jo  de cam po de carácter m ixto, a través de 
la ap licac ión  de cuestionarios, entrevistas y grupos 
focales con pob ladores, decisores y especialistas. 
Resultados: Las com unidades m anifestaron que las 
em presas nunca han  m ostrado interés de apoyo, 
cons iderando  que su la b o r en responsab ilidad  
social es insufic iente (63 ,3  %), toda  vez que solo 
producen con fines lucrativos; deb ieron  respa ldar 
sus pedidos en educación (68 ,4  %) op inó  que 
la inversión fue insufic iente ; salud (68 ,9  %) lo 
consideró insufic iente; y contra tac ión  de la m ano 
de ob ra  de los pob ladores de la zona (62 ,6  %) 
señaló  que fue insufic iente. C onc lus iones : Dados 
los niveles de insatisfacción en educación y 
e m p leab ilidad , p rinc ipa lm ente , la d iscon fo rm idad  
en estas poblac iones te rm ina  transfo rm ándose  
en conflictos sociales, po r lo que las instituciones 
públicas y privadas tienen el im pera tivo  ético y 
estratégico de genera r m odelos que respondan a la 
d iversidad cultura l y des igua ldad . En la búsqueda 
de un m ode lo  de responsab ilidad  socia l, generado  
a p a rtir de las dem andas y expectativas de la 
pob lac ión  de las zonas donde  operan diferentes
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ABSTRACT

O bjec tives : To show  residents' perception 
abou t the im p lem en ta tion  o f social 
responsib ility  actions fro m  com panies 
ope ra ting  in La O ro ya , C oncepción  and 
H uancayo cities in Junin reg ion ; to  set 
peop le 's  expectations and dem ands, 
and to assess factors re lated w ith social 
conflicts w hich are a com p la in t. M e thods: 
The research was basic, descriptive level 
and cross-sectional design. We review 
specialized lite ra ture , w ith a m ixed w o rk  
fie ld , th rough  the use o f questionnaires, 
interviews and focus groups w ith residents, 
decis ion-m akers and specialists. Results: 
C om m un ities  stated tha t com panies have 
never shown support interest, considering 
tha t its w o rk  on social responsib ility  is 
insuffic ient (63 .3  %), since they only
produce w ith the purpose o f m aking  a 
p ro fit; they should  back up the ir education 
orders (68 .4  %) fe lt tha t investm ent was 
insuffic ient; health (68 .9  %) was considered 
insuffic ient; and contract residents' la b o r 
(62 .6  %) was insuffic ient too . C onc lus ions: 
G iven the d issatisfaction levels in education 
and em ployab ility , m ainly, the d isagreem ent 
in this popu la tion  turn in to  social conflicts, 
so tha t pub lic  and private  institutions have 
the m ora l and strategic im pera tive  to
generate  m odels which respond to  cultural 
diversity and inequality. Looking fo r  a social 
responsib ility  m ode l, generated from  the 
popu la tion  dem ands and expectations
from  the areas w here d iffe ren t com panies 
operate , must be taken in to  account how  
to  generate high levels o f satisfaction in the 
popu la tion  w ith w hich they in teract.

Keyw ords: Social responsibility, social
conflicts, social m anagem ent, La O roya , 
C oncepción, Huancayo.

INTRODUCCIÓN
El presente artícu lo  m uestra la perspectiva 
de tres loca lidades de la reg ión Junín, 
donde  se aprecia  cóm o se teje un con junto 
de a rgum entos que no solo expresa la visión 
de sus habitantes sobre las activ idades 
em presaria les, sino tam b ién  re fle ja  la

existencia de una serie de dem andas no 
resueltas, sobre las que hay que re flex ionar 
y buscar a lternativas.

La idea de p ropone r e idea r una estructura 
m odé lica  de responsab ilidad  social en la 
reg ión  es un desafío que p lantea el presente 
estudio. Al estar centrada en conocer las 
dem andas y expectativas de la pob lac ión  
de loca lidades de H uancayo, La O ro ya  y 
C oncepción  hacia las diferentes empresas 
que operan  en sus zonas, el tra b a jo  buscó 
iden tifica r cóm o las em presas ejecutan 
sus acciones para  re lacionarse con las 
com unidades invo lucradas, a través del 
desarro llo  de estrategias de responsab ilidad 
social.

En dichas estrategias tenem os en cuenta 
la perspectiva de P ierre Hupperts, quien 
refiere que los planes y p rogram as 
deben situarse en al menos tres aspectos 
re lac ionados entre sí: (a) personas, vale 
decir quienes hab itan  en los espacios 
físicos en donde  la em presa desarro lla  sus 
activ idades; (b) p laneta, en a lusión d irecta 
al m ed io  am b ien te ; (c) gananc ia , re fe rido  a 
que las acciones de responsab ilidad  social 
deben ser vistas com o una inversión y no 
com o un gasto que no garan tiza  el re to rno 
social de la inversión, puesto que si se hace 
b ien, podría  m ax im iza r las u tilidades de la 
m ism a (1).

La arista de p reocupación  rad ica  en la 
con flic tiv idad  socia l, com o consecuencia del 
aban d o n o  del Estado y la desatención de 
las empresas que invierten en loca lidades 
próxim as al en to rno  de su quehacer 
p roductivo  o com ercia l. De ahí que sea 
un tem a de m últip les ram ificaciones, 
cuyo o rigen a su vez tiene com ponentes 
culturales, económ icos, sociales, étnicos e 
ind iscu tib lem ente  gerenciales.

Si b ien existe una responsab ilidad  del Estado, 
no deja de ser c ierto que las empresas 
tienen el im pera tivo  ético y estratégico de 
in te ractuar con las expectativas y dem andas 
de estas pob lac iones, el no hacerlo , bien 
podrían  a lim e n ta r d icha conflic tiv idad . 
Ejemplos com o los de C a jam arca , hacia 
fines del 2 0 1 1 , o el de Bagua (Amazonas)
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en ju n io  de 2 0 0 9 , ponen en relieve 
la fo rm a  en la que se ha tra b a ja d o  la 
responsab ilidad  social po r parte de las 
empresas que intervienen en esos espacios. 
Investigaciones rea lizadas señalan que los 
principa les conflictos sociales ocurrie ron  
en la década de los ochenta e in icios de 
los noventa, asociados a la grave crisis 
económ ica y social de este período. En 
esos años, hubo una situación de tensión 
que llegó a las p rop ias puertas de la 
c iudad de L im a, en el sentido de que si la 
cap ita l, con fo rm e describe M atos M a r (2), 
ya em pezaba a cam b ia r su rostro tras la 
m ig rac ión , se em pezaba a pe rc ib ir que el 
fenóm eno  de los conflictos sociales ya no 
eran solo en el in te rio r del país.

Esta s ituación, para  m uchos entendidos 
en la m ateria , no se ha superado, po r lo 
que es recurrente que existan bolsones de 
pobreza, dem andas insatisfechas, así com o 
e jem plos flag ran tes de corrupción  estatal, 
p reva lencia  de grupos de poder e interés 
económ icos que increm entan el riesgo de la 
conflic tiv idad  socia l. En los ú ltim os 2 0  años, 
se aprecia  que los conflictos sociales ba ja ron  
un poco deb ido  a la drástica política de 
g ob ie rno  duran te  la década de los noventa. 
Sin em ba rgo , hacia el año  2 0 0 0  fueron las 
protestas sociales las que perm itie ron  el 
re to rno del sistema dem ocrá tico  en el país, 
proceso que fue  im pu lsado  por el gob ierno  
de transic ión . Tras la caída del régim en 
fu jim o ris ta , se reavivaron los conflictos 
sociales, com o p roducto  de la dem anda 
social insatisfecha, con m ayor énfasis en 
el caso de las com unidades indígenas y las 
empresas extractivas.

Estudios com o los de Tanaka (3) revelan 
que la percepción que el país crece pero 
sin inclusión social ni una adecuada 
d is tribución  de riqueza, es un detonante  
que a lim enta  la con flic tiv idad  social en el 
país, más aún en zonas donde  existe una 
fuerte activ idad em presaria l asociada a 
la industria  extractiva o energética, en 
las que las acciones de responsab ilidad 
social em presaria l son percib idas com o 
débiles o desfasadas (surgen después de 
la conflic tiv idad  y no com o acciones de 
previsión).

En el 2 0 0 7 , la O rgan izac ión  Internacional 
del T rabajo (OIT) a través de su O fic ina  
Regional pa ra  A m érica  Latina y el C aribe  
recuerda que "en muchas partes del m undo 
los pueblos no gozaban  de los derechos 
hum anos fundam en ta lm en te  en el m ism o 
g ra d o  que el resto de la pob lac ión  de los 
Estados en que viven y que han su frido  a 
m enudo una erosión en sus leyes, valores, 
costum bres y perspectivas. Los pueblos 
indígenas y triba les en A m érica  Latina, 
presentan, hoy en día, los peores ind icadores 
socioeconóm icos y la d iscrim inac ión  labora l 
po r o rigen  étn ico o racia l ag rava brechas 
de ingreso de m anera  ra d ica l" (4).

La responsab ilidad  socia l, de acuerdo a 
Rojas nace en los años 2 0  del s ig lo  XX y se 
fo rta lece  en los 50 's  y 6 0 's , se in ic ia  po r la 
idea de que si las em presas usan recursos 
que posee una sociedad, el so lo hecho 
de su uso genera un deber ético y po r 
consiguiente  de a lguna  m anera  este uso 
debe devolver a la sociedad los respectivos 
beneficios (5). Al respecto, la O IT refiere que 
la responsab ilidad  social em presaria l (RSE) 
es hoy un concepto de uso hab itua l, cuyo 
s ign ificado  ha evo luc ionado , cam b iando  
según el m om ento  y el lugar, y que a 
m enudo ha sido in te rp re tado  de m anera  
d iferente. En genera l puede sostenerse que 
la RSE refle ja  el cóm o las empresas tom an 
en consideración las repercusiones que sus 
activ idades tienen sobre la sociedad (4). 
N o obstante, V in tró  y C om ajuncos señalan 
que "debe entenderse com o un m ode lo  de 
gestión em presaria l que in tegra  aspectos 
económ icos, sociales y m ed ioam bienta les, 
desde un punto  de vista ético y sostenible, a 
la pa r que se o rien ta  hacia la satisfacción de 
todos los grupos de interés de la em presa" 
(6).

C abe ind ica r que lo concerniente a la 
responsabilidad social no solo se evidencia 
hacia fuera  de la em presa, sino tam bién 
hacia dentro, entre sus prop ios traba jadores. 
De ah í la im portanc ia  que le o to rgan  a las 
acciones que se desarro llan en su interior, 
conform e reseña la OIT, que sostiene desde 
el 2001 que la gerencia actual ya no solo 
tiene en cuenta para su gestión el área 
económ ica, financ iera  y de producción , sino
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que tam b ién  invo lucra lo hum a n o  (7). Y este 
fac to r hum ano  es el que, en una perspectiva 
transfo rm aciona l de la o rgan izac ión , tom a 
la previsión de un con junto de acciones de 
responsabilidad social.

Según la Asociación Española de D irectivos 
de R esponsabilidad Social (DIRSE), en la 
ac tua lidad  parece existir un consenso sobre 
qué es la RSE, qué objetivos debe tener y 
cóm o debe enfocarse (8), po r lo que resulta 
com p le jo  entender po r qué aún se cometen 
errores y om isiones en la im p lem entac ión  
de intervenciones en responsab ilidad  social. 
Las em presas aún consideran que este tipo  
de intervenciones son externa lidades que 
no m erecen la m ayor inversión ni esfuerzo 
sesudo, po r lo que optan po r actuar de 
m odo  poco estratégico y déb ilm ente  
p laneado .

El aspecto más trascendente de la 
responsab ilidad  social es que, de ejecutarse 
de m odo  efectivo y d ir ig id o  a la construcción 
de m ecanism os efectivos de desarro llo  
social para  las com unidades y loca lidades 
próxim as al quehacer em presaria l, puede 
constitu irse en un m ecanism o efectivo para 
genera r las condic iones necesarias para 
conseguir la paz social y a tenuar así la 
conflic tiv idad  socia l. El fundam en to  de ello, 
ha  de rad ica r a su vez en una com unicación  
que estreche los lazos entre las empresas y 
las loca lidades con las que se re lac iona.

Al respecto, W illiam s enfatiza en la 
necesidad de com un ica r lo que se está 
e jecutando, más aún de parte de una 
em presa hacia  una com un idad , y es que 
" lo  com un icac iona l de cada una de las 
experiencias se cruza necesariam ente 
con lo cu ltu ra l, en tend ido  com o 'proceso 
to ta l' a través del cual los s ign ificados y 
concepciones son socia lm ente construidos 
e h is tóricam ente trans fo rm ados" (9). Vale 
decir que sin un com ponente  social que 
in teractúe y se com un ique  con la pob lac ión  
que está en el en to rno  de las activ idades 
em presaria les, es im pos ib le  establecer 
los lazos necesarios para  m e jo ra r la 
perfo rm ance  para  el en tend im iento  de dos 
m iradas cu ltu ra lm ente  distintas.

Beck expresa que tras la p lu ra lid a d  de 
intereses, am enaza y crece la rea lidad  de 
riesgo, que ya no respeta los intereses y 
las fron teras sociales y nacionales. Tras los 
m uros de la ind ife renc ia  p ro life ra  el pe lig ro . 
N a tu ra lm ente , eso no s ign ifica  que a la vista 
de los crecientes riesgos em erja  la a rm onía  
en contraposic ión  a los conflictos sociales
(10).

Macassi (11) po r su parte, a firm a  que si bien 
el interés po r los conflictos sociales ha sido de 
la rga  data , lo que ha cam b iado  básicam ente 
es la m irada  y el en foque con que se vienen 
a b o rd a n d o  y ana lizando . Las ciencias 
sociales han subrayado  que la "frac tu ra  
estructural entre el Estado y la sociedad" 
y la "crisis crón ica de la representación 
entre la clase po lítica  y la c iudadan ía " eran 
la cond ic ión  suficiente para  explicarlos. 
Sin em ba rgo , estas argum entaciones 
no pueden esclarecer la s im ilitud  en las 
d inám icas y el func ionam ien to  que los 
conflictos tienen en diferentes latitudes del 
p laneta y en países con distintos g rados de 
desarro llo . El hecho es que los conflictos no 
se definen por los estallidos de vio lencia  
sino que tienen un período  de m adurac ión  
y un proceso de reencauzam iento que 
G a ltu n g  ha denom inado  el "c ic lo  de 
v ida  de los conflic tos". C om o  en todo  
proceso social existen m árgenes para  la 
prevención, que según G a ltung  "tiene 
com o obje tivo  tra n s fo rm a r la existencia de 
intereses incom patib les  entre las partes en 
otros positivos para  todos los im p licados", 
buscando que los conflictos se transform en 
en procesos de desarro llo  y cam b io  social, 
según refiere Macassi (11).

De esta m anera , " la  sociedad exige una 
pa rtic ipac ión  activa de todos los actores 
en aras de lo g ra r procesos de desarro llo  
hum ano. Ante esta perspectiva, cabe 
preguntarse ¿por qué una em presa tom aría  
esta opción  y se ub icaría  en un escenario 
d ife renc iado  del tra d ic io n a l? " (11). Las 
empresas cobran ah í una m ayor relevancia, 
más aún entre las poblac iones que 
perciben rec ib ir poca atención del Estado 
y que encuentran en el em presa riado  una 
a lte rna tiva  frente a su p rob lem ática .
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En el Perú, el M in is te rio  de Energía y M inas 
concibe que la responsab ilidad  social es 
"un  com prom iso  que las empresas asumen 
por el b ienestar del en to rno  social que las 
rodea. Ba jo  este com prom iso , las empresas 
evitan o m itigan cua lqu ie r im pacto  negativo 
que sus operaciones puedan ocasionar 
sobre las personas y potencian todos 
los im pactos positivos que una inversión 
trae a las áreas en que se desarro llan  las 
operac iones" (12).

El p rob lem a  que surge entonces es: ¿Cóm o 
se asocia la percepción de la pob lac ión  
de las zonas rurales, con respecto a las 
empresas que traba jan  en sus ám bitos, con 
las acciones de responsab ilidad  social entre 
la pob lac ión  rural de H uancayo, La O roya  
y C oncepción?

El ob je tivo  de la investigación fue  por 
lo tan to  de te rm ina r cóm o se asocia la 
percepción de la pob lac ión  de las zonas 
rurales, con respecto a las empresas que 
traba jan  en sus ám bitos, con las acciones 
de responsab ilidad  social entre la pob lac ión  
rura l de H uancayo, La O roya  y C oncepción .

La hipótesis de la investigación fue: La 
percepción de la pob lac ión  de las zonas 
rurales, con respecto a las empresas que 
traba jan  en sus ám bitos, resulta negativa 
acerca de las acciones de responsab ilidad 
social que deberían de e jecutar éstas entre 
la pob lac ión  rural de H uancayo, La O roya  
y C oncepción .

En la investigación, se han encontrado 
ciertas lim itaciones en el tra b a jo  de cam po, 
toda  vez que las personas m an ifestaban su 
desconfianza a o p in a r sobre el acc ionar 
de las em presas, desestim ando pa rtic ipa r 
en grupos focales o la encuesta, hecho 
que o b lig ó  a re p ro g ra m a r más de una vez 
los grupos focales y a m p lia r la base de 
encuestados. A sim ism o, tuvo que desecharse 
a lgunas de las encuestas ap licadas al 
no estar deb idam ente  llenadas. Se acota 
tam b ién  que el en foque de responsab ilidad 
social que se busca m ostrar pretende 
a b o rd a rla  desde la gestión, re lac ionándo la  
con la conflic tiv idad  socia l.

MATERIAL Y MÉTODOS

Este estudio se basó en el levantam iento  de 
in fo rm ac ión  y el anális is de la percepción 
de los pob ladores de las com unidades 
consultadas, sobre la reputación  que 
han generado  las em presas en las zonas 
prio rizadas para  el presente estudio. Se 
p lan teó  hacer una investigación con dos 
com ponentes, uno cuantita tivo  y o tro  
cua lita tivo , a fin  de cruzar las va riab les de 
la investigación. El perfil de los públicos 
en la investigación fue  m ultin ive l, pues 
se entrevistó a expertos nacionales e 
in te rnaciona les, líderes locales, au toridades, 
servidores públicos y personas destacadas 
de la com un idad . Para la ob tención de la 
m uestra se utilizó la fó rm u la  estadística 
estándar en la que se estim ó un m argen 
de e rro r m uestral del 5 % y un g rado  de 
co n fia b ilid a d  de 90  %.

La encuesta se ap licó  a una m uestra de 236  
residentes de las loca lidades de C arhuaco to  
y M orococha  (Yauli, La O roya ), El Tambo y 
Pilcom ayo (H uancayo), y Pucará, A la p a m pa  
y M ariscal C astilla  (Com as, C oncepción).

RESULTADOS

De acuerdo con la in fo rm ac ión  ob ten ida , 
los pob ladores consultados consideran 
que las empresas im p lem entan  de m anera  
insufic iente sus acciones de responsab ilidad 
social en las com unidades de las provincias 
de H uancayo, La O roya  y C oncepción .

Tras el análisis m u ltiva riab le  de las 
respuestas de los encuestados, tenem os 
que el 6 3 ,3  % señala que perciben com o 
insufic iente a la responsab ilidad  social de 
las empresas de su loca lidad .

La tendencia  en cuanto a las expectativas 
y dem andas de la pob lac ión  rural de 
H uancayo, La O roya  y C oncepción  hacia el 
em presa riado  que tra b a ja  en sus ám bitos 
rad ica  en la búsqueda de apoyo  en m ateria  
de p rom oción  de la e m p leab ilidad  y la 
in fraestructura social en educación y salud. 
El instrum ento, en ese sentido, ha in d a ga d o  
en los aspectos de salud, educación,
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T a b la  N ° 1: P e rce pc ión  d e  la  RS en H u a n c a y o , 
La O ro y a  y  C o n c e p c ió n

Percepción de
re sponsa b ilidad  socia l

P orcentaje

Suficiente 14 ,7  %

Insuficiente 63 ,3  %

N o  op ina 2 2 ,0  %

TOTAL 10 0 ,0  %

em pleo, m ed io  am biente , desarro llo  local y 
re lación con la com un idad .

C abe precisar que es en educación y salud, 
donde  rad ica  la m ayor sensib ilidad de 
la com un idad  en to rno  a las dem andas 
asociadas a conflictos sociales, que al estar 
ausentes en el acc ionar del Estado, se exige 
al em presariado .

Sobre la educación, la m ayoría  de las 
personas encuestadas sostienen que la 
in tervención de las em presas ha sido 
insufic iente (68 ,4  %), de acuerdo con la 
tab la  2.

Expertos consultados señalan que a 
las empresas no les corresponde dicha 
labor, del m odo  que las com unidades 
lo esperan. O 'B r ie n  (13) enfatiza que

T a b la  N ° 2 : A p o y o  e m p re s a r ia l a la  e d u c a c ió n

A p o yo  en 
educac ión

P orcentaje

Suficiente 17,9 %

Insuficiente 6 8 ,4  %

N o  op ina 13 ,7 %

TOTAL 100,0  %

el sector educación, "n o  es ob ligac ión  
de n inguna  em presa, sino más bien del 
Estado... lo  m e jo r sería m e jo ra r la ca lidad  
de la enseñanza con tra tando  a profesores". 
B obad illa  (14) señala que el apoyo  hacia 
la educación, "depende  un poco de las 
políticas de la em presa. La em presa 
tam b ién  se da cuenta po líticam ente que la 
in fraestructura es m uy a trac tiva ... la gente 
cuando ve obras se im pacta  ráp idam en te ". 
Basili (15) ag rega  que en educación, "hay  
que com prom eterse  a m over un in d ica d o r 
cla ram ente  com prensib le  y m ed ib le , 
verificab le . Sin eso todas las ayudas serán

vistas com o parches y lavado  de m anos", 
po r lo que se explica la puntuación 
a lcanzada en ese aspecto, de acuerdo a los 
encuestados.

En salud, tenem os que la m ayoría  de las 
respuestas ca lifican  de insufic iente a la 
la b o r que despliegan las empresas en las 
loca lidades consultadas, con un 6 8 ,9  % que 
la considera insuficiente.

En sa lud, O 'B r ie n  (13) señala que tam poco  
"es la b o r de la em presa, pero podrían 
hacer cam pañas de despistaje de ciertos

T a b la  N ° 3 : A p o y o  e m p re s a r ia l a la  s a lu d

A p o yo  en
sa lud

P orcentaje

Suficiente 8 ,6  %

Insuficiente 68 ,9  %

N o  op ina 2 2 ,5  %

TOTAL 10 0 ,0  %

m ales y rea liza r a lgunas labores de salud 
preventiva. Estos p rogram as son muy 
efectivos y ráp idam en te  m e jo ran  la ca lidad  
de salud del lu g a r" . Para B obad illa  (1 4), 
el sector salud "tienen casi intrínseco el 
cam b io  socia l. Entonces si haces una posta 
m édica tienes que m ira r que la en ferm edad 
sea reducida , que la gente esté bien de 
sa lud. La in fraestructura puede estar 
perfectam ente a r t ic u la d a .  al tem a socia l". 
Según Basili (15), la em presa debe asum ir 
que "hay  que com prom eterse  a m over 
un in d ica d o r c la ram ente  com prensib le  y 
m ed ib le , ve rificab le ".

Sobre el em pleo, O 'B rien  (13) señala que "se 
puede tra b a ja r en proyectos que m ejoren la 
p roductiv idad  de la zona, en especial del 
sector ag ríco la ". De acuerdo con B obad illa  
(14), la p rom oc ión  del em pleo es "un  tem a

T a b la  N ° 4 :  A p o y o  e m p re s a r ia l a la  
e m p le a b ilid a d

A p o yo  a la  
e m p le a b ilid a d

P orcentaje

Suficiente 2 0 ,0  %

Insuficiente 6 2 ,6  %

N o  op ina 17 ,4  %

TOTAL 100 ,0  %
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fundam en ta l si se qu iere m ano de ob ra  que 
no existe hay que p repa ra r a la pob lac ión  
para  que tenga esa capac idad . Es decir, 
si hay productores, ah í de productos que 
requ iera  la em presa a esos productos hay 
que fo rta lecerlos, darles capac itac ión".

La apuesta de Basili (15) es " fo rm a r m ano 
de ob ra  ca lificada , es una inversión de 
re torno  co m probado , incluso si es a 
m ed io  o la rg o  p lazo. Por e jem p lo , el Perú 
padece una espantosa escasez de choferes 
profesiona les. N o es una fo rm ac ión  ni muy 
la rga  ni m uy cara, y hay bastante em p leo  en 
esa línea. Hay que encon tra r certificaciones 
de corto  p lazo y bastante específica a las 
necesidades de la em presa o de otras 
empresas del m ercado. Eso es siem pre útil 
y b ien a g ra dec ido ".

T a b la  N ° 5 : A p o y o  e m p re s a r ia l a l m e d io  
a m b ie n te

A p o yo  a l m e d io  
a m b ie n te

P orcentaje

Suficiente 19 ,4  %

Insuficiente 68 ,5  %

N o  op ina 12,1 %

TOTAL 10 0 ,0  %

Lo m ism o se aprecia  en lo re fe rido  al 
apoyo de la em presa al cu idado  del m edio 
am bien te , en donde  el 6 8 ,5  % refiere que 
esta la b o r es insuficiente.

C on tra riam en te  a lo que se considera un 
tem a más sensible, se aprecia  que está 
por deba jo  de otros com o desarro llo  local,

T a b la  N ° 6 : A p o y o  e m p re s a r ia l a l d e s a rro llo  
lo ca l

A p o yo  al 
D e sa rro llo  Local

P orcentaje

Suficiente 12 ,6 %

Insuficiente 72,2 %

N o  op ina 15,2 %

TOTAL 10 0 ,0  %

aunque con un porcenta je  casi s im ila r al de 
educación y salud.

El apoyo  de la em presa hacia el desarro llo

local, es considerado insuficiente po r un 
7 2 ,2  %. En contraste con las dem ás aristas 
de la R esponsabilidad Social, es la que

T a b la  N ° 7 :  E s fue rzos  p a ra  re la c io n a rs e  co n  la 
c o m u n id a d

E sfuerzos p o r la  re la c ión  
con la co m u n id a d

P orcentaje

Suficiente 13 ,6 %

Insuficiente 4 4 ,5  %

N o  op ina 4 1 ,9  %

TOTAL 10 0 ,0  %

alcanza el m ayor nivel de insatisfacción 
entre los encuestados.

Es en el re lac ionam ien to  con las 
com unidades, en donde  el desconocim iento 
es m uy a lto  (41 ,9  %), de jando  en un 
segundo luga r a quienes lo consideran 
insufic iente (44 ,5  %).

De las entrevistas a p ro fu n d id a d  con 
au to ridades y representantes locales, así 
com o en los grupos focales con pob ladores 
de las diferentes loca lidades, tenem os que:

• En P ilcomayo, po r e jem p lo , el g rupo  
foca l con pob ladores re fir ió  que de parte 
de las em presas "n o  ha llegado  n ingún 
apoyo  económ ico, ni so c ia l..." .

• En M orococha, una au to ridad  local 
aseguró que "La pob lac ión  to ta lm ente  
está d iv id id a .  la m inoría  con el 
a lca lde . bueno tienen sus prop ias 
decisiones. Yo le daría  un sentido c la r o .  
la m inera ha visto un d istrito  m uy m a l .  
nosotros com o pob lac ión  querem os que 
cum pla  con la responsab ilidad  socia l... 
exig im os que la m inera  cum pla  con el 
estudio de im pacto  am b ien ta l que ha 
presentado al Estado Peruano. D entro de 
e llo  se com ponen una serie de cosas de 
responsab ilidad  socia l, educación, salud, 
m ed io  am biente , tra b a jo , de v iv ie n d a .  
y muchísim as cosas m ás".

• Hecha la consulta, un personal del 
Estado en M arisca l C astilla , señaló  que 
"hasta  el m om ento  lo que he visto es que 
gracias a la em presa de repente (se) ha 
d ad o  tra b a jo  a la c o m u n id a d .  porque
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ellos (la em presa) dan preferencia  a la 
pob lac ión  de acá, com o tam b ién  ha 
ven ido  gente de fu e ra ... sin em ba rgo  casi 
la m itad  de la pob lac ión  que no qu iere 
que estén porque  dice están cap tando  el 
agua que es pa ra  la pob lac ión ".

De parte  de los expertos consultados, 
se aprecia  que existe la con firm ación  
que en efecto hay dem andas de que le 
corresponden al Estado; no obstante, es 
im portan te  que la in tervención que realice 
la em presa tenga ese sesgo, puesto que 
a m ed ida  que subsanen esas fa lencias o 
vacíos, pero sin perder la perspectiva que 
tiene la o p o rtun idad  de genera r lealtades 
y fide lizac ión  de los pob ladores, sí hace 
un esfuerzo técnicam ente serio y sesudo, 
donde  la p rop ia  pob lac ión  es ca lificada , 
a fin  de conocer lo que les corresponde y 
cóm o con tribu ir al m anten im ien to  y cu idado  
de los bienes y servicios recib idos.

DISCUSIÓN
Bajo la prem isa de G a ltung  (citado por 
Macassi), de que los conflictos "tienen un 
período de m aduración  y un proceso de 
reencauzam iento", es necesario advertir los 
peligros que supone el hecho de que los 
pob ladores de las loca lidades consultadas 
tengan la percepción de abandono  e 
inacción de parte del Estado y el desinterés 
del em presariado.

N o es posible suponer que frente  a la desidia 
de las empresas o el p rop io  Estado, no se 
estén gestando conflictos sociales entre la 
pob lac ión  de dichas loca lidades. De ah í la 
necesidad de genera r intervenciones sociales 
sostenidas en criterios hacia la p rom oción  
del desarro llo  social de dichas localidades. 
Esta situación no hace sino rea firm a r la 
postura de Tanaka sobre la "presencia 
des igua l" del Estado y la aparente respuesta 
de las empresas orien tada  solo a "resolver 
los prob lem as" (solo si se presentan), en 
lugar de "so luc iona r las causas que los 
generan". Es evidente que e llo , contraviene 
la perspectiva de Hupperts, toda  vez que 
-al parecer- en las loca lidades donde  se 
hizo el presente estudio, el acc ionar de

las empresas deja de lado a las personas, 
obv iando  el criterio  de re torno social de la 
inversión.

U n m ode lo  de responsab ilidad  social 
para  la reg ión , no es sino el resultado 
de la convergencia  de acciones que se 
concatenan en por lo m enos tres sentidos:

• Q ue  correspondan con la percepción 
im peran te , a fin  de m od ifica rla  si es 
negativa, p rob lem ática , adversa o 
potencia l gene rado ra  de conflictos.

• Q ue  se traduzca en un esfuerzo técnico, 
sostenible y que invo lucre a los prop ios 
pob ladores en la construcción de una 
visión com pa rtida  de desarro llo , de un 
carácter netam ente endógeno, pero 
ca lificado  y pertinente.

• Q ue  incluya e lem entos para  la 
transferencia , sosten ib ilidad y la 
preservación de la paz social.

De acuerdo con lo investigado, podem os 
conc lu ir que existe una g ran expectativa 
po r parte  de la pob lac ión  po r la atención 
de sus dem andas, hecho que se re lac iona 
d irectam ente  con postu lados com o los de 
A m artya  Sen y el en foque de desarro llo  
hum ano basado en la am p liac ión  de las 
capacidades. A  m ed ida  que las empresas 
le b rinden m ayor im po rtanc ia  y atención 
a las loca lidades, pod rá  m e jo ra r la 
percepción de sus acciones com o parte de 
su responsab ilidad  socia l.
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