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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general analizar el tratamiento de la información 

de los diarios El Comercio y La República sobre el conflicto socioambiental Conga 2011-2012, 

desarrollando un estudio bajo el método mixto, con una población de 120 actores sociales de 

las zonas de influencia indirecta, de la cual se extrajo una muestra de 30 personas, conformada 

por periodistas, comunicadores, dueños de medios de comunicación, líderes de opinión, 

autoridades de los distritos de Cajamarca, Celendín y Bambamarca, funcionarios de empresas 

mineras, así como líderes locales y diversos actores sociales de las áreas de influencia indirecta 

del Proyecto Conga. Las técnicas utilizadas fueron la observación, técnica documental, 

encuestas, grupo focal, triangulación metodológica, triangulación de investigadores, además, 

los instrumentos aplicados fueron diario de apuntes, matriz de recolección de información, 

análisis, selección y cuestionario. Los resultados, a partir del trabajo de campo, muestran entre 

otros aspectos una inusual mediatización del caso Conga, una precaria contrastación de fuentes 

y una estereotipación del conflicto socioambiental, además de amplios espacios en cada una de 

las ediciones estudiadas. Entre tanto, las conclusiones señalan un Estado desarticulado e 

inconsistente, sin la firmeza que preservar el Estado de derecho demanda. Igualmente, una 

empresa extractiva con escasa valoración frente a un entorno de comunidades intolerantes y 

radicalizadas las cuales anteponen sus propias agendas. 

 

Palabras clave: procesamiento de la información, conflicto socioambiental, Conga, medios de 

comunicación. 
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Abstract 

 

The present investigation had as general objective to analyze the treatment of the information 

of the newspapers El Comercio and La República on the socio-environmental conflict Conga 

2011-2012, developing a study under the mixed method, with a population of 120 social actors 

from the areas of influence. indirectly, from which a sample of 30 people was drawn, made up 

of journalists, communicators, media owners, opinion leaders, authorities from the districts of 

Cajamarca, Celendín and Bambamarca, mining company officials, as well as local leaders and 

various social actors from the areas of indirect influence of the Conga Project. The techniques 

used were observation, documentary technique, surveys, focus group, methodological 

triangulation, triangulation of researchers, in addition, the instruments applied were note 

journal, information collection matrix, analysis, selection and questionnaire. The results, from 

the field work, show among other aspects an unusual media coverage of the Conga case, a 

precarious contrasting of sources and a stereotyping of the socio-environmental conflict, as well 

as wide spaces in each of the studied editions. Meanwhile, the conclusions point to a disjointed 

and inconsistent State, without the firmness that preserving the rule of law demands. Likewise, 

an extractive company with little value in the face of an environment of intolerant and 

radicalized communities which put their own agendas first. 

 

Keywords: information processing, socio-environmental conflict, Conga, media. 
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Introducción 

 

Los medios ingresan a las mentes, orientan al individuo en sus pensamientos, 

le ofrecen algunos temas, silencian otros, determinan importancia y 

prioridades. La atención pública enmarcada por el espacio informativo. 

La proclamada libertad de escoger o decidir el canal, el diario o la noticia es 

ilusoria, solo se elige entre lo que se ofrece. Toda la actualidad, proximidad, 

prominencia, novedad, conflicto, suspenso y emoción de la información es 

seleccionada, trabajada y producida por las élites en función de intereses. 

(María del Pilar Tello 

El poder y las sombras. Hacia el equilibrio político-mediático) 

 

 

Desde hace ya algunos años, la práctica del periodismo ha devenido en superficialidad 

en unos casos y más frecuentemente en lo que ha dado en llamarse periodismo militante, 

práctica que no es otra que el alineamiento con tal o cual posición antes que una perspectiva 

desprendida de efervescencia y arrebatos, y con el grado de objetividad que el transmitir la 

noticia demanda, evitando de esa manera contribuir al avivamiento de pasiones. El conflicto 

socioambiental Conga, acaso el desencuentro social más mediático de las últimas décadas, no 

estuvo exento de ser abordado precisamente desde la perspectiva de un periodismo militante, a 

pesar de la dramática situación que el conflicto mismo generó a partir de sus virulentas 

manifestaciones. Hecho al cual se suman las severas implicancias políticas que el antedicho 

encono conllevó. 

Objetivo 

Tomada la distancia temporal, alcanzada la urgida imparcialidad y aplacados los 

ánimos, es el objetivo principal del presente trabajo investigativo analizar el tratamiento que 

los diarios El Comercio y La República le dieron a la información en aquel infausto período.  

Organización de los capítulos 

El presente trabajo de investigación está ordenado en bloques claramente diferenciables, 

así en el primer capítulo hemos de hallar la descripción del problema en que se contextualiza la 

presencia Minera Yanacocha SRL, en la zona de Cajamarca, además de señalar, en palabras de 

algunos actores sociales, la politización en que devino el conflicto Conga inicialmente surgido 

como expresión de entendibles preocupaciones socioambientales. De la misma manera se 

refieren algunos factores transversales ante diversos contextos mineros desde el Estado, las 

compañías mineras, las comunidades de las áreas de influencia minera, y finalmente los medios 

de comunicación. 
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El capítulo segundo reseña un marco histórico a la vez que compila una serie de 

perspectivas de autores diversos que dan cuenta del comportamiento de algunos acores sociales 

al tiempo que enmarcan, desde sus particulares puntos de vista, el rol del periodismo frente a 

escenarios de conflicto. En términos de las bases teóricas se ha recurrido a la teoría de la Agenda 

Setting tanto como a la teoría del Encuadre. A partir de ello, como se ha de observar en el 

cuerpo del documento se ha desarrollado un análisis de noticias en virtud de los tipos de agenda 

y de encuadre utilizados. 

El capítulo tercero desarrolla como categorías el tratamiento de la información 

periodística y el conflicto socioambiental, en ambos casos se desarrolla sus correspondientes 

subcategorías, al tiempo que refiere la población y muestra, la metodología utilizada para la 

compilación de la información y su procesamiento. 

El capítulo cuarto transmite los resultados obtenidos tras el proceso investigativo y el 

análisis de las noticias. Los capítulos quinto y sexto abordan la discusión y las conclusiones y 

recomendaciones, respectivamente. 

Fundamentación 

Pero ¿por qué retrotraerse al ya distante conflicto Conga? Vale revisar lo actuado en 

relación al precitado conflicto por las implicancias que su desarrollo tuvo. Es decir, se justifica 

revisar el accionar de los medios porque es preciso develar cómo es que se soslayaron hechos 

importantes de los cuales no se dio cuenta, porque el periodismo no puede limitarse al mero 

hecho noticioso, porque el rol de los medios es también coadyuvar a construir institucionalidad 

y a generar un clima de tolerancia y paz social que sirvan de marco que asegure un desarrollo 

socioeconómico sostenido. 

La caída de gabinetes ministeriales, la renuncia de ministros, la franca posición crítica 

de ministros de Estado respecto a la política de promoción de la actividad extractiva, el 

debilitamiento de la institución presidencial, la sublevación de los gobiernos subnacionales 

frente a las políticas de Estado, la confrontación de estos al Estado de Derecho que les permite 

ser parte de la estructura de gobierno, etc., son algunas de las connotaciones que acarreó el 

inicialmente conflicto socioambiental Conga, el mismo que decantó rápidamente en un hecho 

político. 

Recurriendo a un enfoque y marco teórico pluridisciplinario, el trabajo de investigación 

pretende llamar la atención respecto al rol que corresponde cumplir a los hombres de prensa y 

a la necesidad de que en el desempeño de su rol se desprendan de apasionados alineamientos 
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en aras de la presentación real de los hechos, y desde una muchas veces esquiva objetividad.  

Busca el presente trabajo sensibilizar sobre el rol que al periodista le compete en la construcción 

de institucionalidad, creación de conciencia cívica y capacidad de diálogo y entendimiento, 

condiciones sine qua non, para construir un país viable y vivible.   

 Así como lo refiere Tello (2016), “el periodismo no es circo ni tribunal, tampoco vitrina 

obsecuente para funcionarios y gobernantes. Es información, herramienta para pensar, crear, 

ayudar al ser humano a intervenir, decidir y luchar por una vida mejor, más digna y más justa” 

(p.38). 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción del problema 

El desarrollo del conflicto socioambiental en torno al Proyecto Conga, de Minera 

Yanacocha, 2011-2012, en el departamento de Cajamarca, que comprometió a las provincias 

de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, establece para la industria extractiva minera un punto de 

inflexión, en tanto el referido conflicto evidenció la fragilidad y desarticulación entre los 

diversos estamentos del Estado, frente al articulado accionar de los segmentos sociales 

contrarios a la actividad extractiva. La dimensión del conflicto socioambiental resultó un evento 

dramático, tanto como la llegada misma de Minera Yanacocha a Cajamarca el año 1992, 

momento en que trastoca la estructura sociocultural de la capital del departamento del mismo 

nombre. 

Los iniciales desaciertos en el proceso de relacionamiento social, aunados a la 

percepción de industria contaminante que se tiene de la minería, hicieron de la presencia de la 

empresa minera una aparición incómoda. Para entender ello es preciso remitirnos a Mundaca 

(2000), quien refiere que la evaluación de que, en el específico caso de la minería en Cajamarca, 

los impactos positivos en el desarrollo de las múltiples  comunidades del entorno estuvieron 

ausentes y que, por el contrario, se afectó el medio ambiente, aunada al sentimiento popular de 

que la actividad extractiva está despojándolos de “su oro”, han sobrevenido en fuente de latente 

conflicto ambiental que aún hoy compromete la realidad social cajamarquina (p.66). 

Más allá de la ideologización existente en torno al caso Conga, aquel fue el momento 

ideal para que los diversos actores de la sociedad cajamarquina, en tonalidades y frecuencias 

diferentes, le hicieran saber a la compañía minera de sus acumuladas incomodidades y de sus 

desatendidos reclamos.  Sobre el particular es necesario citar a Vasco (2013) -otrora connotado 

dirigente del Comité Regional “Mario Florián”, del PC del P Patria Roja- quien anota:  

Pese a los acuerdos de recuperar la iniciativa en la estrategia de cuatro frentes 

(Partido, MAS [Movimiento de Afirmación Social], Gobierno y Frente de 

Masas), tardamos en llevar adelante las tareas para renovar y fortalecer 

directivas en los frentes de defensa y en las rondas campesinas, permitiendo que 

el anarquismo ecologista ganara inicial protagonismo en la resistencia social 

contra el proyecto minero Conga, llevando una campaña de desprestigio del 

Gobierno y del Partido por una supuesta traición al pueblo de Cajamarca (p.19).  
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Es en esas circunstancias que los diarios El Comercio y La República desarrollaron un 

enfoque de cobertura del conflicto socioambiental Conga que, en algunos momentos, propició 

discursos enconados hacia los actores primarios implicados en el mismo.    

En la actualidad, desarrollar los proyectos mineros en el país resulta de una significativa 

complejidad. Por un lado, se constata un Estado frágil e inconexo que no observa una línea de 

accionar conjunto entre los distintos niveles de gobierno. Mientras que el Gobierno Nacional 

promueve la actividad extractiva minera, los gobiernos sub nacionales se oponen a dicho 

fomento. Al respecto, organismos multilaterales como el Banco Mundial, señala que la 

fragilidad de los Estados, enmarañados con grados de conflictividad y violencia, representa un 

inconveniente sustantivo para afrontar el desarrollo de sus pueblos y, en consecuencia, terminar 

con las brechas sociales producto de la desigualdad, pobreza y pobreza extrema. Añade que al 

promediar el final de la presente década dos tercios de personas inmersas en los rangos de 

pobreza extrema morarán en contextos aquejados por la fragilidad, la violencia y la 

conflictividad (FVC), al tiempo que los conflictos ocasionarán el 80% de las escaseces humanas 

(BM, 2022). 

La precitada fragilidad conlleva así a la existencia de un discurso múltiple que respecto 

a un mismo asunto muestra cuando menos un Estado tolerante en compensación a sus 

debilidades, y no pocas veces una autoridad quebrantada que se manifiesta, entre otros aspectos, 

en el proceder perturbador, contrario al Estado de Derecho, y de franca confrontación con el 

Gobierno Nacional, por parte de gobernadores regionales y alcaldes que, siendo miembros del 

conglomerado estatal y de gobierno, no se asumen partes del mismo. Tal afirmación se sustenta 

en manifestaciones como la del entonces titular del Gobierno Regional de Cajamarca que 

sostuvo lo siguiente: “el Gobierno Central seguramente pretende imponer un proyecto minero 

a fuerza de balas” Santos (como se cita en el Gobierno Regional Cajamarca, Portal de 

Transparencia Estándar-PTE, 16 de noviembre de 2011). 

Sumado a aquella realidad, el desarrollo de los proyectos mineros se ha visto afectados 

por la radicalización de actores regionales diversos que, más allá de su evidente ideologización, 

entienden que el modelo del desarrollo de la minería en el país es contrario a los intereses de 

los pueblos del interior, y más aún a las regiones de donde se extrae el recurso mineral. Uno de 

los emblemáticos casos de radicalización fue precisamente el acontecido alrededor del proyecto 

minero Conga, y del cual los medios noticiosos dieron cuenta: 
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El presidente del Frente de Defensa de Cajamarca, Idelso Hernández, desmintió las 

versiones de la suspensión de protestas contra el proyecto minero Conga y anunció que 

estas se van a radicalizar, en defensa de los acuíferos ubicados en el sector de influencia 

minera. 

En una conferencia de prensa, los integrantes del Comando Unitario de 

Lucha (CUL) anunciaron que en un plazo de 15 días se trasladarán hasta las 

lagunas del proyecto Conga, para instalar un campamento permanente. 

En tanto el presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, Edy Benavidez, 

volvió a insistir en que la empresa Yanacocha tiene plazo hasta el ocho de 

octubre para retirar su maquinaria del proyecto minero Conga (RPP Noticias, 21 

de setiembre de 2012). 

La ausencia de respuestas a las diversas agendas desde el Estado en sus niveles nacional 

y subnacional; junto al proceder de diferentes empresas mineras, han contribuido a un clima de 

desconfianza de las comunidades y áreas de las áreas de influencia de proyectos mineros, 

contexto frente al cual la viabilidad de un nuevo proyecto resulta, por lo menos, complicada.  

Analizando el rol del Estado, Santos, como se cita en Barnechea y Tumi (2011) afirma que “el 

Estado saca las manos, quita el cuerpo y deja que el pueblo discuta con las empresas. Por eso 

la gente ya no le pide al Estado, le pide a las empresas, y de manera aislada” (p.276). 

El Estado de Derecho, conforme sostiene Rodríguez Vásquez (2015) consiste en “el 

imperio de la ley […] con el imperio de la Constitución y la eficacia de derechos 

fundamentales” (pp. 32-33). No obstante, su quebrantamiento ha conllevado al 

empoderamiento del radicalismo y al consentimiento de la oclocracia, la misma que al decir de 

Vargas Gutiérrez (16 de abril de 2021) es “ese  tipo de gobierno […] de las voluntades viciadas 

y de la ignorancia, que se protege por un halo democrático, pero que en realidad es una 

degeneración de ésta […] gobierno no del pueblo, sino del vulgo o populacho”, y que han 

impedido llevar adelante importantes proyectos mineros como Conga, además de  haber 

actuado con inusitada violencia frente, entre otros, a los medios de prensa:   

Un grupo de periodistas de Lima fueron agredidos por manifestantes en la Plaza 

de Armas de Cajamarca, cuando cubrían los pormenores de las protestas que se 

realizan en esta región en contra del proyecto minero Conga. 

http://www.rpp.com.pe/noticias-cajamarca-region__PECAJ.html
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Los agredieron cuando pretendían hacer una entrevista en vivo. "A Leonardo … 

le lanzaron piedras y lo bañaron con agua ... hemos tenido que salir por una calle 

y refugiarnos donde estaban los policías" …  

Mientras tanto, en el aeropuerto de Cajamarca, Mayor General FAP Armando 

Revoredo Iglesias, hay personas que están formando piquetes para obstaculizar 

la circulación de vehículos (RPP Noticias, 28 de noviembre de 2011). 

Frente a todo lo anotado importante es subrayar el énfasis que Paredes (2014) pone para 

señalar los patrones cambiantes en los procesos de movilización de actores locales, resultantes 

de alianzas con ONG nacionales y redes internacionales, a partir de la experiencia de las 

protestas en contra del proyecto minero Tambogrande, en el distrito de Tambogrande, provincia 

y departamento de Piura, el año 2002, en términos del accionar de los grupos contrarios a la 

actividad extractiva minera se establece un claro modelo de definidas estrategias y dispuesto 

involucramiento de actores sociales. 

Patrón aquel que, tras la sistematización de la experiencia violentista, sirvió para la 

difusión de manuales que como el de Mitos y realidades de la minería en el Perú: guía para 

demostrar el imaginario extractivista (2013), dieran sustento a la apocalíptica narrativa 

contraria al desarrollo de la minería en el país.  

Involucramiento de los gobiernos sub nacionales -contraviniendo las políticas de Estado 

en favor de la promoción y desarrollo de la actividad extractiva minera-, activa participación 

de la Iglesia Católica, surgimiento de liderazgos radicalizados ávidos de protagonismo político, 

fácil y engañoso discurso, presencia de organizaciones no gubernamentales (ONG), generación 

de frentes de defensa. Igualmente, intervención de colegios profesionales, medios de 

comunicación, etc.  

Sumado a ello, se advierte la dinámica utilización de medios de comunicación diversos 

y la digitalización del conflicto a partir de las redes sociales para posicionar mensajes e ideas 

fuerza en el imaginario popular. Por otro lado, el amedrentamiento a las poblaciones del área 

de influencia de los proyectos mineros, y el sometimiento de la población rural y urbana 

buscando alcanzar un falso unánime apoyo popular. Del mismo modo, se cuenta los atentados 

contra las instalaciones de las empresas mineras. 

Todo eso lleva a señalar como una de las dimensiones de la conflictividad minera en el 

país el establecimiento de estereotipos conducentes a reeditar los niveles de protesta, 
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participación de actores sociales diversos, medios y formas de difusión, narrativa semejante, 

virulencia, etc.  

La historia reciente devela cómo es que la conflictividad socioambiental, entre otros 

grandes perjuicios, termina por exponer la seguridad de las personas en cuanto a su integridad 

y sus derechos básicos (tranquilidad, libertad, libre tránsito, etc.), pero también en cuanto a sus 

propiedades y bienes. Tan significativo como los derechos y menoscabos antes mencionados, 

resulta el detrimento de las fuentes de trabajo y la facultad de ejercerlo. Y así como sucede a 

nivel de los individuos, la acometida de las movilizaciones sociales, en el desarrollo de los 

conflictos socioambientales, alcanza también la propiedad pública y privada. 

Empero, el asunto de la seguridad consigue efectos mayores cuando sus derivaciones 

inciden en la seguridad económica y jurídica del Estado. El cierre de proyectos mineros, el 

cercenamiento de la inversión privada, la no observancia de la normatividad jurídica, terminan 

por incidir en la marcha del país. 

Por otro lado, los niveles de la conflictividad social impactan en la gestión de la 

seguridad ciudadana en su conjunto cuando se obliga al Estado a diseminar a la Policía 

Nacional, y sus distintas unidades, movilizándola hasta los escenarios de conflicto, al tiempo 

que desatiende sus cotidianas labores en los núcleos urbano-rurales. 

Amenaza al Estado de Derecho, inestabilidad política y dificultades para la 

gobernabilidad, limitación en el libre tránsito, deterioro de la paz y tranquilidad de las de las 

personas, coacción, ejercicio de la violencia sicológica y física, acoso, secuestro, toma de 

carreteras, recorte de oportunidades laborales -que afecta indirectamente la salud, la educación, 

la expectativa de vida (Sen, 2010). Del mismo modo, la abreviación de la inversión privada, 

daño a la propiedad privada y pública, etc., son expresiones de un grado de conflictividad 

socioambiental que perturba el apropiado decurso del Estado y de la Nación. 

La carencia de firmeza y ausencia de articulación horizontal del Estado -carencia que lo 

resquebraja- ha generado así, de manera persistente, múltiples impactos sociopolíticos 

expresados en lo sustantivo en el debilitamiento de los gobiernos subnacionales, sumado a ello 

y en virtud de la trascendencia de las políticas de promoción de proyectos de interés nacional, 

el ordenamiento jerárquico técnico-administrativo ha imposibilitado el franco involucramiento 

de gobiernos locales, provinciales y regionales en la oportuna gestión de la conflictividad 

socioambiental de sus respectivas circunscripciones.  
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No obstante, un hecho político trascendental deviene de la antedicha ausencia de 

articulación horizontal del Estado, y es que los estamentos subnacionales de gobierno, no se 

asumen parte de un todo, no se asumen parte de un Estado al que observan lejano e 

inconmovible. De allí la indiferencia, cuando no la instigación, frente a los conflictos 

socioambientales. La multiplicación de las “Mesas de Diálogo” y las “Comisiones de Alto 

Nivel” así lo atestiguan.  

En términos de la conflictividad socioambiental en el sector extractivo minero tres son 

los actores primarios: las comunidades y poblaciones de las áreas de influencia -directa e 

indirecta- de los proyectos mineros, y las empresas titulares de aquellos, y el Estado. Distintos 

estudios se han enfocado en la apreciación de las espinosas relaciones entre los citados actores 

de un escenario conflictuado y no pocas veces conflictivo. Espacio que se torna complejo ante 

la añeja y persistente ausencia del Estado. 

Con todo, si bien la experiencia enseña que en los procesos de conflictividad 

socioambiental tres son los actores primarios, cierto es que en circunstancias semejantes se 

devela el abandono del Estado, al tiempo que se transparenta el fraccionamiento del país legal 

frente a lo que Jorge Basadre denominaba “el país real” (1978, p. 563). Autoridades regionales, 

provinciales y locales que no se sienten integrados a un Estado promotor de la actividad minera 

y que, en consecuencia, actúan contraviniendo la normatividad existente para tal fin, muestran 

la desintegración del país en una realidad distinta a la que, desde la metrópoli, se pretende que 

existe.  

En adición a todo lo señalado, las recientes elecciones generales en el país, establecen 

un contexto social espinoso respecto al avance de la actividad, en tanto ha encumbrado a líderes 

de marcada postura contraria al impulso de la industria extractiva. Tales resultados benefician 

las posiciones de los opositores mineros y las fortalecen frente a un Estado institucionalmente 

inconsistente. 

Pero, si todo aquello establece el contexto, en términos de del tratamiento periodístico 

podemos referir que la transmisión de información del conflicto, en lo sustantivo, tendió a 

satisfacer el morbo del prosumidor de medios antes que la pormenorizada descripción de los 

hechos y desde la mirada de los múltiples actores concernidos en el conflicto. 

Frente a la realidad descrita, algunos elementos resultan transversales ante los variados 

contextos mineros. Entre dichos elementos pueden referirse los siguientes: 
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1.1.1. Desde el Estado 

No es en absoluto difícil hallar puntos de vista discordantes entre el Gobierno Nacional 

y los gobiernos subnacionales, respecto al modelo de desarrollo de la minería y los beneficios 

para las regiones en que se hallan los depósitos de mineral. A ello hay que agregar que el 

Gobierno nacional no acompaña en el proceso de posicionamiento social a las empresas 

mineras, al tiempo que concede espacios a la presión social proveniente de intereses 

contrapuestos al desarrollo de la minería, y quebranta su marco legal. 

Peor aún, se actúa desarticuladamente y con mensajes contrapuestos frente a los 

segmentos sociales de oposición al desarrollo de la minería, y existe de modo recurrente una 

clara concesión a la oclocracia que busca imponerse en las regiones y desde liderazgos radicales 

antisistema, al tiempo que procede reactivamente frente a los escenarios de conflictividad, no 

penalizando las acciones fuera del orden legal y en contra del desarrollo de una actividad 

empresarial promovida por el Estado, hecho que en muchos casos ha generado que otorgadas 

concesiones reviertan al Estado tras procesos de insalvables conflictos.  

A su turno, las autoridades miembros de los gobiernos subnacionales se suman a los 

actos de protesta y conflictividad en tanto no se sienten parte del Estado promotor de la 

actividad minera; además de observar un accionar clientelista. 

Hay, desde el Estado y los sucesivos gobiernos, una clara falta de definición respecto a 

las líneas estratégicas que permitan aprovechar los recursos fiscales generados por la gran 

minería, para la generación de un desarrollo inclusivo y robusto. Como consecuencia de ello no 

se ha aprovechado los recursos para generar dinámicas en beneficio de la integración social y 

el desarrollo. A propósito de esto último, Narrea (2018), refiere que al 2017 la minería significó 

el 9.8% del producto bruto interno (PBI) nacional. Sostiene que las divisas por minería han 

representado en promedio el 60% de las exportaciones del Perú durante los últimos 10 años. 

Añade asimismo que, entre el 2011 y 2016, las transferencias de recursos mineros a gobiernos 

regionales ascendieron a S/24.470 millones. Sin embargo, anota que existe una ausencia de 

capacidad de gasto por parte de las autoridades, por cuanto se tiene un monto acumulado sin 

realizar de alrededor de S/14.600 millones, monto que equivale al 60% del total transferido 

entre 2011 y 2016. Ese problema, sostiene, se corrobora en otros organismos receptores del 

canon (p. 9). 

La indefinición del Estado se traduce, por otro lado, en la inexistencia de un proceso de 

acompañamiento y establecimiento de canales de fluido diálogo en los contextos en que se 
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desarrollan proyectos extractivos mineros, favoreciendo a partir de ello el empoderamiento de 

grupos sociales y liderazgos contrapuestos a dichas iniciativas y muchas veces, inspirados por 

ideologías e intereses políticos antes que en la real defensa del medio ambiente.  

El Estado -sostiene el otrora Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos- se 

desentiende de sus responsabilidades en relación a los asuntos de la inversión e intervención 

mineras, abandona a las poblaciones en su interacción con las compañías. Elude su obligación. 

(Barnechea & Tumi, 2011, p. 2746). 

Tal dejación ocasiona que el armonioso triángulo favorecedor del desarrollo en que 

Empresa-Sociedad-Estado deban confluir se vea, cuando menos, aminorado. 

1.1.2. Desde las Empresas 

Pero si todo aquello se observa en cuanto a lo que acontece a nivel del Estado, en el 

plano empresarial se han   producido   eventos   socio   ambientales   complejos que   permanecen   

en   el subconsciente de las personas y que, peor aún, se han ido consolidando en el tiempo, a 

la vez que estas se han convertido, ante la ausencia del Estado, en el símbolo de reclamaciones 

históricas y actuales, y en consecuencia receptoras de demandas de desarrollo. Entre los 

referidos eventos socio ambientales complicados el de la localidad de Choropanpa resulta ser 

el más representativo y de dramáticos efectos.  A todo esto, Luna (22 de mayo de 2011) señala 

que “ese viernes 2 de junio del 2000, entre las 4 y 6:30 de la tarde: 151 kilos de mercurio líquido 

[…] se derramaron a lo largo de 27 kilómetros de la vía que atraviesa la comunidad de 

Choropampa”. 

Por otro lado, las empresas extractivas mineras, en términos generales, han carecido de 

transparencia en su actuar. Sobre la cuestión, Ugarriza (2022) argumenta que dicha 

transparencia resulta un tema de obligación y menester al mismo tiempo. En consecuencia, las 

empresas, a partir de un accionar límpido, están en la necesidad de alcanzar credibilidad y 

confianza conducentes a ganar legitimidad en sus áreas de influencia directa e indirecta. Es 

decir, una exigencia enlazada a la condición y peculiaridad del negocio.   

Del mismo modo, las empresas extractivas han subestimado el conocimiento vulgar y 

el sentido común de las poblaciones de su entorno, y definido la asignación de recursos dentro 

del área de influencia (AI), sin considerar las dinámicas socioeconómicas reales de la zona. En 

referencia al punto, Dueñas y Aristizábal (2017) resumen que es cierto que la erudición 

occidental posee la ciencia como una de las convenciones para estar al tanto del contexto y 

forjar relatos de autenticidad, sin embargo, otros saberes en América Latina poseen sus 
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particulares métodos de lograr conocimientos que, en el caso de culturas históricas componen 

un acervo histórico que aprovecha como perteneciente y práctica para su concordancia con el 

medio y los conocimientos colaterales (p.27). 

Las empresas han priorizado los cronogramas operativos en desmedro de los plazos 

sociales. Ha existido escasa comunicación con el entorno en el propósito de no generar 

demandas sociales a la vez que han subestimado grupos de interés que, a pesar de una 

determinada posición crítica, no se oponen a la actividad extractiva, dejando a dicha audiencia 

a merced del radicalismo anti extractivista. 

Por último, además de inadecuadas estrategias de relacionamiento comunitario estas, 

tanto como la observación participante y el monitoreo sociopolítico, se han limitado 

exclusivamente del Área de influencia (AI), sin tener en cuenta las redes sociales existentes en 

las áreas aledañas.  Según Martínez (2003) es habitual que las poblaciones rurales se 

transformen en observadores distantes de una actividad que no reconocen, y que, sin embargo, 

alborota su cotidiano vivir y sus lazos con el contexto. Subsiste, señala, un dietario pendiente, 

el mismo que debe considerar, usos y costumbres a la vez que  coadyuvar a que las comunidades 

del entorno se erijan en partícipes de las transformaciones y la demanda del equilibrio entre las 

urgencias de la evolución socioeconómica y el medio ambiente. Todo ello implica socialización 

información y comprensión como elementos de la configuración de una comprometida y real 

ciudadanía (pp. 5-6). 

1.1.3. Desde las Comunidades 

Contrariamente al discurso opositor y de rechazo a la actividad extractiva existe un 

crecimiento explosivo e irregular en el número de miembros de las comunidades que buscan 

obtener algún beneficio por sentirse con derechos para ello, a partir del emplazamiento de los 

proyectos y operaciones mineras. En torno al tema, Castro (2022, como se citó en Tiempo 

Minero, 12 de mayo de 2022) sostiene que, antes que una real contingencia social, se ha 

establecido un lucro alrededor de la recurrente incubación de conflictos sociales. “Tenemos 

comerciantes de conflictos […] Esto no se combate con diálogo [...] sino que tiene que activarse 

lo que llamamos en forma simple el principio de autoridad”  

Empero, dependiendo del desarrollo e interacción de sus liderazgos, las comunidades 

se muestran con opiniones divididas respecto a la aceptación del impulso de la minería en sus 

territorios por cuanto anotan una desigualdad -real y percibida- que se incrementa entre los 

pobladores, como consecuencia de nuevas cadenas productivas asociadas al avance de la 
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minería y que contribuyen a disminuir la pobreza.  A todo esto, Minera Newmont-Yanacocha, 

en su página de Desarrollo Social, entre otros aspectos, refiere “Impulsamos el desarrollo de 

actividades productivas propias de la zona que dinamicen la economía familiar, local y regional 

– agropecuario, artesanía, forestales, entre otras – y permitan a la población insertarse al 

mercado local y regional” (Newmont-Responsabilidad Social, 2021). No obstante, se han 

creado conflictos internos por la renta que genera la actividad minera, formándose dos clases 

de pobladores: los beneficiarios de la renta y los que no. Ello ha exacerbado la desconfianza 

social y desenvuelto recelos entre quienes son parte del círculo virtuoso de la minería y quienes 

no se han integrado a él.  

Entre otras causas y como consecuencia de lo referido, la oposición al desarrollo de la 

minería muestra, conforme hemos precisado, una marcada carga ideológica al tiempo que está 

penetrada por grupos anti sistema a la vez que fortalecida por una legislación laxa.   

Igualmente, los opositores a la actividad minera, en contraposición al accionar del 

Estado, se articulan estrechamente y se prestan asistencia. A este respecto, es de anotar que en 

base al manual del colectivo argentino Voces de Alerta, intitulado 15 mitos sobre la minería 

transnacional en la Argentina. Guía para demostrar el imaginario prominero, en el país se ha 

divulgado, a modo de documento de concientización, un impreso similar denominado Mitos y 

realidades de la minería en el Perú: Guía para demostrar el imaginario extractivista 

(2013). Para entender el propósito es importante citar a la prologuista Maristella Svampa, quien 

refiere que “constituye una importante caja de herramientas … se concibe como un paso 

ineludible de la ‘batalla cultural’ […] se propone desmontar los discursos y los lugares comunes 

del imaginario hegemónico pro minero”. Su circulación y utilización demuestra la existencia 

de un inocultable vínculo internacional de los grupos sociales adversos a la referida actividad, 

primordialmente a lo que llaman mega minería.  

En tanto, las poblaciones del entorno minero actúan desde un proceder ventajista 

buscando recibir beneficios de una actividad extractiva que por otro lado rechazan. Frente a ello 

se hallan poblaciones atemorizadas por la beligerancia y el brutal accionar de los opositores al 

desarrollo de la minería, tanto como comunidades influenciadas por discursos demagógicos de 

políticos que han hecho de la falsa defensa del medio ambiente su catapulta para intereses 

personales. Precisamente, sobre el aprovechado actuar de las comunidades del ámbito minero, 

la columna Editorial Economía del portal El Montonero (15 de marzo del 2021), refiere cómo 

es que, a pesar de los acuerdos, convenios marco, e incluso porcentajes de aporte pecuniario a 
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las comunidades del entorno, las dirigencias comunales, a pesar de sus compromisos, terminan 

por no observar lo suscrito, y por lo contrario obran de modo extorsivo y beligerante 

demandando mayores beneficios.  

1.1.4. Desde los Medios de Comunicación 

Hay que referir que, para el caso de esta puntual investigación, la selección de los diarios 

El Comercio y La República, se sustenta en el hecho de que son los dos más trascendentales 

del país y de posturas ideológico-políticas marcadamente contrapuestas. Dichos diarios desde 

sus propios enfoques siguen una particular posición editorial. Mientras El Comercio se ha 

acreditado en sus más de 180 años por una línea editorial preservadora y sobria -acreditada 

frente a la clase política nacional-, La República evidencia una línea editorial efectista orientada 

a segmentos sociales políticamente ubicados en la izquierda. En adición, conforme el Estudio 

de lectoría de diarios en Lima y 15 principales ciudades, desarrollado por CPI (2017), de entre 

los diarios de mayor importancia relativa hallamos en primer lugar a El Comercio y en segundo 

lugar a La República. 

Pero si la problemática descrita en párrafos anteriores involucra, en lo sustantivo, a los 

tres principales actores concernidos en un conflicto socioambiental, la cobertura de los diversos 

medios de comunicación envueltos en el proceso de conflictividad, en particular la de los diarios 

seleccionados, devela niveles de levedad en el tratamiento de la noticia que apenas transmiten 

una trivial ilustración del conflicto que, como el puntual caso del proyecto Conga,  resulta 

trascendental para entender la importancia de una actividad extractiva como la minería, la 

ausencia y desarticulación del Estado, y la carencia de autoridad frente a grupos antisistema 

parapetados en una fingida defensa del medio ambiente. 

Por otro lado, el tratamiento de la información de los medios suele ser interesante, pero 

es tan solo un retazo de una historia mucho más compleja, de experiencias de vida apasionantes 

como dramáticas, de inversión social y de desarrollo de capacidades. De violencia extrema y 

de sometimiento a quienes, teniendo una postura crítica frente a la industria extractiva, apuestan 

firmemente por la inversión en minería como una de las vetas mayores para la prosperidad de 

regiones largamente postergadas y que, en muchos casos se han sostenido de la esperanza y de 

aislados esfuerzos de pujantes empresarios locales.   

En relación al asunto que atañe al rol de los medios, Rincón (2015) Prologo “Sin 

periodismo no hay democracia, pero periodismo y democracia son especies mutantes” (En:  

Acevedo et al., 2015, pp. 8-9) sostiene que la conflictividad alrededor de la minería es abordada 
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desde la efusión, y que no se ha alcanzado a entender que los asuntos socioambientales son hoy 

en día espacios de la reciente política y la disputa comunicacional, cuya composición e 

indeterminación exige al periodismo a innovar para informar desde una conocimiento político 

y social. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo fue el tratamiento de la información de los diarios El Comercio y La 

República en el conflicto socioambiental Conga 2011-2012? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1. ¿Cómo se desarrolló la noticia en el tratamiento de la información de los diarios 

El Comercio y La República frente al rol del Estado, en el conflicto socioambiental Conga 

2011-2012?  

PE2. ¿De qué manera influyeron las fuentes periodísticas en el tratamiento de la 

información de los diarios El Comercio y La República en relación al rol de la empresa, en el 

conflicto socioambiental Conga 2011-2012?  

PE3. ¿Cuáles fueron las estrategias discursivas en el tratamiento de la información 

de los diarios El Comercio y La República en cuanto a la actuación de la comunidad, en el 

conflicto socioambiental Conga 2011-2012?  

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el tratamiento de la información de los diarios El Comercio y La República 

sobre el conflicto socioambiental Conga 2011-2012. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1. Explicar cómo se desarrolló la noticia en el tratamiento de la información de 

los diarios El Comercio y La República frente al rol del Estado, en el conflicto socioambiental 

Conga 2011-2012 

OE2. Determinar cómo influyeron las fuentes periodísticas en el tratamiento de la 

información de los diarios El Comercio y La República en relación al rol de la empresa, en el 

conflicto socioambiental Conga 2011-2012 

OE3. Reconocer las estrategias discursivas en el tratamiento de la información de los 

socioambiental Conga 2011-2012 

1.4. Justificación de la investigación 
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1.4.1. Teórica. 

La perspectiva citadina respecto a la realidad en los entornos socioambientales mineros 

establece un sesgo en la interpretación que de los contextos de conflictividad se expresan desde 

los medios de comunicación capitalinos. El escaso real conocimiento del desarrollo y proceder 

de sociedades rurales del entorno de las operaciones mineras y las relaciones de estas con los 

titulares de las empresas mineras, y con el Estado, contribuyen a una errada mirada y 

subsecuente equivocada ponderación de las causas base de los conflictos socioambientales que 

acontecen alrededor de las actividades extractivas. A ello se suma el matiz de las líneas 

editoriales de los medios, y la postura de sus periodistas, hecho que genera enfoques 

discordantes en relación a los procesos de conflictividad y la calidad de la información generada 

en la labor de análisis de los mismos. 

Considerando las antedichas precisiones, el trabajo de investigación se propone analizar 

el tratamiento de la noticia por parte de los diarios El Comercio y La República en su proceso 

de interacción con: Autoridades regionales y locales, periodistas, líderes comunales, líderes de 

opinión, y funcionarios de la empresa minera, entre otros. Asimismo, aspira evaluar dicha 

interacción permitiendo explicarnos el enfoque, la sistematización de la información e 

incidencia de la misma respecto a los acontecimientos. Además de determinar las motivaciones 

de la particular posición frente a un escenario de conflictividad en que hay una relación estrecha 

para la solución del desencuentro entre la empresa privada, el Estado y las comunidades del 

área de influencia. 

El estudio, desde la observación participante y el análisis de disímiles variadas fuentes 

tenderá a transparentar el real proceder de los diversos actores sociales -Estado, empresa y 

comunidad- de modo de poner al alcance los argumentos necesarios para una serena y 

desprendida evaluación de los actores conflictuados y sus intereses, buscando a partir de ello la 

modulación -y deseada objetividad- en la formulación de la noticia y la incidencia de la misma 

en el subconsciente de los consumidores. 

Finalmente y de modo complementario, habré de proponer, desde mi particular y directa 

observación, algunas líneas de trabajo que coadyuven al adecuado accionar de los medios de 

comunicación en los escenarios de conflictividad, de manera que, sin pretender establecer un 

derrotero para el cumplimiento de su labor, puedan los mismos diseñar una acertada estrategia 

de intervención para llegar a todos y cada uno de los actores sociales involucrados en el 
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conflicto, en el propósito de alcanzar una exhaustiva investigación que luego proyectan a sus 

prosumidores. 

1.4.2. Metodológica 

Los resultados a obtener en el proceso del estudio, a partir de una metodología mixta, 

propenden a sustentarse en la observación participativa, el trabajo de campo y el análisis de 

contenido. Igualmente, en el desarrollo de entrevistas abiertas a los actores clave y personajes 

implicados en el conflicto socioambiental, a la vez que la aplicación de encuestas cerradas a los 

variados actores sociales. Todo ello condicionado a las respectivas áreas de estudio. 

En adición, se desarrollará una triangulación metodológica y otra de investigadores, de 

forma de acercarnos lo más objetivamente posible a la confirmación de la hipótesis formulada. 

1.4.3. Práctica 

La utilidad de esta investigación radica en lo sustantivo en el reconocimiento de un 

complejo conflicto socioambiental que, como el de Conga, se convirtió en el punto de inflexión 

en el quehacer de la actividad de la gran minería moderna en nuestro país.  A partir de dicha 

comprobación los múltiples actores sociales podrán estar persuadidos de que, para eventuales 

casos similares, deberán valorar los diversos aspectos y variables del eventual desencuentro, 

asumiendo a partir de ello un adecuado relacionamiento, y un diálogo eficaz, evitando de ese 

modo no solo un desgastante entredicho, también sorteando interrupciones y paralizaciones que 

se traducen en tiempo y recursos, los cuales podrían orientarse a solventar otras urgencias de 

los grupos de interés de las áreas de influencia socioambiental de los proyectos de inversión y 

desarrollo.  

Más aún, pretende la presente investigación subrayar la impostergable necesidad de 

alcanzar a la sociedad, desde los medios de comunicación, una lectura cabal y pormenorizada 

de los sucesos relacionados al conflicto, de modo de no generar una parcializada evaluación y 

subsecuente errada valoración de los hechos. Errada valoración que muchas veces origina a una 

equivocada toma de decisiones, cuando no genera un encono que establece innecesarias 

barreras. 

1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Temporal 

El período de revisión de la información periodística comprende: inicio, intermedio y 

final del conflicto socioambiental 2011-2012 y la recopilación de la información, 

procesamiento y análisis del 03 de abril al 31 de mayo de 2023.  
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1.5.2. Espacial 

La investigación comprende la revisión y análisis de los mencionados diarios, que 

refiere a hechos socio ambientales acaecidos en las localidades de Cajamarca, Celendín y 

Bambamarca. 

1.5.3. Social 

En este tópico se incluye a los disímiles actores sociales -autoridades regionales, 

provinciales y locales-, funcionarios mineros, autoridades y líderes comunales, y ciudadanos de 

las localidades precitadas- que directa e indirectamente estuvieron vinculados con el conflicto 

socioambiental Conga 2011-2012.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco histórico 

 

A partir de la primera década del siglo XXI, los conflictos socioambientales, se 

intensificaron tras la progresiva implementación, desde 1990, de una sucesión de reformas 

orientadas a abrir la puerta a las inversiones encauzadas a la explotación de los recursos 

mineros, y a aminorar los potenciales impactos negativos de dicha explotación. No obstante, 

las citadas      reformas  no han logrado impedir que se reproduzcan en diversos lugares del país 

conflictos sociales en torno a la actividad minera (De Echave et al, 2009, p. 9), alcanzando 

consecuencias diversas que se traducen, tal como lo señala la Defensoría del Pueblo (2007), en 

impactos económicos negativos expresados entre otros, en menoscabo de las actividades 

económicas vinculadas a la industria extractiva, mermas para el transporte de mercaderías; así 

como para el comercio, la agricultura, el flujo turístico, además de los días no laborados.  

Igualmente, sostiene la institución pública, dichas secuelas se observan en el 

aplazamiento de la agenda de inversiones, desventaja de oportunidad en la creación de fuentes 

de trabajo, retraso de un significativo ingreso por canon y tributación para el país e interrupción 

de proyectos de desarrollo sostenible para las comunidades y centros poblados de la zona rural 

y urbana.  

Asimismo, apunta la Defensoría del Pueblo, se hallan los impactos sociales denotados, 

sustantivamente, en un quebranto de las relaciones entre múltiples sectores de la población, lo 

que involucra un deterioro de las relaciones habituales y el subsecuente fraccionamiento social. 

Sumado a todo aquello, se origina un debilitamiento de la cultura del diálogo entre pobladores, 

empresas y Estado, optándose por la confrontación violenta, además de crear impactos políticos 

acentuados en el debilitamiento de las autoridades regionales y locales en su facultad para 

incidir en el manejo y administración de los conflictos (pp. 6-7).  

En el propósito de gestionar dichas desavenencias se ha buscado establecer múltiples 

espacios de diálogo entre las empresas mineras y las comunidades de sus áreas de influencia, 

al tiempo de involucrar en más de un momento a disímiles y legitimados actores lugareños y 

foráneos que favorezcan el entendimiento entre los actores conflictuados.      La estrategia para 

alcanzar dicho propósito no necesariamente ha sido enriquecedora en tanto, en los diversos 
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esfuerzos, han convergido múltiples actores que suscriben la postura de transformación del 

conflicto, tratando de incidir en el cambio de la legislación y las políticas sectoriales, y que 

tienden a la regulación de la actividad minera y el aseguramiento de su desarrollo. Empero, 

también existen posturas dirigidas a creer que la defensa del medio ambiente obliga a no 

desarrollar actividad minera en determinados espacios lo que, en el devenir del intento de 

solución de los desencuentros, los conduce a posiciones de polarización antes que a concertar.  

Ante los conflictos surgidos los medios de comunicación, en el cumplimiento de su 

función de informar se han erigido en importantes actores terciarios. No obstante, desde nuestra 

perspectiva, la tarea resulta inconclusa en tanto observa un tratamiento de la noticia que no 

refleja a cabalidad los acontecimientos a lo largo del desarrollo del trance. 

Los problemas socioambientales en los entornos de la industria extractiva, conforme 

enseña la experiencia, se relacionan más que con el efecto de las actividades industriales con la 

secular ausencia del Estado que, como refiere Tanaka (2012), vacío expresado en la falta de 

institucionalidad, estrategias a largo plazo, diligencia, carencia de recursos, de protocolos y 

ordenamientos directamente establecidos que alineen la acción pública.  

Dichas falencias, desde su perspectiva, generan enfoques contrapuestos respecto al 

abordaje de la problemática y sus posibles soluciones. Soluciones que terminan por depender 

de autoridades y comisionados específicos que, además, tienen constante recambio; la 

consecuencia es un anquilosamiento institucional que penetra al interior de los diversos niveles 

de gobierno, asía como a la interacción de estos (p. 37).  

Frente a la ausencia estatal, para las comunidades del entorno de las empresas 

extractivas, la presencia de estas significa oportunidades laborales, inversión social, 

infraestructura, etc., cuando no ocasión para satisfacer intereses, políticos o crematísticos,  

personales o de grupo, conforme lo demuestra, entre otros, el caso del conflicto alrededor del 

Proyecto Tía María, Arequipa, en que dirigentes del Frente de Defensa del Valle de Tambo 

fueron grabados solicitando al representante de la empresa millón y medio de “lentejas” 

(dólares), tras una revuelta de más de 60 días, cuatro fallecidos y múltiples destrozos, tal como 

da cuenta la revista Energiminas (11 de enero de 2021). 

Por otro lado, es de anotar cómo en el caso de Cajamarca y el proyecto minero Conga, 

la mediatización y digitalización del conflicto publicitó a los autoproclamados defensores del 

medio ambiente, posibilitándoles asirse de puestos políticos y cuotas de poder congresales, 

consejerías regionales, alcaldías provinciales y distritales, hecho que denota el trasfondo e 
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interés político de aquellos. El caso más emblemático es sobre el que da cuenta el Portal Web 

El Montonero:   

Aldo Mariátegui señaló que Marco Arana, hoy congresista por Cajamarca por el Frente 

Amplio, era el responsable de la paralización de los proyectos mineros en el país, que 

ralentiza la economía nacional.  En este portal consideramos que Mariátegui se 

aproxima a la verdad cuando atribuye esa responsabilidad a Arana. A nuestro entender 

el ex sacerdote (y jefe de la ONG Grufides) es uno de los principales líderes del 

movimiento antiminero en el Perú. Y sostenemos —con pruebas— que los sectores 

dirigidos por el líder del Frente Amplio han paralizado varios proyectos mineros como 

Manhattan (Tambogrande), Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa), entre otros 

varios (Editorial Política. El Montonero, 27 de abril de 2017). 

Frente a dicha realidad es imperioso sistematizar las experiencias y consolidar el 

conocimiento, al tiempo que ponderar el rol de los medios de comunicación, sus agendas, 

enfoques y estrategias discursivas que coadyuvan a la elucidación de los problemas 

socioambientales, surgidos en las últimas décadas en el país, y a la subsecuente gestión de los 

mismos.   

La decisión de abordar el conflicto socioambiental Conga como materia de estudio, una 

década después, aplacados los espíritus y tomada razonable distancia crítica, se sustenta en 

variadas razones; siendo la principal el análisis del tratamiento de la información periodística 

de los diarios El Comercio y La República 2011-2012, respecto a una realidad que, conforme 

hemos señalado, signa un hito que define la necesidad de un reavivado accionar de la actividad 

minera en nuestro país.     

El análisis del tratamiento de la información periodística se justifica a partir de lo 

referido por Sondérenguer (2015), quien anota que la argumentación y la prédica enuncian y 

propagan una ideología. A partir de aquella los actores sociales hacen suyos o disienten de 

credos y opiniones. Es desde el argumento y el discurso que se construye un lenguaje que 

convoca y reúne, o que desarticula y divide (p.71).  

Partiendo de dicha premisa, puede determinarse el poder que los medios de 

comunicación detentan y desde el cual buscan y consiguen incidir en el comportamiento de los 

actores sociales primarios partícipes de un conflicto socioambiental y en consecuencia en el 

devenir del mismo; expresado dicho proceder en la toma de decisiones y posturas determinadas 

de los concernidos, generadas estas por la exageración o la trivialización de la noticia.    
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En tales condiciones, y considerando la innegable influencia que la prensa ejerce –

compilando, tamizando, jerarquizando, definiendo y tematizando la agenda, banalizando o 

espectacularizando la información, pautando la opinión pública-  esta se ha erigido en un actor 

protagónico y admitido comisionado de discursos que configuran la realidad en relación a 

asuntos que constituyen parte de la agenda mediática, pero no por ello expresión de la puntual 

realidad. Los medios de comunicación tienen por tarea informar de manera objetiva, no 

obstante, lo que debiera ser una justa faena, se convierte en una práctica inspirada por intereses 

empresariales, económicos y políticos, y nunca ajenos a una determinada ideología disfrazada 

de libertad de expresión. Práctica, esta última, sustentada en lo que Acevedo (2015) refiere 

como el rol político en el ejercicio de defensa de intereses y tendencias específicas ejercidas 

por medios y periodistas y que deriva en la toma de enfoque en favor de una de las partes 

contendientes, hecho que se advierte en planas y apartados editoriales, también en los 

extensiones informativas de la agenda mediática propuesta, los actores sociales involucrados, 

la forma cómo estos son mostrados, además de los framing que establecen la narración 

periodística (p. 133). 

2.1.1. Los medios de comunicación en escenarios de conflicto 

Los medios de comunicación, sin lugar a duda, son uno de los actores terciarios 

implicados en los conflictos sociales. A propósito de su ascendente en la generación de la 

opinión pública, es inevitable reflexionar respecto a la labor que cumplen y la que deben 

cumplir los medios en el abordaje y tratamiento de los acontecimientos y, mejor aún, en la 

indagación y entendimiento de las reales causas del conflicto.     

Es aquí que vale tener en cuenta que los medios de prensa privados, a partir de su 

concentración, comprenden de su poderío y por tanto batallan por preservar su preponderancia. 

Para ello compulsan en el día a día con el poder gubernativo y, con la certeza de creadores de 

opinión logran, inmodestos, contender en la esfera contraria, en el escenario de la política antes 

que en el espacio meramente periodístico e informativo (Tello, 2017, p. 206). Desde ese descrito 

proceder de los medios es que aquellos concluyen por involucrarse activamente en los 

escenarios de conflictividad pretendiendo, desde su rol, orientar la resolución de los casos 

conforme su perspectiva y línea editorial. 

De aquello se infiere que uno de los espacios en que se manejan los conflictos 

socioambientales es el espacio mediático, escenario desde el cual se favorece la participación y 

acrecienta el desencuentro entre las partes. En consecuencia, recurrir a los medios es una 
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estrategia utilizada por los actores sociales primarios y secundarios (empresa, comunidad y 

Estado, como actores primarios, ONG’s, colegios profesionales, autoridades locales, etc., como 

actores secundarios) en el afán de inscribir e irradiar las perspectivas existentes en el conflicto.  

Sobre el comportamiento de los medios, hay que advertir la rigidez que empapa el 

ejercicio periodístico, y la experiencia de los consumidores de medios que admiten, desde su 

desconocimiento o escasa formación, como verdad lo que leen y oyen. Así pues, los medios 

penetran las conciencias, acomodan al lector o al oyente en sus corrientes, le brindan 

cualesquiera temas, mientras que encubren otros, fijan jerarquía y precedencias (Gómez et al. 

& Valdez-López et al., como se cita en Cornejo, 2022) sostienen que la comunicación se ha 

transfigurado en el espacio contencioso por el poder de las encarnaciones sociales en los campos 

mediático y político; en dicho contexto público, lo que se procura es la alineación de la opinión 

pública y la exploración de la verdad entre los actores políticos y los medios. Añaden que los 

perfiles sociales a partir de “la espectacularización de las noticias, la telebasura o el 

infoentretenimiento y la crisis de la prensa” pueden ser incomprensibles y turbadores como 

consecuencia de las noticias falsas, el efectismo y las notas arbitrarias que difunden los medios.      

Es decir, la opinión pública encuadrada por el espacio informativo. 

En consecuencia, la pregonada autonomía para elegir u optar por tal o cual emisora, 

medio escrito o televisora es, cuando menos, ficticia, solo se escoge entre lo que se ofrece. La 

denominada agenda setting de la información es delineada, definida y promovida por las élites 

en virtud de sus intereses (Tello, 2016, pp.56-68). 

Algunos de los actores intervinientes en el conflicto anotan que la formulación de la 

agenda incurre en el alineamiento de la opinión pública, también que su consecuencia ha sido 

el impacto en el cambio de la conducta social. La formulación de la agenda, desde los medios, 

establece la ideal en la alineación de opinión pública, al tiempo que prioriza las noticias en el 

marco de intereses de diversos organismos: intereses que van de lo económico a lo político, 

pasando por los ideológicos como también por los comerciales, entre otros. Es así como los 

medios de comunicación se ven inmiscuidos en el desarrollo de los conflictos sociales al tiempo 

que desempeñan un importante trabajo a partir del procesamiento de la información y su 

influencia en la comunidad en torno a la cual los medios de comunicación representan un 

importante y valioso referente, a la vez que la manifestación de los gobernantes de turno y sus 

aliados, así como de empresas, organizaciones, y sociedad civil.  
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Hay que destacar que una extensión del conflicto, que actúa como unidad modular de 

testimonio y propagación, pero sobre todo como amplificación, es el espacio mediático. No 

resulta desmedido señalar que el escenario de los medios de comunicación masiva es, si no el 

mayor uno de los principales canales de expresión y difusión de la conflictividad en que se 

entrampan compañías mineras y las comunidades de su entorno.  Dicho espacio se convierte 

así en el medio favorecido para el enunciado y el montaje de posturas divergentes y 

confrontadas. Existe pues, en el ámbito de los medios de comunicación un proceso que avanza 

desde un recorrido en las plazas locales a las regionales y nacionales y -dependiendo de su 

adecuado manejo y red de soporte- a los internacionales, y desde estos últimos un rebote hacia 

lo local, redelineando mensajes y narrativas y perfilando perspectivas que, no pocas veces 

concluyen en predominio discursivo. Todo ello se orienta a una mejor y más sólida colocación 

y ponderación del conflicto. Ergo, sin cobertura e involucramiento de los medios, los conflictos 

aparentan menor dimensión (De Echave et al., 2009, p. 211). 

Observar las principales causas del conflicto socioambiental posibilita un certero perfil 

de los actores involucrados en dicha mecánica. El más importante actor es sin duda el Estado, 

el cual, a pesar de sus disímiles roles y responsabilidades no alcanza el protagonismo y la 

presencia que una compleja sociedad como la nuestra demanda. Del Estado dependen la 

promoción de la inversión privada, el otorgamiento de las concesiones, las autorizaciones para 

las etapas de exploración, la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA), las 

autorizaciones para la operación de las actividades extractivas y consecuente proceso de 

explotación. En estos complejos procesos intervienen entre otros ProInversión, Ministerio de 

Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, Autoridad Nacional del 

Agua, etc. No obstante, la notoria ausencia del Estado genera desconfianza entre las poblaciones 

del área de influencia de las actividades extractivas en tanto observan un marcado sesgo hacia 

el capital antes que, a la defensa de las poblaciones, sus derechos y sus territorios. 

Otro protagónico actor en los conflictos socioambientales en torno a las actividades 

extractivas son las poblaciones de las denominadas áreas de influencia, comunidades alejadas 

de los centros urbanos e históricamente desatendidas por el Estado, las mismas que se 

desarrollan de modo desarticulado. La precariedad material y la desesperanza, además de un 

fragmentado accionar, los incapacita para la manifestación de enlazadas reivindicaciones y su 

concerniente negociación con el Estado. Ante aquellas carencias comunales surgen 

organizaciones de diversa índole buscando representar sus intereses. Hay que anotar, por lo 
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demás, que las comunidades de las áreas de influencia de las empresas extractivas mineras no 

tienen la mejor impresión de estas a causa de añejas malas prácticas. Aquella inconsistente 

impresión se ve reforzada por las erradas estrategias de relacionamiento de las empresas 

mineras. Sin embargo, hoy, tras un largo aprendizaje, aquellas competencias han ido mudando 

en virtud de la experiencia y las lecciones aprendidas. 

Como parte de su cada vez mejor relacionamiento las empresas extractivas mineras 

recurren a medios de comunicación para optimizar su imagen corporativa. En términos de los 

conflictos socioambientales, reconocer sus etapas es importante para determinar en qué 

momento se involucran los medios de comunicación y el rol que desde estos cumple el 

comunicador. Sin embargo, es importante destacar que en contextos de conflicto los hombres 

de prensa lugareños en frecuentes oportunidades cumplen el rol de defensores o componentes 

de una de las partes, más que una perspectiva democratizadora que dé oportunidad a las 

versiones y voces de los contrarios, más allá de que las suscriban. La ausencia de formación 

académica, el empirismo, además del ambiente mediático y el mismo entorno político-cultural 

obligan al periodista local a desistir de sus principios en desmedro de su adecuada práctica 

periodística (Hildegard, 2015, p. 131). A ello se suma, sobre todo para los periodistas foráneos, 

el desconocimiento de los usos y costumbres de las sociedades alto andinas y de sus 

organizaciones representativas como las rondas campesinas, además de un clima social no 

pocas veces adverso. 

     A su tiempo, el periodista español Giró (2014) apunta que, alrededor de la cobertura 

de los escenarios de conflicto, existirían dos tipos de periodismo “el periodismo profesional y 

el periodismo de convivencia”. Respecto al primero, señala que es aquel que se muestra plural 

pero que, no obstante, no ahonda en las razones de los hechos y la situación, ni tampoco busca 

establecer algunos lineamientos de conclusión. En relación con lo que denomina periodismo de 

convivencia, refiere que este cumple con una tarea minuciosa en la determinación de las causas 

y características del conflicto, su progreso; y sus eventuales opciones de solución. 

Por otra parte, hay que puntualizar que los medios de comunicación, lamentablemente 

y a pesar de la existencia de corresponsales, suelen interesarse en los conflictos sociales cuanto 

estos han alcanzado un alto grado de complejidad. Las disposiciones para su atención 

acostumbran suceder tardías, cuando los niveles de desencuentro han ido en alza, han escalado, 

y el rol que les compete en pro de un clima de tolerancia social y entendimiento se hace inviable. 

Dicha cobertura, señala Fowks (2012) suele acontecer cuando las agresiones son mutuas, desde 
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las comunidades como desde el Estado y sus niveles de represión en el propósito de aplacar el 

problema. Recién es en ese momento en que los conflictos sociales se tornan de “interés 

periodístico”, cuando el escalamiento alcanzó su clímax y lo que empezó por ser un problema 

menor concluyó por convertirse en crisis. Es en ese momento, cuando estallaron, en que el 

desencuentro socioambiental cobra significancia, a pesar de que, como es sabido la latencia de 

los conflictos sociales está allí, con un encono en crecida y acumulando las animosidades de 

modo cada vez mayor. 

En adición, sostiene que no existe pluralidad en el tratamiento de la noticia en relación 

a los problemas y que lo comprometido implica dar cuenta de las diversas perspectivas sobre 

los desencuentros, al tiempo de saber oír a las partes involucradas y a los representantes de 

estas, además de recoger el punto de vista de expertos y tratadistas de la problemática social y 

sus conflictos.  Agrega que, a partir de su línea editorial, los medios de comunicación exponen 

a los periodistas en el cumplimiento de su labor en un escenario de conflicto, en tanto los actores 

conflictuados asumen que el rol de los medios en los conflictos es el favorecimiento de las 

posiciones más intransigentes. “Este caso lo ejemplifica Dante Piaggio, reportero gráfico del 

diario El Comercio, quien en una entrevista para el IPYS confirmó que la postura editorial del 

medio puede llegar a afectar la cobertura en situaciones de violencia extrema”:  

En Madre de Dios, por ejemplo, me mandaron a cubrir las protestas de los mineros 

informales. Yo había pasado relativamente desapercibido y estaba trabajando más o 

menos tranquilo. De pronto el diario hace una nota con un titular que decía que 

narcotraficantes estaban implicados en la protesta. Todo lo que había ganado pasando 

‘piola’ se rompió cuando una señora de los miles de manifestantes me puso El Comercio 

en la cara. La verdad no había que decir, qué argumentar, estaba fregado. 

Para el periodismo un componente fundamental es la conflagración y la disonancia, es 

un razonamiento mediático. No obstante, en los escenarios de conflicto, entre los actores 

sociales contrapuestos, se hallan también muchos otros sentires, no precisamente estridentes y 

enfrentados, que no son evidenciados en los medios. (Fowks, 2012) 

Finalmente, y sobre el tratamiento de los hechos noticiables en torno a los problemas 

socioambientales, hay que destacar que los conflictos socioambientales que involucran a 

comunidades, empresas y Estado se cuentan desde el apasionamiento y fanatismo del sectario 

defensor del desarrollo o del medio ambiente o de las civilizaciones y culturas patrimoniales. 

http://www.ipys.org/noticia/1285
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Es escaso el entendimiento y comprensión de que el medio ambiente y las culturas 

ancestrales son espacios de la actual política y la lidia comunicacional.  Igualmente, que la 

multiplicidad y vaguedad de las agendas exige a los medios de comunicación a renovarse para 

mantener su vigencia. Rincón (2015) Prologo “Sin periodismo no hay democracia, pero 

periodismo y democracia son especies mutantes” (En:  Acevedo et al., 2015, pp. 8-9) refiere 

que en relación al medio ambiente y la actividad extractiva hay que tomar maneras de informar 

con conocimiento, conciencia política y social. Para ello se debe ejercer el periodismo -

contextualizar, emitir criteriosa e informada opinión, recurrir a diversidad de fuentes; narrar 

correctamente, conquistar el interés-. Así mismo, desmovilizar la economía, los técnicos y las 

localidades para ocupar el territorio. El conflicto socioambiental acontece en un espacio 

geográfico, allí se ubican los actores sociales, allí se entretejen sus tradiciones y leyendas, su 

historia, allí moran las culturas, allí las empresas y el Estado buscan alcanzar su legalidad y 

valoración.  

Debe registrarse que, conforme señalan diversos especialistas, la participación de los 

medios de comunicación en un proceso de conflictividad socioambiental resulta involucrando 

a estos en posturas sesgadas y en consecuencia alejadas de la necesaria objetividad. Objetividad 

entendida como el desapasionado actuar y el pleno ceñimiento a los hechos, ausentes de 

opiniones y sesgos cognitivos. Sin embargo, en dicho proceso es que los medios desarrollan 

una cobertura artificiosa, prestándose así a una perspectiva sesgada de la problemática existente. 

El caso del conflicto socioambiental Conga es una muestra de cómo la realidad 

subyacente en medio de masivas obligadas manifestaciones en contra del desarrollo del 

antedicho proyecto minero, administrado por Minera Yanacocha S.R.L., no fue mostrada en los 

diferentes medios de comunicación, entre los que se cuentan los diarios El Comercio y La 

República.    

La realidad del conflicto socioambiental y los sucesos acaecidos en su dilatado 

desarrollo, exceden en sus alcances a lo informado por los diarios El Comercio y La República, 

información que se concentró, principalmente, en hechos visibles y periodísticamente más 

seductores, renunciando así a adentrarse e interesarse en temas que pudiendo no ser 

mediáticamente sugestivos eran de interés humano por sus connotaciones y efectos. 

      El rol de los diarios El Comercio y La República, resultó ser de una práctica 

periodística inatenta y de lugares comunes. De cobertura de la grita y la protesta, transversal 

respecto a los efectos nocivos de una radical reclamación que, tal como la historia reciente 
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muestra, ha privado al departamento de Cajamarca de una importante oportunidad de desarrollo, 

al tiempo que lo ha sumido en una recesión económica que ya lleva una década.    

El violento proceso de conflictividad, sumado a la ruralidad del área de influencia del 

proyecto minero y el difícil acceso a la misma, no resultan atenuantes para la inobservancia de 

una objetividad que las circunstancias demandaban en el propósito de una correcta toma de 

decisiones y subsecuente gestión del conflicto. 

2.2. Antecedentes teóricos 

2.2.1.  Nacional 

Castañeda (2019), en su tesis: Tratamiento noticioso del conflicto entre la población 

cajamarquina y la Minera Yanacocha por el proyecto Conga durante los años 2011-2012 en la 

versión impresa del diario La República, establece como objetivo general: Determinar cuál es 

el tratamiento noticioso del diario La República en el problema entre Minera Yanacocha, y la 

población cajamarquina durante los años 2011-2012. Las metas definidas son: Determinar la 

correspondencia entre el tratamiento noticioso del diario La República en el precitado conflicto 

en durante los años 2011-2012, y Mostrar la relación existente entre la línea editorial del diario 

La República y el tratamiento noticioso que le da este medio al conflicto. La metodología es 

descriptiva. La muestra está compuesta por las portadas del diario La República entre el período 

10 de noviembre de 2011 a 3 de setiembre de 2012. La conclusión principal anota: Existe un 

tratamiento noticioso favorable por parte del diario La República hacia la población 

cajamarquina durante el conflicto que estas personas tuvieron con Minera Yanacocha, por el 

caso Conga durante los años 2011-2012.  

Villanueva e Inostroza (2018), en su estudio titulado: Estrategias de la comunicación en 

la prevención de conflictos socioambientales entre la Comunidad Campesina de Shumay, 

Carhuaz y la empresa Calera Mistr S.A., determinaron como objetivo general: Explicar la 

analogía entre plan de comunicación con la disposición de conflictos socioambientales entre la 

comunidad campesina de Shumay, Carhuaz y la empresa Calera Mistr S.A., y como objetivos 

concretos: Establecer la relación entre el planteamiento de influencia gubernativa con la 

interacción social en el propósito de la precaución del desencuentro entre la empresa y su 

entorno. Explicar la relación entre el modo de levantamiento popular con el impacto social y 

ambiental en la previsión de problemas entre las partes concernidas. Como metodología utilizó 

la investigación de tipo descriptivo correlacional. Como técnicas e instrumentos de acopio de 

datos se apeló a la utilización de sondeos. Los resultados de la investigación establecieron que: 
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El escrutinio busca de exponer la correspondencia entre los planes comunicacionales con la 

precaución de conflictos entre la compañía y su área de influencia.  La conclusión principal 

precisó que: Existe una correlación entre las políticas comunicacionales y la prevención de 

problemas socioambientales entre la población del área de influencia y la compañía calera. 

Jocope (2018), en la tesis intitulada: Cobertura periodística de la minería: El frame de 

las noticias mineras en el Perú, estableció como objetivo: Conocer cuáles son los encuadres que 

la prensa de alcance nacional acentúa en las noticias. A partir de la evaluación de contenidos 

desarrollada se alcanzó investigar nuevas variables como principios periodísticos, valores y 

particularidades noticiosas. La investigación expone que, más allá de existir un factor 

socioambiental en las noticias fundado por el desencuentro de quienes se muestran a favor o en 

contra del desarrollo de actividad minera, los medios de comunicación nacionales propenden a 

politizar los acontecimientos abriendo un campo para la exposición política. Las conclusiones 

señalan que, generalmente, el periodista exhibe las noticias respecto a la actividad minera desde 

una perspectiva mordaz y beligerante. 

Cárdenas (2016), en la investigación titulada:      Características morfológicas sobre el 

conflicto social del proyecto minero Tía María en el diario Correo-Arequipa, mayo 2015, señaló 

como objetivo clave: Comprobar las peculiaridades de configuración respecto al desencuentro 

social del proyecto minero Tía María en el diario Correo – Arequipa, mayo de 2015 y como 

objetivos determinados: Considerar la orientación periodística en relación al inconveniente 

social del proyecto minero Tía María en el diario Correo – Arequipa, mayo de 2015. Fijar el 

lugar preparado para la declaración en torno al precitado trance social.  Como método utilizó la 

observación documental y la ficha de recolección de datos. La conclusión principal especificó 

que la comunicación periodística en alusión al encono fue, en el diario Correo, heterogéneo y 

objetivo. El género periodístico recurrente fue el informativo siendo la noticia el subgénero más 

utilizado. El género interpretativo se usó esporádicamente. En el género de opinión imperaron 

las columnas de autor, y en menor medida la editorialización. Igualmente, es posible determinar 

que tanto el Conflicto como la Actualidad son las dos importancias periodísticas más habituales 

y destacaron los “leads” Qué, Quién y Cuándo. 

Hidalgo (2017), en su estudio titulado: Las estrategias discursivas en la construcción de 

actores en conflictos socioambientales en el periodismo escrito en el Perú: tratamiento 

informativo y análisis crítico del “Caso Conga” en los diarios Correo, El Comercio y La 

República, estableció como objetivo de investigación: Estudiar el enfoque de la noticia en la 
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cobertura del problema socioambiental propiciado por el proyecto minero Conga en los diarios 

El Comercio, Correo y La República. En cuanto a los propósitos puntuales definió: Esbozar, 

relatar y estudiar los planteamientos enunciativos que usaron esos periódicos para montar la 

apariencia de las entidades envueltas en ese problema socioambiental y exponer de qué forma 

dicho retrato manifiesta a quienes creen en el “nosotros” y el “otro”, situando así sus 

aproximaciones ideológicas y asemejando sus puntuales propensiones. Como método, se 

planteó ejecutar un estudio mixto de tipo descriptivo. Para tal fin se recurrió a la técnica del 

Análisis Crítico del Discurso (ACD). La conclusión principal especificó que: Los diarios 

Correo y El Comercio montan un discurso contrapuesto sobre este conflicto. En tal sentido, las 

entidades que nos muestran en oposición a Conga (“Conga no va”) son encarnados a través de 

diversas políticas comunicacionales, iconografías y portadas, como “malos”. La ponderación 

que se les imputa es maligna y está conexa a posiciones extremas, fanatismo, radicalismo, 

obcecación, desatino y retraso. En contraposición, los actores a favor de Conga (“Conga va”) 

son personificados de un modo favorable y los relacionan con la tolerancia, el diálogo y el 

avance y progreso del país.  

Grados et al. (2016), en su tesis: La influencia del factor cultural y la comunicación en 

las negociaciones de la industria minera en el Perú caso Conga establece como propósito 

principal: Comprobar si el elemento cultural y la comunicación son esenciales para el avance 

de las labores mineras en las sociedades andinas. Como propósitos determinados señala: 

Reconocer el influjo de los componentes culturales de las sociedades del ande en la actividad 

minera en el Perú. Registrar el predominio de la comunicación en las transacciones de los 

proyectos mineros en las sociedades andinas. Fijar si la práctica y/o recorrido de las compañías 

extractivas inciden en la realización de pendientes prospectos mineros.  Presentar el grado de 

aprobación presente de la comunidad cajamarquina hacia los prospectos mineros. Precisar los 

asuntos cruciales que produjeron la conflagración en el caso Conga.  El método empleado es el 

de enfoque cualitativo, a partir del cual interpretan y analizan si la cultura perturba o no el 

progreso de acciones extractivas en la jurisdicción territorio de las comunidades campesinas.  

El esbozo de estudio será narrativo y tiene una índole interpretativa. Las herramientas utilizadas 

son: Entrevistas a profundidad y Encuestas. La muestra estuvo constituida por 79 personas. La 

conclusión principal determina: A partir de la indagación realizada es viable finiquitar que el 

factor cultural y la comunicación, en el país, son talantes trascendentales para el entendimiento 

entre las partes. 
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Cisneros (2015), en la investigación denominada: Minería y conflicto social en las 

comunidades de Tintay y Huacaña, distrito de Morcolla, Provincia de Sucre, Región Ayacucho, 

2014, indicó como propósito descubrir la actividad minera y el problema social en las 

colectividades de Tintay y Huacaña, distrito de Morcolla, el método empleado fue el descriptivo 

pues permitió identificar las característica de este conflicto social, el universo comprendió a las 

colectividades de las precitadas localidades y una comprobación no probabilística, las técnicas 

empleadas fueron la exploración y estudio de data accesoria y las entrevistas particulares y 

colectivas. Mencionó como conclusión que, la actividad minera y el inconveniente social en las 

referidas jurisdicciones es irradiado a un espacio mayor por cuanto provocó expresiones de 

signo político, sociocultural y económico. Se demuestra la existencia de conductos de 

información apropiados entre las partes conflictuadas. Las pretensiones en tanto no son 

valoradas suscitan la constitución de un Frente de Defensa de los intereses, y el subsecuente 

apresto para confrontar. Existe detrimentos económicos y menoscabo de la cultura local “El 

Apu Ccarhuarazu en situación de peligro”. 

Castro (2011), en el estudio titulado: Pobreza y conflictos socioambientales. El caso de 

la minería en el Perú, señaló como intención: estudiar la correspondencia efectiva entre los 

rangos de necesidad de las familias situadas en distrito con estancia de explotaciones mineras 

y los apremios socioambientales. La metodología utilizada fue de tipo cuantitativo, a partir de 

la compilación de data secundaria que involucra la elaboración de una estructura de datos en 

base a las siguientes variables: conflicto, empresa minera, social, económico, ambiental. 

Propuso como conclusión: La evolución económica que ha alcanzado el país en los años 

recientes, no ha conllevado a una percepción de ventura en la ciudadanía, a la inversa, existe 

un importante porcentaje de reclamaciones e incomodidad por el lado de aquella y eso se 

expresa en el acrecentamiento de la conflictividad social. La política neoliberal impuesta a partir 

de la década de los años 90 ha mejorado e estimulado la inversión privada y concretamente a 

los capitales provenientes de la actividad extractiva, puntualmente a la minería. Al presente, 

está en vigor una normatividad que favorece a dicha actividad; no obstante, no se ha legislado 

en igualdad de respaldo y proporción en apoyo a las localidades del área de influencia. 

2.2.2.   Internacional 

Guzmán y Rodrigo (2019) en su artículo titulado: El “Baguazo” en el discurso 

periodístico peruano. Un análisis crítico de los medios durante el conflicto amazónico de 2009, 

definieron como objetivo: Examinar y comprender el modo en que la narrativa mediática, desde 
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la televisión, en el país personifican a los pueblos nativos a lo largo del problema amazónico. 

Como procedimiento metodológico optaron por una investigación cualitativa. Como elementos 

del análisis se recurrió a seis entrevistas realizadas en programas de la televisión peruana. Los 

resultados establecieron: Este estudio confirma la hipótesis preliminar de que la prédica 

sobresaliente erige un perfil perjudicial de los connacionales indígenas de selva durante el 

problema en la zona de Bagua, de 2009. Aparece un discurso dominante, y un discurso 

dominante cuestionado por un contra discurso. La principal conclusión determina: En tanto la 

diversidad de narrativa mediática alcanza un poderío creador de opinión pública, los 

documentos periodísticos evaluados definen una opinión preeminente respecto al problema que 

encubre, desacredita y saca de contextos las reclamaciones de los conciudadanos nativos, 

mientras se beneficia la posición promotora de la actividad extractiva del Estado.  

Retamal et al. (2017) en su artículo intitulado: Calidad periodística y Crisis 

socioambientales el caso de Agrosuper en Freirina (Chile), establecieron como objetivos: 

Determinar el propósito y la intervención de los medios de prensa en la cobertura de un hecho 

(la cual se computa en virtud de la cantidad de divulgaciones). Reconocer el tipo de fuentes de 

información en el proceso de la cobertura informativa del evento. Establecer el grado de pureza 

noticiosa de los medios de comunicación al manejar la atribución apropiada de las fuentes. En 

cuanto a metodología optaron por el método descriptivo encuadrado bajo el enfoque 

cuantitativo.  La muestra de la investigación se constituyó de: 302 informaciones, difundidas 

entre el 19 y el 25 de mayo, y a partir del 6 al 11 de diciembre de 2012. El tiempo concierne a 

dos jalones de la conflagración: prohibición para actividad (mayo 2012) e interrupción de la 

compañía (diciembre 2012).  Se utilizó la técnica de análisis de contenido (AC). Es uno de los 

métodos más repetidamente apeladas al momento que se pretende comprender la manera en 

que los medios dan cuenta de los acontecimientos. Los resultados señalaron: El número de 

publicaciones es una señal evidente de inquietud e interés por las cuestiones presentadas. Los 

medios de prensa alinean la opinión pública tras la difusión de los contenidos, al mostrarlos en 

sus planas o tiempos de propagación. La conclusión principal señala que: Regularmente, los 

hombres de prensa recurren a una sola fuente a partir de la cual elaboran sus respectivos 

contenidos noticiosos; más aún, en una proporción apreciable de las noticias no se cita su fuente. 

Dicha práctica periodística devela una decadencia en la propiedad de información, una 

declinación del trabajo periodístico, y un daño al derecho a la información de la sociedad. 
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Vinueza (2017) en su tesis: Comunicación en defensa del medio ambiente: estrategia 

discursivo- política para conflictos socio- ambientales en Ecuador, señala como objetivo 

general: Construir un planteamiento en el marco del discurso político que cubra la necesidad de 

la exposición pública de los conflictos socioambientales en Ecuador.  En tanto que como 

objetivos específicos especifica: Determinar los actores y sectores políticos que se encuentran 

involucrados en los conflictos socioambientales.  Definir las estrategias discursivas para cada 

sector. Elaborar una propuesta de plantillas de mensajes para la matriz de línea argumental.  La 

metodología utilizada es la cualitativa. Como técnica del estudio recurrió al Análisis Crítico del 

Discurso (ACD). La muestra del estudio estuvo determinada por seis discursos. Los resultados 

establecen que: El discurso se produce, principalmente, en enlaces ciudadanos y en otros 

determinados espacios. El entorno en el que se origina la prédica está dado por situaciones de 

conflicto y oposición a la extracción de recursos naturales. La conclusión principal señala: La 

comunicación cumple un rol trascendental en los trances socioambientales, por cuanto alcanza 

cuestionar los fundamentos establecidos e impuestos acerca del desarrollo.  

Angulo (2017), en su artículo llamado:  Periodismo regional y conflictos sociales. 

Análisis de las opiniones de los diarios Correo y Los Andes de Puno (Perú) durante el conflicto 

social del “Aimarazo” (2011), establece como objetivo general: Mostrar una evaluación de los 

periódicos (Los Andes y Correo de Puno) que ayude a entrever lo expuesto en relación a tres 

importantes consideraciones: los contendientes y asuntos aludidos en los escritos de opinión 

del par de periódicos, los encuadres informativos usados en estos contenidos y las 

caracterizaciones ideológicas de los directivos de uno y otro periódico en relación al 

desencuentro analizado. La metodología es mixta en tanto la exploración es cuantitativa, bajo 

el examen de los tenores; y cualitativa respecto a la tipificación ideológica. La muestra está 

compuesta por: 40 notas, seleccionadas de modo aleatorio. Los resultados establecen que: En 

los contenidos de opinión de Los Andes la recurrencia de publicación fue sobre la población 

nativa de la zona, seguidos del gobierno nacional y regional, dirigentes políticos y periodistas. 

Se aprecia que la materia política es la favorita por los articulistas a pesar de que el conflicto se 

originó por una motivación ambiental. Las conclusiones refieren que: Es sustancial observar la 

alta representación de los individuos lugareños en los diarios, generalmente en oposición a los 

gobiernos nacional o regional, siendo los actores de quienes más se habla. El ocultamiento de 

la compañía, peor aún su exigua referencia, evidencia que los representantes lugareños no se 
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resisten a ella de modo absoluto, y que, para los mismos evaluadores, la compañía era un actor 

colateral en el enfrentamiento.  

Bodenstein (2015), en su tesis: ¿Cómo se comunican las empresas y las comunidades 

en situación de conflicto? Caso: Agrosuper – Comunidad de Freirina, Zona del Huasco, Región 

de Atacama, establece como propósito principal: Definir la correspondencia el proceso de 

comunnicación entre Agrosuper y la colectividad de Freirina, en referencia al problema 

socioambiental en el período 2005 a 2012 en la Zona del Huasco – Región de Atacama, Chile. 

Como metas puntuales señala:  Examinar de manera pormenorizada las variables y 

peculiaridades de la política de comunicaciones de la compañía Agrosuper, de modo de 

puntualizar si estima un planteamiento en su programación para escenarios de desencuentros 

con las poblaciones. Evaluar y ordenar los planteamientos en comunicaciones de la colectividad 

de Freirina, en especial el contexto de trance socioambiental con Agrosuper en el período 2005 

a 2012. Reconocer en un medio de comunicación tradicional y uno comunitario, la manera en 

que se representan las políticas de comunicaciones de Agrosuper y de la colectividad de Freirina 

en la etapa más álgida del problema: abril a mayo de 2012. Verificar desde el punto de vista de 

los entendidos en la plaza de comunicaciones las variables y circunstancias convenientes para 

delinear y realizar interacciones comunicacionales que facilite anticipar y tratar entornos de 

conflictividad socioambiental. Se usó el método cualitativo, por cuanto es el modo ideal para 

aproximarse a los individuos y entender, desde una perspectiva integral, el desempeño de su 

vida en sociedad, propendiendo a u alcanzar un significado general de la misma. Como 

herramientas se aplicó una entrevista semiestructurada al sub gerente de comunicaciones de la 

compañía, a profesionales que acompañaron con la comprensión práctica de la materia y de la 

teoría en relación a las conflagraciones socioambientales. De igual forma, se estudiaron los 

manifiestos de la comunidad, alcanzando con ello conseguir la interpretación de los sucesos 

desde la mirada de los múltiples actores. Igualmente, se evaluaron medios de comunicación: La 

Tercera e Internet- la última a través de su red social Youtube- para observar la manera en que 

se proyectan las partes contendientes, en el inconveniente socioambiental del Valle del Huasco, 

hacia el resto de la población. El desenlace transcendental anota: En la época de la información 

y sociedad de la imagen conforme señalan los analistas, el dominio de la colectividad se sustenta 

en el imperio que logre alcanzar en los medios de comunicación tanto habituales como 

patrimoniales, por ejemplo Internet, por cuanto a partir de ellos -los que asumen como ámbito 

público- desequilibra el ordenamiento social y la marcha de este, instituido por los grupos de 
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poder, en reemplazo de calles y plazas las mismas que toman cuando de ejercer presión social 

en demanda de sus derechos se trata. En ese momento el conflicto ya escaló y alcanzó un estadio 

de crisis. Las compañías se juzgan en una ubicación favorecida de la jerarquía social, no 

obstante, entienden que la población va alcanzando poderío, está trazando el patrón y se 

considera con el poder en su condición “ciudadana”, y que no puede hacer valer únicamente 

mediante un voto en las ánforas, por lo cual exige en su condición de consumidor al tiempo que 

reprueba como comunidad. Empero evalúan que la reprobación está surtida de unos que 

ciertamente poseen un interés medioambiental y otros que buscan obtener beneficios de la 

compañía, por tal razón aún entienden que el razonamiento con que se pueden desplazar es en 

pagar para liquidar los conflictos. 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Bases teóricas de la categoría 1 

El presente acápite descubre el contexto conceptual y metodológico de dos de los 

procesos teóricos más efectivos en la investigación aplicada en opinión pública, análisis del 

discurso y comunicación política: establecimiento de agenda y encuadre. El objetivo es 

definir el contexto para el estudio de los dos puntos más importantes del desarrollo 

comunicativo, utilizando representaciones de enunciados y sus marcos.  

Se proporcionan particularidades respecto a los vínculos discutidos entre el 

establecimiento y la formulación de la agenda, que abarca varias líneas de pensamiento que 

han intentado explicar la influencia de los medios en las audiencias desde finales de la 

década de 1960, señalando su articulación y complemento en el análisis de los procesos de 

comunicación. 

Por otro lado, hay que anotar framing  o  encuadre  define  y   analizan  la  selección  de  

ciertas exterioridades de la realidad percibida y hacerlos más pronunciados en los textos 

comunicativos, contribuyendo así a definiciones de problemas específicos, 

explicaciones causales, valoraciones morales y/o soluciones a los problemas descritos 

(Entman, 1993, p. 52) que ayuda a la sociedad a construir la realidad. La agenda de los 

medios alude así a un grupo de noticias seleccionadas y enfatizadas por los 

medios para presentar los eventos actuales más importantes a la audiencia.  

 A continuación desarrollamos las antedichas y recurrentes teorías: 

2.3.1.1. Teoría de la Agenda Setting. La denominada Agenda Setting, constituye una 

teoría surgida a finales de los años sesenta del pasado siglo, alcanzando convertirse en la 
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proposición que da sustento al imperio de los medios de comunicación sobre la formación de 

la opinión pública.  

Diversas doctrinas y puntos de vista teóricos concurrieron para dar origen a la Teoría 

del Establecimiento de la Agenda, conocida como la Teoría de la Agenda Setting, cuyo 

comienzo nos transfiere a los albores del pasado s. XX. En aquella etapa la creencia 

preponderante era que los medios de comunicación servían como instrumentos de sugestión 

para una pasiva multitud de consumidores, a modo del estímulo-respuesta, a que refiere Laswell 

(como se cita en Rodríguez, 2004).  

Fueron los investigadores Maxwell McCombs y Donald Shaw (1972) quienes en su 

estudio intitulado Estableciendo la agenda: el impacto de los medios en la opinión pública y 

en el conocimiento utilizaron el término mass-media, buscando referir con ello al rol de los 

medios de comunicación en el establecimiento de la agenda periodística, y desde la valoración 

de la preeminencia de los hechos noticiosos en el procedimiento informativo (Saperas, 1987).  

Lippmann (2003) señalado como el pensador y creador de la Agenda Setting, y en su 

clásica obra Public Opinion (1922) investiga el rol de los medios de comunicación a partir de 

dos perspectivas: la relación con los hechos y su ascendente sobre el público. Al respecto señala 

que los medios actúan como fuente de “primera mano” para instaurar apariencias y conjeturas 

en la imaginación y el sentimiento de los individuos, respecto a hechos diversos.  

A las noticias artificiosas, que sobre el entorno presentan los medios de comunicación, 

según Rodríguez (2004), Lippmann las conceptúa como 2realidad de segunda mano o 

pseudoambiente2 (McCombs, 2006). Refiere que el consumidor de medios “reacciona ante un 

falso entorno como si se tratara de un ambiente real” (p. 25). Por consiguiente, anota McCombs 

(2006), “la información que proporcionan los medios juega un papel central en la construcción 

de nuestras imágenes de la realidad” (p. 31).  

El mismo Lippmann (2003), confirmó la naturaleza de la “realidad” de los medios de 

comunicación, observando que el tratamiento mediático generalmente no refleja la realidad de 

los sucesos (Igartua (2004). Según sostiene Fontcuberta (1993), a consecuencia de dicho 

proceder, los medios de comunicación fueron blanco de objeciones y de señalamientos por 

desvirtuar la realidad y brindar información arbitraria (p. 162).  

La etapa comprendida entre los años 40 a 60 del s. XX, se distinguió por observar que 

el dominio de los medios de comunicación era restringido y de resultados relativos. Sobre el 

particular, Lazarsfeld et al. (como se cita en Méndez, 2004), ponen en entredicho el rol 
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todopoderoso de los medios, por cuanto no los imaginan tan acreditados, ni eficaces conforme 

reivindicaba hasta la teoría de Lasswell (Teoría de la Aguja Hipodérmica). De tal modo, 

salvaguardan una audiencia dinámica antes que indiferente, en torno a la admisión de los 

contenidos divulgados por los medios de comunicación.  

Los autores conceden así valor específico a las afinidades interpersonales, en tanto, 

conforme refiere Rabadán (2014) “los medios de comunicación refuerzan las opiniones y 

actitudes existentes y necesitan de la influencia personal para conseguir el efecto deseado” (p. 

90).  

Empero, los medios de comunicación centralizan potestad en relación a la disposición 

de los temas divulgados. Hay que añadir que, los poderes instituidos y los poderes fácticos 

despliegan presión frente a los medios para la eventual selección y propalación de asuntos de 

su interés que favorezcan y empoderen sus posiciones a partir de la publicación (Casermeiro, 

2004). Es a partir de década de los 60 del pasado siglo, hasta la fecha, que emerge una vez más 

la valoración del poder que detentan los medios de comunicación en la sociedad moderna. Poder 

que alcanzan los diversos medios como consecuencia del marcado esfuerzo de estos por atender 

el masivo consumo por parte de amplios sectores de la población. 

McCombs (2006), anota que Cohen (1963) eternizó el juicio que estableció un jalón en 

el decurso de la Agenda Setting: “La prensa no tiene mucho éxito en decir a la gente qué tiene 

que pensar, pero si lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tiene que pensar” (p. 79).  

Es en ese lapso de tiempo que McCombs y Shaw (como se citó en Igartua y Humanes, 

2004), desarrollaron una investigación durante el proceso de elecciones presidenciales 

estadounidenses, que tuvo por objetivo estudiar los resultados epistémicos forjados a lo largo 

de la cobertura mediática de la campaña eleccionaria. Para tal fin la metodología residió en la 

realización de cien entrevistas a los vacilantes electores. Paralelamente, se desarrolló un análisis 

de contenido de las noticias periodísticas propaladas en el período setiembre-octubre del año 

1968. Las noticias se ordenaron en virtud del nivel de importancia. En cuanto a la prensa gráfica, 

las cuantificaciones se dieron considerando el espacio y la ubicación de la información 

(Casermeiro, 2004).  

Los autores finiquitan que existe asociación entre la preeminencia concedida por las 

noticias a establecidos asuntos de la campaña electoral, y los votantes (Aruguete, 2009). De 

acuerdo a Rabadán (2014) “El alto nivel de correspondencia entre agenda mediática y pública 

estableció un nexo central con el que, posteriormente, se convirtió en una cadena de evidencia 
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sustancial para fijar el papel de la Agenda Setting en la prensa” (p. 72). Desde entonces, los 

autores estamparon la expresión Agenda Setting para señalar, conforme sostiene McCombs 

(2006) que “los medios fuerzan la atención hacía ciertos asuntos, refuerzan la imagen pública 

de las figuras políticas y presentan objetos sugiriendo a los individuos sobre qué deben pensar, 

saber y sentir” (p. 177).  

Niveles de la Agenda Setting. Dos son los niveles claramente identificables en el 

proceso del establecimiento de la agenda. Respecto al primer nivel, de la simetría contra 

jerarquía que le den los medios (Casermeiro, 2004), a pesar de que estos no logren vislumbrar 

la posición o determinación que adopte el público respecto a dichos temas.  

A ello, Shaw (como se cita en McCombs, 2006), anota que “la gente tiende a incluir o 

a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio 

contenido” (p.79). En consecuencia, sostiene que los consumidores de medios no alcanzarán a 

tener en cuenta, investigar o debatir los asuntos omitidos por los medios de comunicación.  

A su turno, Cohen (como se cita en Rabadán, 2014) agrega a dicha anotación esbozando 

que “los medios informativos pueden no acertar al decirnos cómo pensar sobre un determinado 

tema, pero son extremadamente exitosos al decirnos sobre qué pensar” (p. 126).  

Igualmente, Rodríguez (2004) indica lo neurálgico de la Teoría de la Agenda Setting, 

es la facultad que asumen los medios de comunicación para elegir y enfatizar ciertos asuntos 

respecto a otros, al tiempo de “causar que estos asuntos sean percibidos como importantes por 

el público” (p. 82). En consecuencia, lo que la aludida agenda periodística suprime deja de 

existir para los consumidores de medios o, en el mejor de los casos es menos importante.  

En cuanto al segundo nivel de la Agenda Setting es que adquiere un matiz valorativo 

como uno de sus alcances. Por tanto, Muñiz et al. (2009) mencionan que “al despliegue de 

componentes afectivos que se asocian a los objetos presentes en las piezas periodísticas, se 

suma el peso emocional positivo o negativo de las noticias” (p. 106). Ahondando en el asunto, 

McCombs (2006) refiere que “el tono valorativo generalmente fue desglosado en tres categorías 

negativo, neutral y positivo” (p. 129).  
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Figura 1 

Artículo periodístico titulado Conga deberá garantizar el respeto al medio ambiente 

 

Nota. Fuente: La República, 03 de noviembre de 2011, p.5. 

El diario nos invita a pensar desde la perspectiva del abuso y daño ambiental por parte 

de la empresa minera; a saber, que los campesinos lugareños condicionan la presencia de la 

industria extractiva; a sentir conmiseración por una población rural usuaria de dichos recursos 

hídricos que “serán afectados por el proyecto minero”. Ilustra la nota con dos fotografías en 

que se observa un importante número de movilizados pobladores, al tiempo que destaca, en un 

recuadro, la postura y demanda de uno de los connotados líderes contrarios al desarrollo del 

proyecto minero.  
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Figura 2 

Artículo periodístico titulado Ambiente critica estudio de impacto de proyecto Conga  

 

Nota. Fuente: El Comercio, 04 de noviembre de 2011, p. b4. 

 

El diario nos invita a pensar en torno a la inconsistencia del actuar del Estado respecto 

a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a saber, de la postura de la empresa 

minera respecto a ello, y a sentir el daño que la incongruencia del Estado y el desentendimiento 

con los inversionistas pueden afectar la economía del país, en cuanto a nuevas y mayores 

inversiones. Tipos de agenda. La teoría de la Agenda Setting, de acuerdo a Mrögers y Dearing 

(1996) considera tres tipos de agenda en el proceso comunicativo: la agenda de los medios, la 

agenda del público y la agenda política.  
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A. La Agenda de los Medios. Estudia el imperio de los medios de comunicación en las 

diferentes audiencias a través de los temas estimados de importancia mayor (Rabadán, 2014). 

En consecuencia y de acuerdo a Petrone (2009) “se define como la lista de asuntos o temas con 

cobertura mediática” (p. 81). A su turno, McCombs (como se cita en Aruguete, 2009) reflexiona 

que los asuntos predominados por los medios de comunicación son los que, definitivamente, se 

colocan por sobre la “agenda pública”, concediéndole, de dicho modo, un rol sobresaliente a 

los medios de comunicación en tanto “centran el interés en los temas preestablecidos por ellos 

mismos, independientemente de si éstos son relevantes para la sociedad” (p.98). En 

consecuencia, confirma el dominio que despliega la agenda mediática respecto a la agenda 

pública.  

El autor sostiene que la colectividad encierra en su “agenda pública” los aspectos 

predominantes y prevalecidos por la “agenda mediática” a través de una propalación de noticias 

específicas. Por tanto, los asuntos con considerable desarrollo periodístico serán de mayor 

sugestión para los consumidores de medios, por cuanto, conforme a lo que sostiene McCombs 

(2006) “el papel de los medios como fijadores de la agenda porque vincula el periodismo y su 

tradición narrativa con el ruedo de la opinión pública” (p. 42).  

De igual modo, de acuerdo a Humanes (2004) “la medición de la agenda mediática se 

realiza a través la técnica del análisis de contenido, cuyo procedimiento consiste en hacer 

diferentes mediciones del tema objeto de estudio” (p. 97). Para tal propósito, se registra la 

cantidad de notas publicadas, columnas que ocupan, el número de páginas y la ubicación que 

tienen en la diagramación del medio, en relación a las páginas par o impar (Andréu, 2000).  

Figura 3 

Artículo periodístico titulado presidente de Cajamarca reiteró rechazo a mina Conga

Nota. Fuente: La República, 08 de noviembre de 2011, p. 5. 
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Destaca, en el marco de su línea editorial y agenda mediática, las posturas contrarias al 

desarrollo del proyecto minero Conga, tendiendo a condicionar la forma de creer de sus 

consumidores, e invalidar su voluntad. 

Figura 4 

Artículo periodístico titulado Extremistas exigen que Humala declare inviable Conga 

 

Nota. Fuente: El Comercio, 23 de noviembre de 2011, p.a1. 

 

En portada mantiene prevaleciente, desde su línea editorial y encuadrada en su agenda 

mediática, las noticias respecto a los acontecimientos del conflicto socioambiental Conga; 

buscando así influenciar sobre la forma de pensar de sus lectores, y anular su voluntad para 

obrar de manera distinta. 

B. La Agenda del público. Es la jerarquía y grado de trascendencia que otorgará el 

público a específicos aspectos noticiosos a lo largo de un espacio de tiempo (Carballido, 2010). 

Los medios de comunicación están al tanto de dicha agenda por medio de la aplicación de 

encuestas, formulando las preguntas imperiosas para saber de los intereses de los consumidores 

de medios.  

Casermeiro (2004), indica que hay “condiciones contingentes” que entran a tallar en la 

agenda de los medios y la del público; entre tanto, Mrögers y Dearing (1996) apuntan a las 

“variables intervinientes”, que acrecientan o inhabilitan el resultado de la Agenda Setting.  

C. La Agenda Política. Es la información que las instituciones gubernamentales y los 

políticos necesitan dar a saber a la población con un específico y particular interés. Por 

consiguiente, es la más enmarañada de todas las agendas como consecuencia de las disímiles 

posiciones que asume cada colectivo en el gobierno.  

Aruguete (2009) sostiene que en el marco de dicha agenda se establecen acuerdos con 

los medios de comunicación para determinar lo que se publica. Sostiene que Noam Chomsky 
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menciona que existe de manera sobrentendida una alianza, entre el gobierno de los Estados 

Unidos y los medios de comunicación “para comunicar a los lectores de un determinado medio 

solo lo que interesa, y ocultar al máximo lo que puede resultar peligroso o perjudicial para la 

estabilidad que ellos creen correcta para su país” (p. 162).  

Qué pensar, qué saber, qué sentir. Tres elementos de la Agenda Setting -la agenda 

mediática- que en el específico caso del proyecto minero Conga se conjugaron de manera sutil, 

articulada y respondiendo a la línea editorial de los medios de comunicación objeto del presente 

análisis. 

Figura 5 

Artículo periodístico titulado Dos lagunas serán botaderos 

 

Nota. Fuente: La República, 28 de noviembre de 2011, p.3. 
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La República conjuga de modo eficiente y en virtud de su estrategia discursiva varios 

de los elementos de la Teoría del Encuadre (frame): ubicación de la noticia, destaca las 

fotografías, el antetítulo resulta impresionante -respecto a un hecho que luego no desarrolla en 

el contenido de la noticia-. El título es alarmante, tanto como la entradilla. Una fotografía central 

muestra una población rural en pie de lucha y levanta la importancia del hecho con la leyenda 

de la misma. Refuerza la noticia con una infografía de la que refiere como fuente a la propia 

empresa minera, hecho que le otorga mayor credibilidad a su encuadre. 

Figura 6 

Artículo periodístico titulado Anuncian más movilizaciones 

 

Nota. Fuente: El Comercio, 28 de noviembre de 2011, a14. 
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A partir de la ubicación de la noticia puede inferirse que minimiza su importancia 

enviando la misma a una sección interior. El antetítulo responsabiliza al mandatario, mientras 

el título da cuenta del proceder beligerante de los líderes locales. La fotografía principal muestra 

caos, y se refuerza dicho mensaje con la leyenda de la misma.  

2.3.1.2. Teoría del encuadre. En el desarrollo del trabajo de investigación en 

psicología de Gregory Bateson alrededor de 1995, apareció por primera vez la palabra marco, 

y traducida al español fue enmarcar. Estos términos están codificados para asociarlos con un 

sistema de razonamiento en el que los individuos se enfocan en ciertos aspectos observados del 

contexto mientras ignoran otros. Desde la perspectiva de Bateson, los marcos son herramientas 

que existen en nuestras estructuras mentales y representan eventos y objetos (Bateson, 1972; 

Entman, 1993; De Vreese, 2005; Sádaba, 2001). Sin embargo, Gitlin (1980) argumenta que, el 

encuadre se basa en la elección, el poder y la dirección porque el encuadre dirige la atención de 

los consumidores hacia algunas noticias y desalienta otras. El sociólogo Erving Goffman, por 

su parte, detalló los encuadres, en consonancia con Bateson, como representaciones u 

organizaciones mentales que añadían detalles externos precisos. Por supuesto, los marcos 

denotan la realidad, construyen visiones de la realidad y no son más que el desarrollo, la 

composición y la clasificación de la experiencia y la percepción. 

Goffman (1974) llamó a este paso inicial marco principal o marco principal. Afirma que 

los encuadres son el resultado de procesos sociales, contrariamente a la insistencia de Bateson 

de que los encuadres son el producto de la planificación mental, siempre que sean procesos 

producidos contextualmente. 

En el desarrollo del trabajo de investigación en psicología de Gregory Bateson alrededor 

de 1995, aparece por primera vez la palabra marco, que se traduce al español como framing. 

Estos términos están codificados para relacionarlos con un sistema de razonamiento en el que 

los individuos se enfocan en ciertos aspectos observados del contexto mientras ignoran otros. 

Desde la perspectiva de Bateson, los marcos son entonces herramientas que existen en nuestros 

esquemas mentales y representan eventos y objetos (Bateson, 1972; Entman, 1993; De Vreese, 

2005; Sádaba, 2001). 

Sin embargo, Gitlin (1980) argumentó que, el encuadre se basa en la elección, el poder 

y la dirección porque el encuadre dirige la atención de los consumidores hacia algunas noticias 

y bloquea el interés en otras. El sociólogo Erving Goffman, por su parte, detalló los marcos, de 
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acuerdo con Bateson, como representaciones u organizaciones mentales que adjuntaban  

detalles externos precisos. 

Por supuesto, los marcos denotan la realidad, construyen visiones de la realidad y no 

son más que el desarrollo, la composición y la clasificación de la experiencia y la percepción. 

Goffman (1974) llamó a este paso inicial marco principal o marco principal. Afirma que los 

marcos son el resultado de procesos sociales, contrariamente a la insistencia de Bateson de que 

los marcos son el resultado de la planificación mental en la medida en que son procesos 

producidos contextualmente. 

Desde el punto de vista de los antedichos encuadres primarios (primary frames), que 

nos refieren tanto Erving Goffman como Gregory Bateson, debe anotarse que como sustrato de 

los frames que presentaron los diarios El Comercio y La República en torno al conflicto 

socioambiental Conga, se hallan los procesos sociales generados alrededor de la defensa del 

medio ambiente y la protección de las distintas fuentes de agua que se perciben impactadas por 

la actividad extractiva minera. Por otro lado, el severo accidente ambiental ocurrido en la 

localidad de Choropampa, provincia de Cajamarca, el 02 de junio del año 2000 es otra causa 

que establece una bruma de desconfianza y duda respecto al accionar del titular del proyecto 

minero. De la misma manera, la pretensión de la compañía extractiva de explotar el Cerro 

Quilish, área a la que los autoproclamados defensores del medio ambiente definen como el 

colchón acuífero de Cajamarca.  

Son los procesos sociales antedichos las más resaltantes causas que dieron pie a los 

primary frames contrarios al proyecto minero Conga, además de los esquemas mentales de 

quienes fueron declarados opositores al desarrollo de la actividad extractiva minera. 

Para Goffman, “lo importante no es la realidad, sino cómo los individuos la interpretan 

(sociología interpretativa), porque su mensaje no puede entenderse sin contexto. Así, la realidad 

social surge de la agencia subjetiva” (p. 13). Su tesis se basa en que los individuos tienen un 

“marco de referencia” que es “la base para comprender e interpretar el significado de los 

hechos” (Macedo & Macedo, 2009). Así, “se establece que por medio del encuadre se 

conceptualizan los hechos y se utilizan los individuos para darles sentido e interpretación” (p. 

127). 

Es precisamente en la esfera de una peculiar verdad -Goffman la refiere como la realidad 

interpretada- que la ponderación de los acontecimientos en el devenir del conflicto Conga 

resultó ser un ejercicio interpretativo a partir de personalísimas estructuras. Así, las posiciones 
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ideológicas de izquierda provenientes de los principales voceros opositores y de los líderes del 

Gobierno Regional, apuntalaron una intransigente oposición y movilizaron, no precisamente de 

manera voluntaria a numerosas poblaciones. Ello queda dicho por Vasco (2012) en tanto señala 

que “Para gobernar bien siempre será necesario ejercitar, por sobre todo, los medios que 

permitan conseguir el consenso “espontáneo” de la población” (p. 12) 

Más aún sobre el particular vale considerar lo que, en un escrito posterior, Vasco (2013), 

destaca: 

El Gobierno Regional resolvió expresar públicamente su oposición al proyecto 

y respaldar la acción de las masas campesinas movilizadas contra el proyecto. 

El sorpresivo giro táctico fue acompañado de una fuerte campaña de 

movilización política encabezada por el presidente regional, la misma que fue 

secundada por los cuadros del partido con presencia en el movimiento social. 

Acción que concluyó con la convocatoria y realización exitosa del paro regional 

del 9 de octubre de 2011 (p. 20). 

Más adelante, el citado Vasco optimista refiere “el anuncio de la postergación por dos 

años del inicio del proyecto Conga, son manifestaciones de la derrota parcial que infligimos a 

los enemigos del pueblo de Cajamarca. Y esta es una victoria que debemos atesorar”. 

Así, en el decurso del conflicto socioambiental Conga, el proceso de interpretación de 

la realidad por parte de los múltiples individuos se manifestó como resultado de una carga 

ideológico-emotiva, y de una ausente contextualización que se ubicara en la realidad, es decir 

en lo que el sentido común y la opinión pública dictan, y no como resultado de una 

interpretación que deviene en personal.  

En el caso puntual del conflicto socioambiental Conga, los marcos que nos refiere 

Goffman, y de los que llegaron premunidos los periodistas, fundamentalmente citadinos, 

podemos colegir que fueron los que, en virtud de la sociología interpretativa formulada por Max 

Weber, los llevó a asumir un rol de adhesión con los grupos de interés involucrados, antes que 

una necesaria distancia que les permitiera una objetiva ponderación de los acontecimientos. 

Se evidencia que dichos marcos los llevaron a conceptualizar los sucesos e interpretar 

los hechos desde el desconocimiento de proceder de las poblaciones del interior del país, 

particularmente de los segmentos rurales, y del rol que las empresas cumplen en relación a la 

economía del país y el aporte al desarrollo de sus áreas de influencia.  
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Por un lado, una visible parcialización del diario La República con los “pobres y 

desvalidos” campesinos, levantando el problema en repetidas portadas y páginas principales; y 

de otro el diario El Comercio con una clara apuesta por los inversionistas, buscando restarles 

importancia a los hechos en tanto da cuenta de ellos, en más de un momento en el cuerpo B de 

su edición, y con una simplicidad que casi busca que la noticia pase inadvertida. 

Además, Goffman ve los encuadres como un componente integral que los periodistas 

pueden usar para brindar noticias a los consumidores. Para ello, el reportero necesita conocer y 

comprender cómo se desarrollaron los hechos que intenta reportar y reportar para obtener un 

testimonio debidamente contextualizado. Así, conociendo y viendo los hechos de lo que está 

pasando, aparecerán a la vez distintas formas de reflejar la realidad, y el periodista deberá elegir 

una de ellas. 

Sin embargo, hay que anotar que, a contracorriente de lo que el contexto demandó 

respecto al tratamiento de la noticia, y a la sugerencia de Goffman en cuanto al perfil del 

periodista en relación conocimiento y comprensión del desarrollo del suceso para el abordaje y 

transmisión de las noticias, los periodistas capitalinos evidenciaron su desconocimiento de la 

realidad sociopolítica y ambiental en que se desarrolla la empresa titular del proyecto Conga, y 

no pocos -capitalinos y lugareños- concedieron a sus enfoques ideológicos.  

En torno a este asunto Acevedo y Carranza (2013) señalan que: 

Los periodistas ubicados en el sector opuesto al proyecto sostienen que la mayoría de 

medios de comunicación de Lima tergiversa los hechos o informa parcialmente sobre lo que ha 

venido ocurriendo desde la segunda mitad del año 2011, período en el cual el conflicto aumentó 

significativamente a partir de las movilizaciones sociales en contra de Minas Conga. (p. 151) 

Más adelante, los precitados investigadores añaden:   

El otro sector de periodistas, al que podríamos considerar como mayoritario, 

considera que la actividad minera es necesaria para el desarrollo económico y 

social de Cajamarca y que no es posible prescindir de ella (…) Consideran, 

asimismo, que la responsabilidad del conflicto social y la violencia generada en 

los últimos dos años es responsabilidad tanto de la empresa y del gobierno 

central, como de los líderes políticos y sociales locales y regionales, en tanto han 

adoptado posiciones radicales poco dialogantes. 

Este sector de periodistas es igualmente crítico de los medios de comunicación 

limeños a los que considera demasiado centralistas, incluso ignorantes de gran 
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parte de las problemáticas y procesos sociales que se viven en diversas 

localidades del país. (p. 153). 

A finales de la década de 1970, Tučmane (como se cita en Amadeo, 2008) introdujo con 

claridad el concepto de encuadre en el campo de la comunicación, comparando la noticia con 

una ventana cuyo marco delimita el camino hacia la realidad. Conocer el contexto de los demás 

y centrar así la curiosidad en un determinado tema hará que cualquier punto de vista ambiental 

sea más fácil de percibir que otros (Sádaba, 2007, p. 86). Desde entonces, los estudios de 

framing han abarcado varias disciplinas como la sociología, la comunicación, las ciencias 

políticas y la psicología. En varios medios, el comportamiento y las prácticas de los periodistas, 

así como la estructura de las organizaciones de noticias, son parte integral del marco de toma 

de decisiones (Tuchman, 1978). 

Un entramado que lleva a postergar la definición y selección de unos y otros temas al 

tiempo que les da noticias, crónicas, reportajes o entrevistas. Afirma que el lenguaje, la 

objetividad, la calidad y confiabilidad de las fuentes, el nivel de credibilidad logrado, el estilo 

de los informes de noticias y la perspectiva ideológica están más allá de la práctica periodística 

adecuada. Sin embargo, Tucman (1978) no llegó a una definición precisa del marco más allá 

de su propia contribución, sino que su investigación fue realizada por otros investigadores 

que conservaron citas a organizaciones e información disponible en los medios. 

Por su parte, el marco de Tankard (1991) consiste en patrones ordenados y contenidos 

noticiosos que facilitan la formulación de un contexto dado desde las etapas de selección, 

elaboración e intensidad. Siguiendo las diversas definiciones de framing, muchos autores se 

preguntan cómo presentar el framing, es decir, cómo especificar cómo los medios retratarán el 

framing en las noticias. Tankard luego introdujo la necesidad de usar marcos en el desarrollo y 

formato de noticias: titulares, encabezados, encabezados (primer párrafo), fotos, pies de foto, 

fuentes, gráficos, citas, tablas, todo. Debe agregarse como un marco adecuado. Años más tarde, 

Entman (1993) amplió la perspectiva del marco del ataque mediático, señalando que lo que 

aparece en el contenido de las noticias es el resultado de imágenes mentales construidas por 

periodistas (emisores), consumidores de medios (receptores). Como resultado, incluso se puede 

encontrar en el tejido cultural de la sociedad. Entman argumenta que con base en esta premisa, 

los periodistas seleccionan la información en función de su interpretación de los hechos; los 

consumidores necesitan entenderlo desde su perspectiva y de acuerdo a la cultura creada por la 

noticia. 
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En relación de lo planteado por Entman respecto a los frame, estos responden a las líneas 

editoriales de los medios de comunicación que se abordan en el presente trabajo investigativo; 

abonan a un definido enfoque social, político y económico. Aquella vieja práctica mediática ha 

marcado el accionar de los mass-media nacionales, y en el puntual contexto del conflicto Conga 

aquel procedimiento no fue diferente. 

En concurrencia con aquella praxis, vale acotar que Lasswell (1945), quien sienta las 

bases de la Teoría Funcionalista de la comunicación, en su artículo Estructura y función de la 

comunicación en la sociedad, respecto a los procesos comunicativos refiere que estos son 

asimétricos y que la comunicación es intencional en tanto “la ideología de la élite es reafirmada 

y las ideologías contrarias son suprimidas”; sostiene que los roles del emisor y el receptor son 

aislados del contexto y que el proceso de comunicación es desigual. Anota que el mensaje debe 

definir emisor; establecer intencionalidad y contenido; seleccionar canal idóneo; identificar 

público objetivo (receptor); y, provocar respuesta. 

La teoría de Entman se reforzó en el cambio de siglo (2003) para mostrar que el 

encuadre también está determinado por las fuentes de información utilizadas por las élites 

periodísticas y políticas en un esfuerzo por beneficiar sus posiciones y enfoques. Cabe señalar 

que la opinión de Entman coincide con la de Tuchman (1978), quien afirma que repetir fuentes 

diferentes es una expresión de la profesionalidad del periodista. Diversos estudiosos han 

señalado que el proceso de observación de la representación en las noticias se basa en: la 

prioridad de la noticia, el impacto y la fuerza de la noticia, la elaboración de la noticia, el espacio 

obtenido, la calidad, acompañada de la foto, y el impacto de las noticias propiamente dichas. 

Siguiendo estas particularidades en las noticias, se enfatizan más algunas ideas que otras y se 

amplía o comprime el significado de los hechos (Sádaba, 2001). Sin embargo, los autores del 

trabajo deciden abordar estos marcos en términos de su diversidad y tratar de definirlos. Para 

ello, De Vreese (2005) distingue entre problemas generales y específicos. Así, argumenta que 

mientras el marco general observa el reportaje y sus procedimientos sobre varios temas y 

diferentes épocas, el marco específico, construido según sus diferencias, alcanza sólo un tema 

y un evento específico y sus circunstancias. En su momento, Neumann trató de marcar la tónica 

de la noticia de esta manera, refiriéndose al marco general como complejo, con perspectiva de 

interés humano, con poder para reconducir y comprometer la economía (como se cita en 

Sádaba, 2001).  
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Por su parte, Igartúa et al. (2005) argumentan que el encuadre noticioso controla el 

sesgo, encuadre y procesamiento de la noticia, lo que se revela en su selección y énfasis, todo 

lo cual se atribuye a la secuencia y ponderación - sobre la noticia – de los diversos elementos 

involucrados. Además, muestran que estos elementos, en adición a su especificidad, pueden 

sugerir espacios físicos y temporales, personajes. Por tanto, tal y como afirman los autores 

anteriores, se puede concluir que el mensaje puede aparecer en diferentes  espacios al mismo 

tiempo mediante el encuadre. Sin embargo, habrá un marco principal. Como los medios, 

utilizando la teoría del encuadre, enfatizan ciertas características de los eventos significativos 

sobre otros eventos, Entman (2003) argumenta que el encuadre se convierte en una herramienta 

de poder porque ciertos sectores de la comunidad pueden beneficiarse de interpretaciones 

específicas de los eventos. Como contrapartida a lo anterior, cabe señalar que diferentes 

investigadores han realizado diferentes afirmaciones. Pero, por extenso y difícil que haya sido 

el progreso, no existe una definición única o un terreno común. Puede explicarse por diferentes 

orígenes, básicamente sociológicos y psicológicos. 

Por otro lado, López (2010) agrega que algunos artículos sobre marcos crean 

ambigüedades y contradicciones que conducen a deficiencias teóricas, organizativas y 

metodológicas (Sádaba, 2008). Por lo tanto, creemos que el mundo académico seguirá luchando 

por el sentido que los medios le dan a la realidad, y que esta lucha en la comunicación, por 

tanto, seguirá reclamando un lugar para la erudición. En este trabajo, es necesario identificar la 

existencia de criterios hermenéuticos (Miceviciute, 2013), que deben adaptarse a la 

comunicación. Así, Muñiz (2007) sugiere que la teoría del framing es importante en el estudio 

de la relevancia del consumidor de medios, aunque faltan criterios consistentes para definir las 

especificidades de este estudio teórico (Koziner, 2013). Sin embargo, para algunos autores el 

marco forma parte de otra capa de agenda setting (Humanes, 2004), mientras que otros lo 

registran como una teoría heterogénea (Koziner, 2013). 

Empero, cabe señalar que un estudio de McCombs y Ghanem (como se cita en Sádaba, 

2007), sostiene que tanto la teoría del establecimiento de la agenda como la de la formulación 

intervienen en el mismo espacio cuando los medios masivos conducen a los consumidores. 

Cómo repensar el tema de la singularidad. Vale la pena señalar que los últimos años sesenta y 

setenta estuvieron dominados por la teoría del marco. El XX propuesto por la corriente 

objetivista, que obliga a los periodistas a comprender y percibir la realidad objetivamente y 

revelarla sin juicio personal (Humanes, 2004), también abre una nueva perspectiva de encuadre 
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teórico, creando nuevas relaciones. En teoría, los mismos eventos y medios. personas (Muñiz, 

2007). 

Con base en la teoría del framing y partiendo de la noción común del mismo como una 

poderosa herramienta de encuadre de información, el presente trabajo investigativo tiene como 

objetivo identificar e indagar cómo los diarios El Comercio y La República enmarcan el 

conflicto socioambiental Conga y distinguir los temas olvidados que si la inclusión permite 

evaluar y comprender mejor los problemas reales que rodean el caso.  

Encuadre periodístico. Como se evidencia, existen varias interpretaciones en torno a lo 

que significa enmarcar en el campo de la comunicación, no obstante, la interpretación de 

Amadeo (2008), que refiere a la palabra enfoque -perspectiva, punto de vista, orientación, 

posición- es quizás la más adecuada.  

El término fue inscrito por Goffman (como se cita en Amadeo, 2008), en el doble 

sentido de marco social y esquema mental para percibir la realidad del entorno. La palabra 

marco generalmente se traduce como marco, marco, foco. Para Rodríguez (2004), “Un marco 

es un marco que permite estructurar un mensaje de cierta manera y bajo ciertas característica” 

(p. 71). Entman (como se cita en Aruguete, 2009) afirma que “Framing significa elegir aspectos 

de la realidad percibida y darles más significado en el texto comunicativo” (p.101). Agrega que 

"se fomenta la definición del problema, la interpretación causal, la evaluación moral y/o las 

recomendaciones de tratamiento para el problema descrito” (p. 102). Por otro lado, argumenta 

que un marco es "una estructura que emerge de un conjunto de indicadores manifiestos" (p. 

201). Agrega que el marco identifica problemas determinando sus causas y posibles 

consecuencias, desarrollando juicios de valor y prediciendo posibles consecuencias al tiempo 

que propone posibles soluciones (p. 202). 

El enfoque de contenido indica la manifestación o supresión de algunos términos clave, 

fuentes de datos, iconografía, figuras, fotografías, etc. (Koziner, 2013). Sobre este tema, 

Tankard (como se cita en Amadeo, 2008) los examina y propone 11 componentes para         

determinar los encuadres informativos a partir de ellos: encabezado, titular, subtítulo, epígrafe, 

textos, fuente, una selección de citas, estadísticas, fotos, logotipos y gráficos, y una explicación 

final. Entman (como se cita en Aruguete, 2009), por otro lado, sugiere reconocer fotogramas   

observando la emisión u omisión de frases clave específicas, secuencias de declaraciones, 

imágenes repetidas y la fuente y glosa de información que representa secuencias de eventos. 

Observar conocimiento confiable del tratamiento de eventos, temas (p.52). 
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Los marcos se convierten así en guías para definir y representar eventos. Para ello, 

desarrollan lo que Goffman llamó el 'proceso de encuadre' (Macedo & Macedo, 2009). Además, 

Sábada (2008) señala que el framing es el trabajo de encuadre que realiza la prensa para 

establecer que “un acontecimiento se produce de una manera particular y bajo unas 

características determinadas” (p. 29). A esto Carballido (2010) suma lo que permite delimitar, 

descifrar, definir y dar sentido a los hechos. 

En concurrencia con lo descrito párrafos arriba debe anotarse que los encuadres 

periodísticos, tanto los del diario El Comercio como los del diario La República, respondieron 

a sus líneas editoriales y en virtud de los puntuales intereses de dichos medios, estos fueron 

ordenados de acuerdo a la importancia y jerarquía que cada diario buscó darle a la noticia. 

Enfoques inductivo y deductivo. Para dilucidar la Teoría del Encuadre existen dos 

métodos: inductivo y deductivo. El método inductivo adquiere un concepto importante a efectos 

de dibujar marcos para muestras pequeñas, ya que es relevante para el caso particular. Las 

conclusiones del método anterior no son reproducibles. Esto se debe a que los encuadres que 

de él se derivan suelen ser específicos del tema investigado (Aruguete, 2009). Por el contrario, 

los métodos deductivos se llevan a cabo en un marco habitual y seriamente aceptado sobre una 

amplia variedad de información. En este contexto, Neumann y Valkenburg proponen seis 

marcos comunes para avanzar en el tratamiento de los reportajes de noticias. Según Muñiz 

(2007), la sencillez de este método permite su uso con grandes muestras de mensajes. Es lo 

opuesto a los métodos inductivos que requieren marcos específicos (p. 104). 

Tipos de encuadres periodísticos. Nótese que, de acuerdo al tema de investigación 

planteado, se utiliza el encuadre general propuesto por Neuman y Valkenburg (tomado de 

Semetko y Valkenburg, 2000) en el caso específico de analizar el conflicto social. Estos son el 

marco de conflicto, el interés humano, la responsabilidad, el impacto económico y la moralidad. 

Varios estudios científicos han validado el marco anterior, y el mismo marco se ha utilizado 

muchas veces en investigaciones y estudios sobre el manejo de la información. 

A. Encuadre de Conflicto. Como lo señala Huamaní (2012), este sistema destaca las 

disputas y desencuentro entre dos o más actores sociales, sean estos personas naturales o 

jurídicas, individuales o colectivos. Sugiere posibles tareas y posibles soluciones basadas en el 

documento y destaca el trabajo futuro. Asimismo, dice Igartúa (2004), “destaca los elementos 

que distinguen a los actores sociales, más que los que son comunes” (p. 19).  
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Figura 7 

Artículo periodístico titulado Anuncian paro regional en el norte y oriente  

 

Nota. Fuente: Diario El Comercio, 27 de noviembre de 2011, p.a8. 

 

El antetítulo de la noticia simplifica el conflicto planteando una encrucijada. Entre tanto 

el título anuncia la realización de un paro regional; el cuerpo de la nota cuenta de la 

intransigencia de algunos actores primarios -sectores rurales del área de influencia del proyecto 

Conga y Gobierno Regional-, de la mediación ofrecida por la Iglesia Católica, y de la 

preocupación del Gobierno Nacional por hallar una solución al desencuentro.  
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Figura 8 

Artículo periodístico titulado Comuneros paralizan Cajamarca  

 

Nota. Fuente: Diario El Comercio, 9 de noviembre de 2011, p.5. 

 

Diario La República, p.5, 09 de noviembre de 2011, en el antetítulo informa de la 

propuesta de bloquear las vías de acceso. El título anota el rol beligerante de los comuneros de 

las zonas aledañas al proyecto minero Conga. La bajada da cuenta de grupos de campesinos 

apostados en las inmediaciones del campamento minero como medida de “prevención”. La 

noticia señala el apoyo “pleno” de la población de la localidad de Celendín, y señala que la 

protesta es por el retiro total del proyecto. Refiere la forma “democrática” utilizada para lograr 

que los mercados y el transporte no presten servicios, y de la manera “convencida” de 

trabajadores de salud y educación en su propósito de adherir al paro. Cita al presidente del 
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Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca quien advierte que las rondas campesinas y comités 

de vigilancia estarán atentos a cualquier acto ajeno a su lucha. En adición, reseña los avances 

de la Mesa de Diálogo instalada en el distrito cajamarquino de La Encañada. 

B. Encuadre de Interés Humano. Está dominado por el lado humano del periodismo, 

que recoge el testimonio de sujetos sociales (colectivos o individuales) involucrados en 

conflictos sociales con demandas y demandas que no son satisfechas. Como sugiere Arugute 

(2009), apela al abordaje subjetivo de los agentes sociales involucrados en el conflicto (p. 65). 

 

Figura 9 

Artículo periodístico titulado Conflicto por Conga dejó ayer 20 heridos, 8 de ellos por impacto de bala 

 

Nota. Fuente: Diario El Comercio, 30 de noviembre de 2011, p.a4. 

 

El antetítulo advierte de la difícil situación social por la que atraviesa Cajamarca. El 

título es frontal e informa de las consecuencias de los índices de violencia desatada, la misma 

que ocasionó heridos. La bajada refiere de la confrontación en las inmediaciones del 

campamento Conga y de la quema de instalaciones del proyecto en la ciudad de Celendín. 

Refiere fuentes oficiales del Gobierno Regional respecto a los heridos. Resalta el arribo de 

centenas de policías y de la contumacia de los agitadores en continuar con las protestas, a pesar 

del anuncio de suspensión de actividades del proyecto por parte de la empresa Yanacocha. 
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Figura 10 

Artículo periodístico titulado Protesta contra Conga en Celendín deja tres muertos 

 

Nota. Fuente: Diario La República, 4 de julio de 2012, p.7. 

 

La nota informativa muestra una foto, a lo ancho de página, de soldados heridos durante 

los enfrentamientos en torno al proyecto Conga. El título anota que la protesta contra el proyecto 

minero cobró tres vidas humanas en la localidad de Celendín. La bajada señala que en el 

estallido de la violencia policías y militares habrían respondido con disparos de bala y 

perdigones a la enardecida turba que atentó contra la propiedad pública. Cita fuentes de ambos 

bandos, al tiempo que también apunta sobre los miembros de las fuerzas del orden heridos en 

medio de la reyerta. 

C. Encuadre de Moralidad. En este caso, los preceptos de moralidad y honradez se 

evalúan en relación con la jurisdicción interna de la persona que lo impulsa. Según Muñiz 
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(2007), tiende a conceptualizar y calificar moralmente el conflicto a partir del comportamiento 

de los miembros individuales de los sujetos sociales involucrados (p. 62). 

 

Figura 11 

Artículo periodístico titulado Entre los agitadores sociales y las medias verdades 

 

Nota. Fuente: Diario El Comercio, 13 de noviembre de 2011, p.a26. 

 

En su editorial cita al cardenal Juan Luis Cipriani quien, en su condición de 

representante de la Iglesia Católica, demanda dejar de imponer medias verdades. Refiere 

además el permanente desentendimiento entre empresarios y pobladores, y de cómo en un 

escenario de recurrente desinteligencia el extremismo halla su caldo de cultivo. Reclama 

diferenciar las agendas de legítimas demandas de aquellas que buscan imponer anarquía y 

desbarajuste. Exige al Gobierno Nacional no ceder a presiones ni permitir maltrato de 

muchedumbres alzadas.  

 

 

 



68 
 

 
 
 

Figura 12 

Artículo periodístico titulado Piden a Humala cumplir oferta electoral de defender el agua 

 

Nota. Fuente: Diario La República, 10 de noviembre de 2011, p.3. 

 

El antetítulo refiere las movilizaciones contrarias a la actividad extractiva en diversas 

regiones del país. No obstante, el título rescata la común demanda de cumplimiento de la oferta 

electoral del presidente Humala, de defensa del agua. El subtítulo más puntualmente acota el 

ofrecimiento de campaña. Cita a los actores de las regiones involucradas en escenarios de 

conflicto en torno a la actividad extractiva; igualmente al Presidente del Consejo de Ministros 

y al representante de la Defensoría del Pueblo. 
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D. Encuadre de Consecuencias Económicas y Sociales. Es a partir de diversos 

escritores e investigadores sobre un tema concreto que los medios de comunicación informan 

y advierten sobre las posibles consecuencias y consecuencias socioeconómicas de una situación 

concreta -positiva o negativa- en la que se verán envueltos individuos o determinados grupos 

sociales (Igartua, 2004). 

 
Figura 13 

Artículo periodístico titulado Paralización de Conga significa US$350 mil diarios en pérdidas 

 

Nota. Fuente: Diario El Comercio, 16 de noviembre de 2011, p.b5. 

 

El antetítulo refiere como fuente a la Cámara de Comercio de Cajamarca. El título 

destaca la pérdida de US$ 350 mil diarios como resultado de paralizaciones. En tanto que el 

subtítulo anuncia la amenaza del Frente de Defensa con un paro regional indefinido. El 

presidente del conglomerado empresarial puntualiza que las afectadas son las empresas locales 

y comunales. Consultado Marco Arana, director ejecutivo de la ONG Grufides, señala que 

como consecuencia del desarrollo del proyecto se perturbaría el ecosistema jalca. 
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Figura 14 

Diez mil familias que viven del turismo la pasan mal por el paro 

 

Nota. Fuente: Diario La República, 15 de julio de 2012, p.5. 

 

El título de la nota informativa destaca la precariedad por la que atraviesan, como 

consecuencia del paro en contra del proyecto Conga, 10 mil familias que tienen en el turismo 

(hoteles, restaurantes, agencias de viaje, artesanía) el pilar de su economía. El subtítulo revela 

la demanda de la municipalidad provincial hacia las autoridades -nacionales y regionales- para 

que hallen una solución al conflicto. No obstante, el cuerpo de la noticia desarrolla más 

extensamente la visita que los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea harían a las lagunas 

en las inmediaciones del proyecto minero. Adiciona un recuadro en el que citan al entonces 

presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales y al viceministro de Gestión Ambiental, y 

sus sugerencias de recurrir a las fórmulas de solución del conflicto utilizadas en las zonas de 

Moquegua y Cusco.  
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E. Encuadre de Responsabilidad. A partir de ello se reconocen actores individuales o 

colectivos responsables que atribuyen su compromiso con sus tareas y decisiones en el contexto 

sociopolítico. Valkenburg (1999) señaló la especificidad procedimental de la comunicación y 

creó el marco unificado como “una herramienta conceptual con la que los medios y la sociedad 

deben ponerse de acuerdo, interpretar y evaluar la información” (Gronemeyer, 2016, p. 86). 

 
Figura 15 

Artículo periodístico titulado Minería sí, pero con licencia social y ambiental 

 

Nota. Fuente: Diario El Comercio, 18 de noviembre de 2011, p.a4. 

 

El título busca marcar la posición del medio respecto a las condiciones básicas para el 

desarrollo de la actividad minera. La entrada destaca lo que entiende como una adecuada 

postura del presidente Humala respecto de la necesidad de compatibilizar la inversión con el 

respeto a la población y el medio ambiente. Concluye que la actividad extractiva minera debe 

dejar de ser fuente de conflicto, al tiempo de señalar que se requiere de un gobierno legitimado 

y fuerte para fijar altos estándares ambientales, al tiempo de tender puentes y consensuar las 

políticas de desarrollo de la actividad extractiva en beneficio de las amplias mayorías 

nacionales. 
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Figura 16 

Conga deberá garantizar el respeto al medio ambiente 

 

Nota. Fuente: Diario La República, 3 de noviembre de 2011, p.5. 

 

El antetítulo refiere el condicionamiento que enfrenta el proyecto minero. Por su lado 

el título es mandatorio. El subtítulo da cuenta de la visita de los titulares de Energía y Minas, 

Agricultura y Riego, y Ambiente a la zona de la laguna Perol. La entrada de la nota reseña la 

posición del Poder Ejecutivo en el sentido de que el titular del proyecto deberá cumplir con los 

estudios y enmiendas a que hubiere lugar; caso contrario se paraliza el proyecto y los 

capitalistas habrán perdido su inversión. Refiere que el presidente regional de Cajamarca 

calificó de payasada la visita realizada por los ministros de Estado. 

F. Encuadre de Diálogo. Como señala Nicolás (2013), los medios de comunicación, a 

partir de su función informativa, pueden contribuir a la creación de un clima de diálogo, 

tolerancia y paz social. "La respuesta es enmarcar o enfocar", dijo. El sociólogo Johan Galtung, 

fundador y protagonista de los estudios de paz y conflicto social (principalmente Espinar y 

Hernández, 2012), sostiene que los periodistas en esta posición construyen mensajes y 
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gestionan conflictos dentro de propuestas de paz existentes. De sus causas culturales y 

estructurales. “El periodismo está involucrado en el proceso de ruptura, reconstrucción y 

reconciliación” (Galtung et al., 2006, p. 102). Por otro lado, Nicolás (2006) ofrece un modelo 

para estudiar encuadres que brindan los periodistas al informar sobre situaciones de conflicto. 

El objeto de las citadas directrices es “determinar si la actitud de los periodistas ante las noticias 

promueve y acelera la paz o, por el contrario, fomenta el espíritu de violencia” (p. 13).  

En el caso de Macassi (2013), utiliza una distinción similar para elegir un marco de 

diálogo para abordar aún más los conflictos en el periodismo literario, utilizando este enfoque 

"prevenir, es decir, mitigar" Reducir la desarmonía social. causas de los problemas, sino que 

también crea espacio de encuentro y reconciliación (..) acuerdo, solución, denominador común, 

gesto de buena voluntad o acción constructiva” (p. 105). 

 

Figura 17 

Artículo periodístico titulado Ministros dialogaron sobre la viabilidad del proyecto Conga 

 

Nota. Fuente: Diario El Comercio, 3 de noviembre de 2011, p.b6. 

 

El antetítulo refiere que ministros de Estado evaluaron, junto a la comunidad, el trasvase 

de la laguna Perol y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). El título da cuenta que los 

representantes del Ejecutivo dialogaron sobre la viabilidad del proyecto minero. La bajada 

refiere que titular de Desarrollo Agrario y Riego sostuvo que se buscaba de evitar potenciales 

impactos ambientales. La entrada de la nota señala el propósito de gobierno de mediar 

directamente en el conflicto y de la preocupación respecto a los potenciales daños a las fuentes 

de agua, y de cómo el Gobierno Nacional espera que el proyecto se desarrolle en armonía con 

la población y el medio ambiente.  
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Figura 18 

CGTP pide al Ejecutivo oír a la población de Cajamarca 

 

Nota. Fuente: Diario La República, 18 de noviembre de 2011, p.6. 

 

El antetítulo informa de la postura de la Confederación General de Trabajadores del 

Perú (CGTP) contraria al proyecto Conga. El titular resalta el pedido de la CGTP al Poder 

Ejecutivo en el sentido de escuchar las demandas de autoridades y organizaciones 

cajamarquinas opuestas al proyecto Conga. El subtítulo en da cuenta de la demanda de un nuevo 

EIA, y de la opinión del Secretario General de la CGTP, respecto a que no es apodíctico que la 

actividad extractiva minera y el agua logren una armónica convivencia. A modo de datos la 

nota señala puntual información respecto a las características que observaría el proyecto 

minero, y de las compensaciones ambientales que plantea el EIA. 

Conforme se observa, son seis los frames más recurrentes en el tratamiento de la noticia. 

Empero, ello no exime al periodista a desarrollar un encuadre novedoso que, conjugando los ya 

existentes, pueda establecer algunas otras variables en el análisis noticioso de manera tal de 

generar mayor consistencia en el propósito de hacer de la Agenda Setting un instrumento aún 

más consistente.   
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2.3.2. Bases teóricas de la Categoría 2 

El acontecido conflicto socioambiental en torno al Proyecto Conga, de Minera 

Yanacocha, 2011-2012, en el departamento de Cajamarca, involucró a tres importantes 

provincias -Cajamarca, Celendín y Hualgayoc-, las consecuencias de aquel episodio 

constituyen para la industria minera un parteaguas. El prolongado y violento  desencuentro 

develó las precariedades del Estado, en contraste al articulado actuar de los contrarios a la 

actividad extractiva. La dimensión del conflicto socioambiental resultó un evento adverso, tanto 

en costo de vidas humanas como en la pérdida de ingentes recursos económicos y materiales, y 

la oportunidad de desarrollo.  

Más allá de la politización en torno al conflicto fue esa la oportunidad para que los 

múltiples actores sociales de Cajamarca, expresaran ante la compañía minera sus acrecentados 

hastíos y sus desestimadas reclamaciones.   

En escenario semejante, el desarrollo de los proyectos mineros se ha visto afectado por la 

radicalización de actores regionales que, además de su notoria ideologización, conciben que el 

modelo del desarrollo de la minería en el país vulnera los intereses de los pueblos del interior, 

y aún más a las localidades de donde se desentierra el recurso mineral. 

En torno a lo descrito, algunos elementos resultan transversales ante los variados 

contextos extractivos. Entre aquellos elementos pueden referirse los siguientes: 

2.3.2.1. Rol de Estado. El Estado, refiere Tamayo (2012) es una estructura de 

organización autónoma y restrictiva, constituida por un conjunto de organismos que tienen 

poder para normar la vida de los individuos sobre un espacio específico. (p. 29) 

Conforme refiere Gigli (2007)  Max Weber, sostiene que el Estado es una unidad de 

representación corporativa que al interno de un espacio geográfico determinado centraliza para 

si el ministerio de la fuerza lícita. El Estado se conceptúa como la verdadera y única potestad 

superior dentro de un territorio, y que está facultada para el ejercicio de ejercer atribuciones 

soberanas, tanto normativas como las que se amparan en la violencia legitima sobre los 

pobladores de aquel espacio geográfico. (p. 8) 

El Estado es la Nación organizada y el poder superior de la sociedad, se trata de una 

organización del poder dentro de un conjunto social determinado, con una estructura 

socioeconómica, una ideológica, y con un conglomerado institucional y normativo encargado 

de conducir y regular la marcha de la sociedad. Como titular primordial debe instituirse en el 
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ente que oriente y conduzca la acción colectiva. La condición es estar públicamente legitimado 

en su rol y ejercicio, y tener una presencia y acción en todo el territorio de su competencia. 

En la línea weberiana es que se ubica Basadre (1981) cuando sostiene que el Estado 

compromete una marcada voluntad de dominio y que su más legítima labor compromete 

doblegar las propensiones inadmisibles de razas o pueblos comprometiéndolos a entenderse. 

Agrega que el Estado faculta así una identificación propia a un territorio específico y a sus 

pobladores, aunque sean aquellos sean varios y diversos. Apunta que la práctica del poder, el 

carácter del Estado concede una huella determinada a las colectividades que, sin dicha autoridad 

emergerían dispersas o en luchas intestinas. (pp.58-59) 

Finalmente, respecto al rol del Estado, debe tenerse en cuenta lo que Bryan Wedge 

(citado por Zapata, s.f) sugiere como condición sine qua non en términos de la comunicación 

por cuanto sostiene que la calidad y grados de la misma habrá de contribuir a la gestión y 

eventual transformación del conflicto. Del mismo modo, acota que la predisposición y ánimo 

colaborativo de los actores en conflicto han de amenguar las hostilidades y evitar el potencial 

escalamiento del mismo. 

Igualmente, determina la necesidad de reconocer y determinar los intereses de las partes, 

y la uniformización de los intereses comunes, al tiempo que se adiestra a las partes para 

concurrir en la implementación conjunta de programas de cooperación, con los cuales debe 

concluir el proceso de diálogo y subsecuente gestión del desencuentro de las partes (p.61).   

2.3.2.2.  Rol de la Empresa. Las corporaciones son entidades con fines económicos y 

sociales creadas por individuos y creadas para satisfacer necesidades humanas. Está integrada 

a la sociedad y por lo tanto no puede existir sin ella, por lo que es su responsabilidad tomar 

decisiones por el bienestar de todos los grupos de interés que las rodean: socios 

comerciales, proveedores, clientes, medio ambiente, gobierno y accionistas. 

La empresa produce bienes y servicios que ofrecerá en el mercado (objetivo económico 

externo) para satisfacer las necesidades de la sociedad, y en ese proceso debe crear el valor 

agregado suficiente para poder satisfacer a sus socios comerciales por un lado y por otro a 

los inversores que obtienen ganancias (objetivos financieros internos) deben lograr estos dos 

objetivos simultáneamente. En el ámbito social, las empresas deben contribuir al desarrollo de 

la sociedad aumentando el valor social e individual con su 

productividad (objetivo social externo), manteniendo el pleno desarrollo de los 
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integrantes, respetando los valores humanísticos de cada uno y cada integrante de la 

empresa (objeto social interno).  

Por lo tanto, las empresas se conocen como unidades creadoras de empleo, que a su 

vez generan distribución de la riqueza. La riqueza crea poder de consumo, y el poder de 

consumo impulsa la producción. En pocas palabras, las empresas son el motor de la economía 

de un país. Parte de la responsabilidad social de la empresa es preservar los recursos 

económicos que produce en el país donde se generan. Esto requiere seguridad jurídica y 

estabilidad por parte del gobierno. Las empresas son conocidas como los motores económicos 

de la sociedad, convirtiéndose en creadoras de empleo y prosperidad y mejorando 

continuamente la calidad de vida de las personas. Cualquier esfuerzo por obtener beneficios 

económicos de la empresa debe tener en cuenta la responsabilidad por la protección 

del medio ambiente, pudiendo asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales 

del entorno. El desarrollo económico se logra a través del comportamiento responsable de las 

empresas, solo de esta manera las empresas pueden utilizar sus fortalezas 

económicas y sociales. Rentabilidad y responsabilidad es un binomio del cual las empresas no 

se pueden desprender a la hora de pensar en cómo comunicarse con los grupos de interés, en el 

propósito de alcanzar sus objetivos empresariales.  

Es a través de una combinación de trabajo y compromiso profesional que 

una empresa socialmente responsable y respetuosa de sus grupos de interés puede mantener una 

relación armoniosa con ellos y seguir siendo productiva y cosechar dividendos. 

Es claro, por tanto, que la obtención de beneficios no será un tema que deba ser 

percibido o entendido lejos de poder construir relaciones armoniosas con grupos de 

interés como las comunidades del entorno, manteniendo diversos vínculos 

que se complementen e influyan entre sí.  

En el contexto de lo arriba descrito hay que resaltar que entre otras, son las empresas 

mineras las que han observado un comportamiento acorde con la reconocida responsabilidad 

social empresarial (RSE).   

Sin embargo, equilibrar la responsabilidad con la rentabilidad no ha sido  una tarea 

fácil. Los procesos descritos anteriormente se enmarcan en un 

contexto complejo  caracterizado por conflictos sociales entrelazados con avances en la 

aplicación de herramientas de gestión social. Esto quiere decir que con el aumento de la 

producción minera y los pronósticos positivos para la instalación de proyectos mineros en 
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un futuro próximo, así como con mejores prácticas de relacionamiento comunitario aprendidas 

en la dinámica de la vida cotidiana, seguirán existiendo casos de 

conflicto por incumplimiento de contratos, menos expectativas potenciales, el 

impacto de las condiciones ambientales, declaraciones incendiarias, violaciones de 

derechos, etc.  

A pesar de toda la polémica, no podemos negar que la industria minera ha avanzado 

en su relacionamiento comunitario y capacidad de diálogo. En el proceso han internalizado que 

el diálogo es necesario para construir relaciones armoniosas con los residentes de sus entornos 

y lograr negociaciones exitosas. El diálogo es un instrumento para amenguar la 

probabilidad de ascensión del conflicto, lo que significa crear condiciones sociales para la 

viabilidad social de los negocios. Empero vemos que esto todavía no es suficiente para crear 

esta relación armoniosa. Ocurre que, fuera de este complejo contexto, varias veces, cuando los 

interesados conservan las buenas prácticas obtenidas en la dinámica empresarial, como matiz 

del trabajo social, se considera que el discurso y la práctica de la RSE muestran resultados 

concretos y efectivos y la empresa rentabilidad. Es decir, hacer coincidir las prácticas 

responsables con el tiempo que se tarda en obtener beneficios.  

El principal problema para lograr el equilibrio en el binomio propuesto se encuentra 

aquí: Las prácticas responsables, especialmente las relacionadas 

con las relaciones con  las comunidades locales, no siempre ocurren en un tiempo que 

corresponde a una constante dinámica de ganancias, es igualmente lento en cuanto a la 

necesidad de ganancia financiera a corto plazo, aunque las buenas relaciones con las partes 

interesadas, el diálogo continuo, garantiza la viabilidad social del proyecto. Entre los 

desarrollos recientes en  relaciones públicas se encuentran varias actividades relacionadas con 

la creación de condiciones sociales para la viabilidad social de los proyectos de inversión 

minera, las cuales se mantienen principalmente en el marco legal de la gobernanza social 

y la participación ciudadana.  

El alcance de estas actividades ocurre en diferentes momentos del ciclo de vida del 

proyecto; sin embargo, cabe señalar que hay momentos en los que el compromiso, el diálogo 

y las conexiones relevantes son fundamentales para la viabilidad futura del negocio. Uno 

de estos momentos es el período en que las empresas buscan acceder a las superficies donde 

se desarrollarán sus operaciones, especialmente si los propietarios son comunidades agrícolas. 
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O sea, es el momento en que una empresa debe entrar a terrenos que no le 

pertenecen para actividades de exploración.  

Hay que subrayar en que la negociación del uso público del suelo puede depender de 

las negociaciones en curso en el futuro, así como de las dinámicas comunales y cotidianas.  

Es en el momento en que la empresa establece una relación y negocia con la comunidad, lo 

que implica un posible impacto social, muy importante en la lógica de la responsabilidad social, 

que las condiciones en las que se basa este encuentro son suficientes. La viabilidad del 

proyecto no generará conflicto ni tensión, y los derechos comunitarios e individuales no 

se verán afectados. Es decir, puede ser tanto beneficioso como responsable.  

Además, cabe señalar que las negociaciones en curso no solo contemplan la 

adquisición de terrenos superficiales (si corresponde), sino también la posible transferencia, los 

detalles del precio a pagar, la celebración de obligaciones y contratos, la factibilidad del 

proyecto de desarrollo, oportunidades laborales en las instalaciones de la empresa, dinámica 

social de la comunidad vecina, etc.  

Las empresas mineras deben así establecer procedimientos de negociación con las 

comunidades rurales propietarias de terrenos superficiales. Están bastante en desventaja porque 

dejarán de usar parte de la tierra colectiva (generalmente para agricultura o ganadería) 

asociada con su propiedad residencial. Por lo tanto, es muy importante que los miembros de la 

comunidad tengan todos los elementos de juicio para tomar una decisión. La transferencia de 

propiedad es totalmente posible, pero como en todo proceso, esta decisión debe tomarse 

con base en toda la información disponible y suficiente que permita adecuados elementos para 

evaluar y comprender los cambios que ocurrirán. El Estado entiende lo anterior si considera que 

la decisión de transferir tierras no es una decisión separada de un grupo de personas que viven 

en una comunidad campesina, sino de todos sus miembros. Se entiende que el impacto de la 

pérdida de suelo público afecta no sólo a un grupo de personas; afecta a toda la comunidad. Por 

lo tanto, las comunidades tienen todo el derecho de tomar decisiones sobre sus tierras, pero esta 

decisión es colectiva porque el impacto es el mismo para todas las partes involucradas. La 

decisión de transferir tierras a una empresa minera queda a discreción de la asamblea comunal 

y, eventualmente, de la dirigencia. No debe soslayarse que la Asamblea Comunal sigue siendo 

la máxima institución del orden colectivo de la comunidad campesina y el espacio donde 

se toman las decisiones sobre el futuro de los comuneros.  
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A manera de conclusión importante es tener en cuenta  que el rol de la empresa respecto 

a la gestión de conflictos, bien puede tomar en cuenta lo señalado por de Vamik Volkan, (citado 

por Paris, 2005), quien en la misma línea de la propuesta de Montville, Mc Donald y Diamond, 

apuesta por la perspectiva de una diplomacia no oficial. Su propuesta parte de entender que la 

denominada diplomacia oficial resulta insuficiente cuando no improcedente para el tratamiento 

de los conflictos.   

Asume que en el marco de un conflicto los actores sociales atraviesan por estados 

emocionales y psicológicos que se traducen en la victimización e impulsos que, erradamente, 

buscan ser resueltos desde un enfoque crematístico y político. Contrariamente, señala, la 

diplomacia no oficial busca comprender el conflicto desde la perspectiva de los actores sociales, 

al tiempo de generar confianza y credibilidad que viabilice el trabajo, la cooperación y el 

entendimiento.   

Demanda aceptar que los desencuentro entre actores posee múltiples significaciones e 

implicancias, que todas las interacciones tienen una determinada connotación y son evaluables, 

para lo cual es menester generar un clima que favorezca la exposición de emociones, de modo 

de identificar las eventuales resistencias al entendimiento.  

Volkan destaca la importancia de una perspectiva psicológica en el proceso de resolución de 

los conflictos, por cuanto entiende que el proceder de los actores obedece, en más de un caso, 

a motivaciones psicológicas derivadas de su interacción e influenciadas por el medio ambiente. 

(pp. 48-50) 

2.3.2.3. Rol de la Comunidad. En relación con el desarrollo de la industria minera la 

transformación de las sociedades andinas se ha dado especialmente con grandes proyectos 

mineros desarrollados en el contexto de un sistema productivo globalizado. Diversos estudios 

han examinado las transformaciones institucionales relacionadas con la representación política 

y las economías campesinas locales. En primer lugar, los nuevos sistemas institucionales 

formales, informales y mixtos que surgieron a medida que se desarrollaba la industria extractiva 

parecen haber influido significativamente en los cambios institucionales en la representación 

política y los modos de producción introducidos en las zonas rurales andinas donde 

se implementó el proyecto extractivo minero. Del mismo modo, la existencia de 

nuevos participantes políticos -iglesias, ONG, empresas, conglomerados sociales, etc.-  

La dinámica de transacciones económicas, remuneraciones y proyectos de inversión 

social afectan las instituciones políticas locales y sus formas organizativas y de 
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representatividad. Este nuevo entorno ha creado un ignorado conjunto de compromisos y 

responsabilidades para las instituciones y líderes comunales, frente a lo cual se halla una 

flagrante carencia de entrenamiento y capacidades. De dicha manera, tal como refiere Damonte 

(2016) los procesos de aprendizaje político de los líderes de las comunidades en el área de 

influencia directa de los proyectos mineros, desarrollan nuevos mecanismos institucionales de 

negociación con las empresas (p. 423). 

Hay que destacar que, en no pocos casos, se han generado noveles liderazgos que 

fracturan la histórica separación rural-urbana en el escenario político local, al incorporarse con 

éxito desde el ámbito campesino a la compulsa política citadina. Este hecho, conforme señala 

Damonte (2016) implica una serie de transformaciones en la forma institucional de 

representación política campesina. Como resultado de aquellos acontecimientos muchas de 

las negociaciones de las comunidades altoandinas terminaron en contratos con las 

empresas, acción inédita que puso en entredicho su legitimidad. 

Dicho cambio ligado con el desarrollo de proyectos mineros; por un lado vendrían 

ocasionando la reducción del uso de recursos locales como la tierra o el agua, y por el otro con 

el  surgimiento de nuevas fuentes de trabajo remunerado relacionados con la actividad 

extractiva. Se forja así la transformación de los medios de vida de las familias campesinas del 

entorno. Las inversiones mineras en infraestructura y la demanda extractiva de 

servicios afectan la mayor disponibilidad de capital humano.  Demás está señalar que la aludida 

transformación de las unidades productivas comunales ha generado desequilibrio y 

dependencia de proyectos extractivos en la economía campesina. En semejante contexto, debe 

entenderse que las nuevas fuentes de ingresos monetarios no son estables y 

dependen directa o indirectamente de los proyectos, además de generar en muchos espacios 

altos índices de inmigración en desmedro de un empleo en tareas agrícolas tradicionales.  

Sin embargo, contrariamente a la argumentación de división y rechazo a la 

actividad minera, ha habido un acrecentamiento irregular en el número de miembros de la 

comunidad dispuestos a beneficiarse porque se sienten empoderados para hacerlo.  

Las repetidas incubaciones de conflictos sociales han producido ganancias más que situaciones 

sociales genuinas. Empero, a partir del desarrollo e interacción de múltiples liderazgos, la 

opinión pública se encuentra dividida sobre la aceptación de la minería en sus territorios, pues 

advierten que la desigualdad - existente o no- entre la población ha elevado debido a los nuevos 
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vínculos productivos con la industria minera, hecho que  solivianta la sospecha de desconfianza 

social. En adición a ello, los comuneros actúan sobre la base de procedimientos favorables 

destinados a beneficiarse de la actividad minera que, por otro lado, rechazan.  

A modo de colofón respecto al rol de la comunidad, procede valorar lo señalado por 

Edward Azar, (citado por Paris, 2005), quien sostiene que el conflicto posee un sustrato de 

inequidad estructural que es la causa del empantanamiento en el proceso de gestión y evolución 

del antagonismo, y la persistencia de un clima de conflictividad. Refiere que la causa del 

conflicto es la demanda de los actores sociales por el resarcimiento de sus necesidades básicas 

que, en el marco de una sociedad desigual e injusticia, dificulta un necesario clima de paz y 

subsecuente desarrollo, además de imposibilitar una cabal gestión del problema y la 

sostenibilidad de un clima de tolerancia. Anota que, siendo así, la resultante es que la sostenida 

situación de conflicto se convierte en estándar de comportamiento social, trocando a la postre 

en víctimas del sistema a todos los individuos. (pp. 44-47)   

2.3.3. Bases teóricas de las Subcategoría 1 

Los medios de comunicación de masas tienen una posición dominante en la disposición 

del espacio sociopolítico y cultural moderno. La información que transmiten y toca casi todos 

los ámbitos de la vida cotidiana. Sin embargo, estudios diversos demuestran que su efecto es 

relativo. El trabajo precursor de Lazarsfeld sobre la función de la información desafió la 

creencia de que las personas están expuestas inactivamente a la opinión de los medios. Su 

investigación, basada en el análisis positivo de la acción, extrajo potentes resultados 

que desmerecieron la creencia de concebir los medios de comunicación como instrumentos de 

dominio pleno (Moragas, 1981, pp. 44-47). 

Tratando de explicar la relativa influencia de los mensajes mediáticos, el estadounidense 

Berelson, señala “Ciertos tipos de comunicación, sobre cierto tipo de temas presentados 

a cierto tipo de personas bajo ciertas condiciones, crean cierto tipo de efectos” 

(citado por Moragas, 1981, p.45). 

A menudo, los efectos mediáticos dependen de variables sociales y circunstancias 

determinadas y, por lo tanto, no pueden generalizarse. Sin embargo, normalmente se acepta 

que el discurso de los medios influye en la evaluación que los individuos hacen de su 

contexto. Empero, el discurso habitual no está exento de la influencia mediática, es más puede 

reflejar continuidad o réplica del mismo. Como anota Castell (1999), el surgimiento de los 

medios de comunicación en el centro de la vida social moderna, formando una experiencia 
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colectiva, proponiendo y definiendo cuestiones para el intercambio de ideas, y finalmente 

contribuyendo de diversas formas a la formación del concepto de época actual y de historia 

actual (pp. 359-360) 

Es precisamente en la construcción del discurso habitual que se instrumentan los 

elementos que desarrollamos a continuación: 

2.3.3.1. Noticia. Yanes (2003) en su artículo intitulado: La noticia y la entrevista, una 

aproximación a su concepto y estructura, señala que, según Van Dijk, en el uso cotidiano de la 

palabra noticia, entre otros, tiene el concepto de un texto o un discurso en la radio, la televisión 

o un periódico, que brinda nueva información sobre eventos recientes.  

Gonzalo Martín Vivaldi prefiere el término noticia, mientras que González Reina lo 

llama informativo, José Luis Martínez Albertos prefiere llamarlo información, aunque él 

lo define como noticia fáctica y es de interés explicar sus circunstancias y detalles en secuencia 

inversa.  

Para aquellos teóricos, las noticias son hechos importantes y la comunicación con los 

lectores es información. En cualquier caso, el nombre más aceptado es el primero, aunque 

David Randall decía que noticia tiene tantas definiciones como noticias existen. Por su lado, 

Guillermina Baena Paz define la noticia como un hecho de actualidad que atrae a un gran 

número de personas que no tienen nada que ver con el acontecimiento del tema de la 

información, mientras que para Villamor, la noticia es el tipo más periodístico que insiste en el 

necesario interés social para definirlo como una interpretación de eventos actuales o 

actualizados o eventos futuros razonablemente previsibles de interés público apremiante. Según 

Julio del Río, noticia no es lo que pasa, sino lo que pasa cuando los periodistas informan de lo 

que pasó. Afirma que un hecho noticioso es aquel que rompe o cambia el statu quo, y noticia 

es la descripción de ese hecho. José Javier Muñoz está de acuerdo en que la información factual 

es una parte real del género, señalando que la noticia es el conjunto de datos básico de cualquier 

evento o idea actual o actualizada, de interés noticioso y factor de previsión del público. 

Pero más allá de eso, la noticia es un texto con características propias que lo definen 

como un género diferenciado. Según Fernando Martínez Valvey, no se trata de un mensaje 

sobre lo sucedido, sino de una obra con una singularidad que la diferencia de otros géneros. 

Entre tanto, Jesús González Requena adapta aún más esta definición, considerando que la 

noticia es la unidad narrativa central de un relato informativo. (pp.5-6) 
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2.3.3.2. Fuentes. En sus Apunte de Cátedra del Taller de Análisis de la Información, 

Huter (2020), sostiene que además de que las fuentes brindan información sobre la 

reconstrucción de los hechos y la legitimidad que otorgan a la producción noticiosa, el uso de 

la prensa tiene como finalidad asegurar el efecto de credibilidad y estrechar vínculos. En este 

marco, presenta las referencias de fuentes en las narrativas informativas como una construcción 

de discursos informativos que incluyen estrategias autorales, teniendo en cuenta que se ocultan 

las condiciones prácticas de creación y distribución de reportajes. En otras palabras, la posición 

editorial de los medios sobre el tema en discusión se oculta indirectamente detrás de la cita de 

las fuentes de información. Utilizando la técnica de detallar los “sucesos”, el periodista 

desaparece de la narración a cambio de una selección categórica de voces -personajes, testigos 

y expertos- que serán caracterizadas como capaces de relatar los acontecimientos y como si no 

existiera mediación alguna entre los alegatos en un intento de comunicar -cierto o no- un 

tratamiento justo y equilibrado de los conflictos significativos y pluralismo del comentario. 

Precisamente para asegurar la fiabilidad, objetividad y diversidad de las noticias se ha recurrido 

a diversas voces y perspectivas. Como parte de la estrategia discursiva, el autor utiliza un 

lenguaje indiferente, como si fuera objetivo, para crear la certidumbre de referencia. Al mismo 

tiempo, suele utilizar menciones, números, ubicaciones, oportunidad y precisión como 

requisitos para crear credibilidad en el público (p.3). 

2.3.3.3. Estrategias discursivas. Giusti (2020), en su tesis intitulada “La 

representación del conflicto socio-ambiental de Espinar 2012: Análisis del Discurso del diario 

El Comercio”, refiere que “Negar, normalizar y relativizar son estrategias discursivas-

argumentativas que utilizan los actores vinculados a un hecho de violencia o conflicto con el 

fin de quitarle validez o deslegitimar los argumentos del contrario” (p. 18). 

 Toda estrategia discursiva admite un conjunto de modos que tienden a llegar a un fin, 

el vocablo asume un uso polisémico que concreta en virtud de acotar el campo de acción de la 

estrategia. Verdugo (1996) refiere que las estrategias discursivas son ordenamientos                        

-indeliberados o voluntarios- a través de los cuales un hablante crea y regula enunciados y 

enunciaciones, con el propósito de crear, generar o incrementar potencia lingüística, 

conducentes a originar resultados verbales. (pp. 129-130).   

 A lo señalado líneas arriba podemos añadir lo que apunta Harb Muñoz (2004), al indicar 

que  las estrategias discursivas aluden el modo en que decimos las cosas y su enunciación estriba 

en la intención que persigue el hablante, supone una gran capacidad discursiva y de 
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argumentación. Se hallan ligadas a ideas y modelos reflexionados de forma que se posibilita su 

entendimiento. “La formulación de los argumentos es crucial en el momento de evaluar la 

incidencia o la efectividad del discurso” precisa. 

2.3.4. Bases teóricas de la Subcategoría 2 

La naturaleza de los conflictos socioambientales los hace enmarañados si partimos de 

reconocer la intervención, a modo de actores primarios, de los tres principales: Estado, empresa 

y comunidades. Todos y cada uno desde su particular percepción, posición e intereses. Varios 

elementos convergen en el germen, desarrollo y forma de expresión de un conflicto, además, 

por su relación muy dinámica, estos componentes se redefinen en su contenido. Empero, los 

intereses de los actores involucrados también están en gran medida relacionados con las 

interpretaciones que se les da. Ningún otro factor ayuda a comprender la lógica y la dinámica 

del conflicto. 

Hay que reconocer que una parte importante de los conflictos socioambientales es de 

carácter político. Los actores políticos están detrás de ellos y son muy activos. Sin embargo, 

actores públicos y privados cuestionan su existencia, arguyendo que aquellos han hecho que 

las protestas sean más recuentes y polarizadas. La manera en que tratamos el conflicto, la 

forma en que entendemos su complejidad, determinará cómo acercarnos a su manejo. El 

diálogo sereno y reflexivo no surtirá efecto si los propios actores ingresaran a los espacios de 

entendimiento para distorsionar sus motivaciones.  

Hay muchos participantes en una protesta, y sus estimulaciones son diversas y 

mudan con el tiempo; la polarización no fomenta una apropiada praxis reflexiva en la que se 

vinculen percepciones, posiciones, intereses, expectativas, y demandas claramente 

diferentes de manera de idear perspectivas y alternativas que proporcionen tolerancia y  

comprensión. 

 Ante dicho escenario, conforme se ha señalado son los tres aludidos actores primarios 

los que observan caracteres específicos y roles principales, veamos: 

2.3.4.1. Rol del Estado. En las últimas décadas, el país ha experimentado un inédito 

agravamiento de la conflictividad social. Empero esa contradicción se explicaría por la firme 

susceptibilidad hacia los diferentes estamentos del Estado, su incapacidad institucional y las 

normas que no alcanzan de la misma forma a la totalidad de la nación.  

Conforme señala Herz (2013) en el Perú concurren insuficientes entidades públicas 

especializadas en el manejo de conflictos sociales y ambientales y aprestadas justamente a su 



86 
 

 
 
 

tratamiento. Sus métodos de procedimiento son heterogéneos. Entre las instituciones del 

Estado, tenemos la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en especial la Oficina 

Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, y la Defensoría del Pueblo. (p. 61). A la vez que devela 

la desarticulación que se genera respecto a la gestión de la conflictividad social al señar cómo 

es que cada estamento posee su propia instancia para tal fin.  

Por su parte, Díaz (2022) sostiene que el Estado cuando interviene en un escenario de 

conflictividad lo hace con el propósito de “poner fin a la violencia o llegar a soluciones donde 

todos ganan (win-win) pero sin modificar las causas subyacentes. Estamos ante un enfoque 

donde se entiende el conflicto como una disputa de posiciones e intereses” (p. 60-61).  

Más aún, Ugarte (2020), en las conclusiones de su artículo intitulado “Gestión estatal 

del conflicto socio-ambiental de ‘Tía María’ en Perú”, refiere que la más destacada 

característica del proceder del Estado es la disociación y el centralismo del gobierno nacional 

que perturba la capacidad gestionar los escenarios de conflictividad. Añade que no existe en el 

país un procedimiento que facilite una pronta comunicación y oportuna toma de decisiones, y 

que la coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales es 

cuasi inexistente (p.31). 

La Comisión Internacional de Juristas (2016) sostiene:  

Existe una debilidad institucional estatal que coincide con el traslado de 

responsabilidades de desarrollo al sector privado. Las empresas extractivas 

contemplan medidas  de “responsabilidad social”, pero esto no puede entenderse 

como una subrogación del rol del Estado para cumplir con sus obligaciones de 

derechos humanos en estas áreas (p.48) 

2.3.4.2. Rol de las empresas. Las industrias extractivas, entre ellas la minería, sostiene 

Polo (2005) son severamente señaladas por no asistir a la disminución de la pobreza en 

países exportadores de recursos naturales. El razonamiento señala que la riqueza mineral es una 

palanca para el desarrollo, y que la política gubernamental debe situar plenamente su 

conveniencia en el contexto del desarrollo sostenible. 

Sin embargo, anota, no debe pasarse por alto que la antigua cultura minera y tributaria, 

combinada con el centralismo histórico, ha resultado en varios casos en que 

la minería no proporcione el desarrollo poblacional suficiente en las áreas de influencia. Esto 

debe cambiarse mediante la introducción de un nuevo conocimiento respecto a la minera y que 
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trascienda la vida útil del yacimiento, articule armoniosamente los espacios económico, social 

y ambiental. (p. 49) 

No obstante, Bobadilla (2022) indica que a partir de sus actividades operativas o 

proyectos, las empresas extractivas generan regularmente diversos impactos, y en diferentes 

grados de intensidad como de durabilidad, todo ello termina por incidir en las comunidades de 

sus áreas de influencia directa e indirecta. Dichos impactos 

pueden ser percibidos como amenazante y el ambiente puede convertirse en un problema que a 

la postre provoque un potencial conflicto. En vista de ello, agrega, la mayoría, si no todas, las 

medianas y grandes empresas mineras han incorporado e implementado un enfoque de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para utilizar la riqueza generada por sus actividades 

productivas para el desarrollo de las personas, construyendo así una mejor relación con a ellas 

(p. 59). 

2.3.4.3. Rol de las comunidades. Conforme señala Tanaka et al. (2011) 

Mientras que las posiciones corporativas y estatales se basan en sus pretensiones de emprender 

el crecimiento económico, desdeñando otras particularidades de la comunidad, la 

economía rural está inmersa en un compuesto de interrelaciones y estructuras representativas. 

Ser agricultor o aborigen no es solo una forma de ganar dinero, es un modo de vida. Cualquier 

transformación repentina en este estilo de vida crea perplejidad, turbación y en consecuencia 

intransigencia (p.23) 

 En relación a la organización comunal y sus organizaciones en los procesos de 

interacción tanto con el Estado como con las empresas extractivas apostadas en su entorno, el 

mismo Tanaka (2011) apunta que la fragilidad en la organización comunal es perjudicial para 

el desarrollo de los conflictos. En cambio, una institución fuerte capaz de exigir y negociar 

puede hacer solicitudes duraderas que obliguen a los oponentes a pactar antes 

de tomar medidas más radicales; una organización endeble, por otro lado, tiene que apelar 

a medios más confrontacionales para hacer oír su voz, y cuyas demandas resultantes de ese 

escenario no siempre pueden ser satisfechas. En el contexto de la división social, los medios 

coercitivos - suspensión del trabajo, huelgas, barricadas, etc. - puede ser un último recurso en 

el peor de los casos, cuando todos los canales de negociación se convierten en una táctica 

común en los conflictos. De allí que resulte importante fortalecer, no debilitar, la 

organización comunal (p.24).  
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Por su lado, Valdivia (s.f.) expresa que es importante poner a las comunidades en el 

centro del contexto, contemplando que necesitan ser priorizadas en las políticas antipobreza, 

reenfocando sus sapiencias, derechos y rol en la gestión de los recursos naturales en sus 

territorios. Ponderar facultad de las comunidades locales de coadyuvar al desarrollo de 

políticas públicas que impulsen su propia mejora, administre sus territorios y utilicen 

los recursos naturales, y negocien con las empresas extractivas la ejecución de proyectos para 

asegurar mejores condiciones de vida y respeto a las mismas. derechos y es sostenible para el 

medioambiente y las formas de vida dentro de él. Para lograrlo, apunta, es fundamental que el 

Estado acompañe a las comunidades locales y regule las negociaciones con las 

empresas, asegurando y    vigilando  el respeto a los derechos de los comuneros y sus 

colectividades (p. 33-34).  

2.4. Definición de términos básicos 

2.4.1. Actores 

La noción de actores refiere a la persona, grupo de personas u organización que se erigen 

en delegados de intereses definidos, y que se orientan a la consecución de objetivos corporativos 

determinados.  

2.4.2. Actores primarios 

Son los grupos con intereses directamente afectados por los impactos del conflicto. Son 

aquellos grupos o individuos que están luchando por el poder, recursos o el objeto del conflicto. 

(Huamaní & Padilla, 2015, p. 9). 

2.4.3. Actores secundarios 

Son los grupos con intereses indirectamente afectados por los impactos del conflicto y 

que tienen un nivel considerable de influencia sobre los actores principales (Huamaní & Padilla, 

2015, p. 9). 

2.4.4. Actores terceros 

Son aquellos grupos o individuos que colaboran con los actores primarios para 

intervenir en el conflicto de forma positiva (evitando picos de crisis y violencia) o negativa 

(contribuyendo a la violencia y a estados de crisis) (Huamaní & Padilla, 2015, p. 9). 

2.4.5. Área de influencia 

Jurisdicción territorial en la que las actividades extractivas generan algún eventual 

importante impacto, positivo o negativo. Las labores pueden incidir sobre las fuentes de agua, 

los suelos y el aire, tanto como en flora y fauna. Igualmente, en las poblaciones, paisajes, restos 
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arqueológicos, etc. (Guía de Relaciones Comunitarias, Dirección General de Asuntos 

Ambientales, Ministerio de Energía y Minas, 2001, p. 97). 

2.4.6. Cobertura periodística 

Refiere a la práctica y serie de diligencias para encontrar, investigar, desentrañar y 

transmitir un suceso de actualidad o que habiendo acaecido en el pasado cobra actualidad. Es 

la concurrencia y el seguimiento de uno o más periodistas al lugar donde ha ocurrido, está 

ocurriendo u ocurrirá un hecho periodístico digno de ser publicado para que la sociedad o la 

comunidad lo conozca. 

2.4.7. Comunidad 

Refiere a toda colectividad establecida en una localidad. No debe confundirse con 

Comunidad Campesina o Comunidad Nativa, que son denominaciones y categorías legales. El 

vocablo Comunidad comprende a poblaciones de diversos niveles territoriales (ciudades, 

centros urbanos mayores, centros urbanos menores, caseríos, anexos, asentamientos humanos, 

etc.), así como las de una comunidad campesina o nativa (Guía de Relaciones Comunitarias, 

Dirección General de Asuntos Ambientales, Ministerio de Energía y Minas, 2001, p. 97). 

Enriéndese por comunidad a un conglomerado de personas que sostienen identidad, interés y 

costumbres comunes. 

2.4.8. Conflicto social 

Es un proceso en el que dos o más actores sociales interrelacionados estiman que sus 

intereses se diferencian, en torno a lo cual desarrollan tareas para hacerlos valer. Por su 

frecuencia y fuerza, estas tareas alcanzan convertirse una provocación a la gobernabilidad y 

orden público. (Manual de Capacitación para la Gestión del Diálogo Módulo 1. El conflicto 

social y el diálogo: enfoques y conceptos.  Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad - 

ONDS Presidencia del Consejo de Ministros de la República del Perú – PCM, 2014, p. 20).      

2.4.9. Conflicto socioambiental 

Desencuentro cuya dinámica se desarrolla en torno, conforme lo refiere en su informe 

N° 197 de julio del 2020 la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad, de 

la Defensoría del Pueblo. “Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están presentes 

también componentes políticos, económicos, sociales y culturales”.  

2.4.10. Conga 

Proyecto minero cuprífero, propiedad de Minera Yanacocha S.R.L. Su ubicación 

comprende los distritos de Sorochuco y Huasmín, de la provincia de Celendín, distrito de 
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Bambamarca en la provincia de Hualgayoc, y el distrito de La Encañada en la provincia de 

Cajamarca. 

2.4.11. Contenido 

El asunto de la información notificada. Provienen de una mezcla de diferentes 

conocimientos, ideas, informaciones, imágenes mentales, mensajes, datos y textos. 

2.4.12. Crisis 

La crisis es un plazo de tiempo (habitualmente de transitoria duración) en el que se ven 

perturbadas las labores y/o condiciones admitidas como corrientes; esto crea incertidumbre y 

ansiedad en las personas. La crisis concluye porque se retoma el ambiente previo o porque se 

funda una renovada situación calma. En un conflicto social, las crisis no se dan de modo 

repentino; normalmente, se dan por ejercicio de uno o más grupos humanos, con el propósito 

de provocar un cambio en una realidad o correspondencia. Las expresiones de poderío se 

ocasionan cuando los conductos regulares no han alcanzado desarrollar confianza y certeza en 

la resolución de los inconvenientes de fondo (Wilhelmi, 2010, p. 68). 

2.4.13. Discurso 

Expresión o enunciado razonable y juicioso, de determinada conducta. Las reflexiones, 

los argumentos se presentan por escrito o de forma oral.  

2.4.14. Enfoque 

Encuadrar, concentrarse. una vista o punto de vista desde el cual observar y o postular 

una situación o evento particular. 

2.4.15. Estado 

Es un término de connotaciones políticas que denota una forma de organización social 

que tiene instituciones soberanas que regulan la vida de una comunidad particular de individuos 

dentro de un territorio determinado. Una comunidad social con una organización política común 

y estructuras de gobierno propias, soberanas y políticamente independiente de otras 

comunidades. 

2.4.16. Gestión de conflictos 

Es la labor conducente a evitar o sofocar la progresión de una disputa o a aplacar su 

propósito beligerante, con el objetivo de forzar un acuerdo o, eventualmente, alcanzar la 

conclusión del propio encono. En el marco de la teoría de Resolución de Conflictos la noción 

de Gestión de Conflictos ha alcanzado una importancia puntual. La gestión, en contraste con la 

resolución, no se adentra en las causas del conflicto, busca sí amainarlo y encausarlo hacia la 
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solución del desencuentro. Ello es posible solo si las partes en conflicto tienen algún punto de 

concordancia en sus intereses y expectativas (Mendia & Areizaga, 2005-2006). 

2.4.17. Gobernabilidad 

Reseña la cualidad de gobernable. No obstante, significa también el contexto de 

equilibrio y concordia en la práctica del poder político, como resultado de la legitimidad de los 

gobiernos y de su adecuada y eficiente administración. Define la autoridad del Estado para 

administrar los asuntos públicos y mantener la legitimidad de sus instituciones, así como su 

capacidad para establecer el estado de derecho.  

2.4.18. Grupos de interés 

Llámese así a las personas o grupos sociales que habrán de ser impactados, positiva o 

negativamente, por el desarrollo de un proyecto. Determinar detalladamente las actividades, 

facilidades, y unidades que habrán de comprometer el proceso del proyecto, permitirá delimitar 

y prevalecer los grupos de interés (stakeholders). Siendo así será posible definir quienes habrán 

de ser impactados, al tiempo de definir el nivel del impacto. (Guía de Relaciones Comunitarias, 

Dirección General de Asuntos Ambientales, Ministerio de Energía y Minas, 2001, p. 11). 

2.4.19. Interacción 

Relación ejercida de manera recíproca entre dos o más individuos, agentes, fuerzas, 

objetos, funciones.  

2.4.20. Medios de comunicación 

Procedimiento de contenido tecnológico en que se lleva a cabo el proceso de 

comunicación. Forma de tenor a través del cual se desarrolla la comunicación, aplica a los 

medios de comunicación de masas. Son herramientas en continua evolución y la forma en que 

transmiten la información se ha vuelto muy completa e inmediata.  

2.4.21. Mensaje 

Está sujeto a comunicación. Se explica como una declaración o enunciado enviado por 

un emisor a un receptor a través de un canal de comunicación específico.  

2.4.22. Objetividad 

Enseña la situación tal cual es. Está desprendida de las emociones y de la proximidad y 

empatía que una persona pueda tener con otra, a un objeto o situación. Concierne al objeto en 

sí mismo, con autonomía del propio modo de cavilar o de juzgar. Se complementa con el 

requisito de actuar sobre la base de criterios objetivos, emitiendo juicios sobre el tema 

https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/authors/entradas_by_author/5
https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/authors/entradas_by_author/8
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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investigado, en lugar de una evaluación de temas específicos relevantes o personas 

involucradas.  

2.4.23. Percepción 

Discernimiento o comprensión de una idea. Se refiere a la impresión que un 

individuo tiene de un objeto a través de los sentidos. Es una imagen mental provista por la 

experiencia, el resultado de la selección, interpretación y revisión de sensaciones, el resultado 

de una visión parcial y subjetiva.  

2.4.24. Prevención de conflictos 

Es la combinación, conforme señalan Mendia y Areizaga (2005-2006), de acciones 

promovidas a corto, medio y largo plazo en el propósito de impedir el surgimiento de un 

potencial conflicto entre los actores trabados en un encono.  No obstante, ante los primeros 

indicios de conflicto contener su escalamiento y desborde.  Es la capacidad de actuar con 

proactividad y premura.  

2.4.25. Profesionalismo 

De acuerdo a Bembibre, el vocablo profesionalismo define la práctica, conducta y 

cualidad que se conduce conforme a convencionales normas de rectitud, probidad, 

cumplimiento, prudencia, y eficiencia en la labor que se ejerza. El profesionalismo, señalan, 

es el resultado de ser un profesional (Bembibre, 2010, Definición ABC). 

2.4.26. Resolución de Conflictos 

Es el proceso a través del cual, en concordancia con lo estipulado por Mendia y Areizaga 

(2005-2006), un conflicto es solucionado por “medios no violentos” y de modo duradero. Ello 

a través del reconocimiento y ponderación de las más profundas causas del conflicto, y, en 

consecuencia, de la institucionalización de una nueva realidad en la que las inquietudes e 

intereses de los actores desencontrados se vean atendidos de manera equitativa, al tiempo que 

compensados.  

2.4.27. Responsabilidad 

La responsabilidad es la   cualidad de responsable. Responsable se dice de una persona 

-natural o jurídica- que presta atención a lo que concibe o determina. Es un proceder ético que 

observa el cabal cumplimiento de compromisos y deberes. Implica preservar la moralidad como 

comportamiento cívico al tiempo de honrar la palabra respondiendo al compromiso para con 

los demás. 

https://www.definicionabc.com/social/respeto.php
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2.4.28. Valoración 

El significado asociado a una cosa o persona. Consideraciones de la visión subjetiva del 

elemento. Es difícil manipular los procesos sociales. Pero cada persona tiene una cierta 

percepción y apreciación, y al final todos harán una valoración basada en sus 

circunstancias individuales.  

2.4.29. Violencia 

Alude a la conducta destructiva con que se puede actuar en determinadas circunstancias. 

Es el iracundo uso de la fuerza, la misma que puede ser física o psicológica. Galtung (como se 

cita en Calderón, 2009, 3R) estima la violencia como expresión del fracaso en la enmienda de 

un conflicto. Sin embargo, valora la violencia como energía a aprovechar para propósitos 

positivos, como oportunidad. La violencia, señala hay que contextualizarla en el proceso del 

conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_(derecho)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Las categorías y su operacionalización 

3.1.1. Operacionalización de categorías  

Tabla 3 

Operacionalización de la Categoría Tratamiento de la información  

Categoría Definición conceptual de la categoría 
Sub 

Categorías 
Indicadores Ítems 

Técnicas e instrumento 

de recolección de 

información 

T
ra

ta
m

ie
n

to
 d

e 
la

 I
n

fo
rm

ac
ió

n
 

Abordar el tratamiento informativo ha 

de conducirnos irremediablemente a 

entender la comunicación a partir de 

la influencia de las estructuras de 

poder, tanto como de la sociedad 

civil. Podremos, a partir de ese inicial 

entendimiento, reconocer la forma 

cómo es que los medios desarrollarán 

el Tratamiento de la información, 

como consecuencia de sus líneas 

editoriales que trasuntan ideología y 

posturas determinadas. Dicho 

tratamiento se traduce de modo sutil 

en la utilización de códigos y formas.  

De tal modo que, la ubicación, la 

extensión, el tipo de letra, la 

ilustración, definirán la trascendencia 

que para el medio posee la noticia.  

Así, la información se presenta de la 

forma que los medios de 

comunicación consideren adecuada 

según su criterio y el gusto de sus 

prosumidores. 

Noticia 

Frecuencia 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el caso Conga? ▪ Guía de 

Observación 

▪ Observación 

▪ Diario de 

Notas 

▪ Técnica 

Documental 

▪ Cuestionarios 

▪ Encuestas 

▪ Entrevistas 

▪ Focus Group 

 

Ubicación 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación preferente en las 

planas de los diarios El Comercio y La República? 

Disonancia 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en los diarios 

El Comercio y La República? 

Fuentes 

Importancia de la 

fuente 

 

¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio y La 

República respecto al caso Conga? 

Contrastación 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso Conga la 

suficiente contrastación de las fuentes? 

Multiplicidad 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El Comercio y La 

República en el caso Conga? 

Estrategias 

discursivas 

 Palabras clave 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias discursivas los 

diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 

 Estereotipo 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

estereotiparon el caso Conga? 

Sensacionalismo 

¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República recurrieron 

al sensacionalismo en el caso Conga? 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 

Operacionalización de la Categoría Conflicto socioambiental 

Categoría Definición conceptual de la categoría 
Sub 

Categorías 
Indicadores Ítems 

Técnicas e instrumento 

de recolección de 

información 

C
o

n
fl

ic
to

 s
o

ci
o
am

b
ie

n
ta

l 

El conflicto socioambiental es un tipo de 

conflicto social, es el decurso complicado y 

confuso en el que sectores de la población –

fundamentalmente apostada en las áreas de 

influencia de los proyectos extractivos-, además 

del Estado y las compañías, aprecian que sus 

propósitos, expectativas, intereses o urgencias 

son incompatibles. 

Esta variedad de conflicto suele involucrar 

como actores primarios a las empresas titulares 

y las poblaciones del área de influencia directa 

de los proyectos y operaciones, resulta así una 

disputa desemejante y compleja, la misma que 

se expresa como reyerta en la gestión de 

posiciones, recursos y eventual daño al medio 

ambiente. Los conflictos socioambientales más 

perceptibles son los procedentes de las 

actividades extractivas e inciden 

desfavorablemente en las posibilidades de 

desarrollo de las comunidades implicadas. 

Rol del Estado 

Presencia 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

▪ Guía de Observación 

▪ Observación 

▪ Diario de Notas 

▪ Técnica Documental 

▪ Cuestionarios 

▪ Encuestas 

▪ Entrevistas 

▪ Focus Group 

 

Articulación 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

Firmeza 
¿El Estado es firme para abordar los conflictos socioambientales como 

el caso Conga? 

Rol de la 

Empresa 

Compromiso con el 

desarrollo 

¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo 

de su entorno social? 

Defensa del 

medioambiente 

¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 

Generación de 

valor social 

¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

Rol de la 

Comunidad 

Tolerancia y 

capacidad de 

Diálogo 

¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 

Radicalización 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 

Intereses y 

expectativas 

¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas extractivas 

anteponen sus intereses y expectativas? 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2. Identificación de las categorías y su definición 

3.1.1.1. Tratamiento de la información periodística. Abordar el tratamiento 

informativo ha de conducirnos irremediablemente a entender la comunicación a partir de la 

influencia de las estructuras de poder, tanto como de la sociedad civil. Podremos, a partir de 

ese inicial entendimiento, reconocer la forma cómo es que los medios desarrollarán el 

Tratamiento de la información, como consecuencia de sus líneas editoriales que trasuntan 

ideología y posturas determinadas. Dicho tratamiento se traduce de modo sutil en la utilización 

de códigos y formas, de tal modo que, la ubicación, la extensión, el tipo de letra, la ilustración, 

definirán la trascendencia que para el medio posee la noticia.  Así, la información se presenta 

de la forma que los medios de comunicación consideren adecuada según su criterio y el gusto 

de sus prosumidores. De esa manera descartar información intrascendente o usar recursos como 

una fuente o una foto para resaltar un detalle.  

Gomis (1991), afirma que el periodismo es un método de interpretación. Primero, 

porque selecciona, de todo lo que sucede, lo que considera “interesante”. Segundo, interpreta 

y traduce a un lenguaje comprensible cada unidad de actividad externa que opta por aislar 

(noticias), y también separa las relevantes y más interesantes. En tercer lugar, porque además 

de transmitir la información así producida, también pretende localizarla y comprenderla, 

explicarla y evaluarla; facilita las reacciones sociales a todo lo que sucede. Como se observa, 

Gomis tiene criterios para analizar el contenido de las noticias. La cobertura y el tratamiento 

de la información van de la mano. La diferencia entre ambos es que el tratamiento de la 

información solo se determina editorialmente, la cobertura se decide casi siempre por el propio 

periodista, en función de la situación, la novedad y el impacto del evento. Para analizar el uso 

de la información de las noticias en los medios, es necesario analizar algunos de los códigos de 

forma y contenido utilizados, y fuera en la portada y dentro de la nota. En esa línea la 

evaluación externa debe considerar la ubicación de la noticia, si posee imagen, el número de 

las columnas que contiene, el número de líneas y el tipo de título. De la misma forma, se 

consideran criterios de análisis interno: número de páginas, ubicación, extensión, elementos 

gráficos que la componen, columnas y tipo de captura. Del mismo modo, es necesario analizar 

el género periodístico y el estilo periodístico. Por otro lado, los códigos de fondo tienen en 

cuenta la fiabilidad del tipo de fuente utilizada, la neutralidad de los medios en función de la 

valoración de los personajes y la honestidad de la noticia.  

Jerarquía de la información. Hay que anotar que la presencia constante de algunos 

temas es crucial para determinar las prioridades de los diarios. Su ubicación, extensión de 
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textos e imágenes presentan un orden jerárquico. Por tanto, debe considerase las siguientes 

variables a la hora de ponderar la jerarquía de la información referente al caso:  

Ubicación. Está relacionada con su importancia, ya que el mensaje inicial o la apertura 

del episodio pueden ser más importantes, mientras que el resto de las notas son secundarias y 

de menor valor. La jerarquía se constituye de arriba a abajo, es decir, la información más 

importante está en la parte superior de la página y la información menos visible o incluso de 

apoyo se coloca en la parte inferior o en el borde de la página principal. Más concretamente, la 

nota se encuentra en el ángulo superior derecho o izquierdo, en el medio y en el ángulo inferior 

derecho o izquierdo, y variaciones de estos criterios.  

Extensión y columnas. Por otro lado, la extensión juega un papel trascendente cuando 

se sabe qué importancia quería imprimir el periódico en la publicación. Según la definición 

periodística, cuando se ejerce la profesión, se conoce que el diseño de la página contiene seis 

columnas. El número de columnas que utiliza una nota depende de varios factores, como el 

estado de la página (si hay avisaje), la información de los medios y el valor de la noticia de la 

información. Conforme a Blay (2007) Usando un letrero en una superficie más grande, más 

pequeña o en toda la superficie, la información relevante suele convertirse en lo más importante 

del día para ese medio (p. 167).  

Fotografía. El componente gráfico ayuda al prosumidor a comprender mejor el 

contenido de la noticia casi sin leerla. Para ser efectivo, debe ser una buena foto que respalde 

lo que señala el título. Al respecto Borrat (1989) sostiene que un periódico es “como un medio 

de comunicación de masas con un orden visual significativo (fotografías) y una variedad de 

información lingüística y no lingüística” (p. 71). El periodismo representa un cambio donde no 

solo se muestra texto, sino que tiene la ventaja de ampliar la información a través de otros 

elementos gráficos como infografías, diagramas, etc.  

Ubicación de la noticia (páginas). Blaya (2007) afirma sobre el orden de las páginas 

que “Una de las características más importantes, a la hora de analizar qué significado quería 

dar el emisor a un determinado tema, es la página que aparece, par o impar: si está a la derecha 

o a la izquierda” (p. 165). Agrega además que psicológicamente se ha establecido   que hacia 

dónde se orienta el vistazo del lector al abrir una publicación, es hacia el ángulo superior 

derecho, es decir hacia la página impar. No obstante, debe anotarse que la longitud, el número 

de página y la posición de cada nota en el periódico es única para cada libro de estilo de 

periódico.  
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La imparcialidad. Es sinónimo de falta de equilibrio y sesgo, y se mide por dos criterios: 

estimación del número de noticias a las que se pueden enviar valoraciones positivas, negativas 

o neutras, e indicadores de inventario, esto último alude a la consideración de las versiones de 

todas las partes involucradas en la noticia, para que haya un balance informativo en la nota.  

Evaluación del carácter. Las audiencias pueden sacar sus propias conclusiones cuando 

entienden que los medios usan adjetivos definitorios en sus notas. Tenga o no razón, un 

periodista debe mantenerse al margen y evitar juicios completamente positivos o negativos 

sobre una persona, institución o noticia. Barthes, citado en la tesis de Aparcic y García-Matilla 

(2007), sostiene que otro cariz que se consigue observar en las distintas connotaciones, 

entendidas como una cualidad simbólica que el editor le da al mensaje que aparecen en las 

noticias, está relacionadas con los criterios de tratamiento (p. 161). Sin embargo, complementa 

señalando que dichos adjetivos pueden ser positivos, negativos o neutrales según el uso que se 

les dé.  

Indicadores de igualdad. Estos permiten analizar y determinar la equidad informacional 

y la distribución a la que refieren Bezunartea et al. (2013), anotan que el propósito es que exista 

lo que denominan “conocimiento distribuido” en el que deban equilibrarse la información de 

las partes involucradas en el suceso (p. 43).  

Estilo periodístico. Conforme apunta Espinoza (2009) la información puede 

desarrollarse en tres relatos diferentes: - Relato informativo: se caracteriza porque omite los 

detalles del hecho, sintetiza información y la formulación es oral y sin adjetivos. La 

información se presenta con cierta distancia e indiferencia. - Relato narrativo-descriptivo: 

caracterizado por la descripción extensa (pintura de hechos) y la narración (p. 13). Se considera 

también el particular lenguaje del periodista y el sello del medio de prensa. Debe destacarse 

que el hombre de prensa describe y narra una secuencia de información cronológicamente; que 

elige la historia cuando la situación es realmente importante o interesante por sus detalles y 

circunstancias.  

Sub Categorías  

A. Noticia. La noticia es un texto escrito o audiovisual rico en 

información que contiene descripciones objetivas de hechos de actualidad e interés para la 

sociedad. Es el relato veraz, completo y oportuno excluyendo las opiniones personales de sus 

autores. Es detallada, sin omisiones, y debe tener un mínimo de contexto para explicar lo que 

se dice. Debe estar diseñada para ser de interés social, no privado y tiene que ser relevante 

respecto a los acontecimientos actuales. La noticia es el resultado de la información recabada 
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por uno o más periodistas, ya sea porque estuvieron allí, o porque consultaron a los que estaban 

allí, o porque consultaron documentos sobre el caso. Se diferencia de otras formas de 

periodismo en que debe ser lo más objetivo posible, no permitiendo la subjetividad ni 

la autorreferencia de los datos. La noticia debe estar escrita por párrafos cortos y debe 

transmitir hechos comprobables. No utiliza la primera persona ni formula comentarios 

valorativos, y recurre a fuentes diversas. 

Estructura de la noticia: 

Política. Cuando se relacionan con la vida política nacional o internacional. 

Economía. Hacen referencia a la productividad, al mundo financiero, o al dinero 

y al trabajo en general. cultura. cuando se refieran a hechos de la vida artística, literaria y 

cultural del país.  

Científica. Cuando discuten temas de especial interés para la ciencia y la tecnología. 

Social. Cuando hablan de eventos públicos. círculo de cine y televisión O hay 

programas que tratan temas relacionados con la moda, las estrellas del cine y la televisión o la 

cultura pop.  

Policial. Cuando cuentan hechos relacionados con el mundo criminal, la policía o los 

detectives.  

Deporte. Cuando reporten incidentes relacionados en diversas comunidades deportivas 

del país.  

Efemérides. Cuando hablan de hechos que sucedieron en el pasado, pero son 

memorables o relacionados con el contexto actual.  

Llena. Cuando se trate de noticias de menor importancia pero que complementen 

o completen otras grandes noticias. servicio público. Al reportar información, concéntrese 

en la información que pueda ser relevante o útil para el público.  

Estructura de la noticia: 

Titular. Es el núcleo de la noticia, es sin duda uno de los aspectos más sobresalientes e 

importantes de una noticia. Con él se pretende llamar la atención del lector y anunciar, con el 

menor número de palabras posible y de la forma más impactante, el contenido de la 

información. El titular está conformado por tres partes: el antetítulo, el título y el sumario, 

aunque su uso dependerá de cada periódico o revista, pues en algunos casos sólo se utilizará el 

antetítulo y el título, y en otros el título y el sumario. 

Antetítulo. Frase corta que precede al título. Se utiliza para ubicar al lector temporal o 

espacialmente. 
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Título. Es el elemento más importante del titular y en él debe estar lo más importante 

de la información, lo que es noticia, lo atractivo, lo novedoso. 

Sumario. Es una especie de resumen de lo más importante del texto. 

Entrada o “Lead”. Es el primer párrafo del texto, donde se escribe la información central 

de la noticia. Su finalidad no es simplemente la de suministrar datos, sino la de despertar la 

curiosidad del lector para que continúe con la lectura del texto. El lead debe responder a las 

preguntas: qué quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, teniendo en cuenta que siempre habrá 

una de mayor interés dependiendo del hecho ocurrido. 

Cuerpo. Es donde se desarrolla la noticia. Deben aparecer las causas, las consecuencias 

y los análisis que los expertos hacen sobre el hecho noticioso. 

La estructura habitual de las noticias se conoce como la "pirámide invertida". 

Siempre comienza con la información más relevante y oportuna y avanza hacia un contexto 

más amplio. En otras palabras, una noticia debe escribirse desde el significado más específico 

hasta el significado más general. Para cumplir con esta condición, se recomienda que el primer 

párrafo de todas las noticias se escriba de tal manera que responda a la pregunta periodística 

básica: ¿Qué? ¿Quién o quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? A medida que 

evoluciona la noticia, se puede agregar información adicional, como referencias a 

noticias relacionadas previamente o referencias a eventos que detallan el contexto de 

la noticia. ¿Cuál es el significado de las noticias? Una noticia se utiliza para informar al 

consumidor sobre uno o más eventos en un área determinada. Es decir, es una fuente de 

datos, un hecho que interesa a la opinión pública. Al mismo tiempo, cumple la función social 

de mediar y dar a conocer los hechos de su interés, lo que requiere la vigilancia 

de las autoridades públicas. 

B. Fuente. Se entiende por fuente de información cualquier herramienta o, en un 

sentido más amplio, un recurso que puede ser utilizado para satisfacer necesidades de 

información. La fuente de información es un recurso que provee datos esenciales o adicionales 

para la elaboración de noticias, informes, crónicas y reportajes. 

El proceso de producción de noticias tiene un componente central en las fuentes 

de información, ya que las noticias se construyen a partir del testimonio de 

actores sociales que pueden aportar información sobre los hechos, sus causas 

y consecuencias. La mayoría de los periodistas no lo hicieron, fueron testigos oculares de los 

hechos que informaron, por lo que tuvieron que acudir a las fuentes para 

obtener información sobre los hechos.  
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El propósito de las fuentes de información es facilitar la localización e identificación 

de documentos, por lo que respondemos a la pregunta: ¿Dónde buscamos la información?  

El valor de las fuentes, en adición al aporte de información, estriba en la legitimidad 

que le confieren a la elaboración periodística. Debido a su papel mediador, los medios de 

comunicación requieren garantizar que sus contenidos sean veraces y lo más cercano a la 

realidad, y en la capacidad de fundamentar y respaldar sus dichos con fuentes certificadas, 

confiables y ciertas. 

No hay que dejar de considerar que la referencia de fuentes en el ejercicio periodístico 

y en la formulación del discurso de la información se encubre vela la estrategia del autor en 

tanto se encubren la creación y decisión periodísticas. Es decir, detrás de la estrategia de citar 

las fuentes de información se disimula la posición del hombre de prensa, cuando no la línea 

editorial del medio de comunicación. 

Selección y priorización de fuentes de información. La construcción de una noticia se 

basa en una serie compleja de decisiones editoriales más allá del conocimiento del 

lector/oyente/espectador, sustentada en los intereses del medio, y lejos de ser una acción neutra 

o aleatoria19, la estructura de la información revela lo relevante. posición editorial. De esta 

forma, la selección y priorización de las fuentes informativas se convierte en un tema central 

en la construcción del discurso periodístico. Pero lo cierto es que no todas las fuentes son 

iguales o igualmente importantes. Sólo seleccionando las voces del público y citando sus 

testimonios, el reportero puede formular su punto de vista sobre los hechos, 

formar el eje de las noticias u opiniones, así como justificar y sustentar su interpretación de los 

hechos. En cambio, se silenciarán o minimizarán las voces que no respondan a la línea 

editorial y puedan estar en desacuerdo con los hechos. En el mejor de los casos, citar estas 

fuentes crea una falsa sensación de pluralismo, pero estrictamente hablando, solo sirven como 

un medio para desacreditar al autor. El reportero ordena su historia por el número de votos 

incluidos. Solo aquellos que le permitan formular su enfoque, contextualizarlo y apoyar la 

interpretación de los hechos.  

Los criterios utilizados en la selección de las fuentes de información difieren según el 

punto de vista editorial. En algunos casos, se privilegia el testimonio que cubre los requisitos 

del proceso de fabricación. Estos son recursos fácilmente disponibles que pueden proporcionar 

información útil a la luz de la necesidad de ajustar los programas de producción al momento 

de los gastos creados por las organizaciones de noticias. La posición de las fuentes en las 

estructuras de poder económico, político y social y la homogeneidad cultural de las fuerzas 
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editoriales, económicas y productivas son criterios suficientes para la selección de estas 

fuentes, ya que responden mejor a las necesidades organizativas editoriales y proporcionan 

material suficiente para las noticias, sin consultar los datos necesarios en otras fuentes. 

Además, cuentan con una estructura institucional que facilita la comunicación con los medios 

de comunicación, como una oficina u oficina de prensa.  

A su vez, esta estructura organizativa de fuentes actúa sobre el entorno para 

limitar la cantidad de fuentes utilizadas. Incluso las fuentes con estatus de autoridad formal se 

consideran más confiables.  

Los medios, como parte del proceso de estructuración de la información, a menudo 

negocian con las fuentes para que divulguen información a cambio de acciones "trascendentes" 

tomadas por la fuente para resaltar un asunto de su interés, o si la fuente acepta brindarle solo 

la información.  

Otro capítulo igualmente importante en el proceso de creación de la información que lo 

configura la jerarquía de fuentes escogida por los autores. También en este caso se revela la 

subjetividad de la noticia, ya que los cronistas tienen una amplia libertad de acción para decidir 

qué testimonios crear y en qué orden se estructura la historia. Se pondrá mayor énfasis en las 

recomendaciones que apoyen el abordaje del mensaje y estén relacionadas con la perspectiva 

editorial de los medios. Por otro lado, las declaraciones que no se ajusten a esta línea quedarán 

relegadas a la historia y serán objeto de esclarecedores contrastes, que a menudo conducirán al 

descrédito. Por supuesto, esto está lejos de ser una voz pluralista reconocida en estos días. 

La credibilidad de la información publicada se construye en el proceso de adquisición. 

De hecho, la relevancia y fiabilidad de la cita de fuentes es un factor importante en esta tarea. 

La atribución se refiere a la forma en que los periodistas revelan las fuentes de su 

información. Sin embargo, a veces esto no es posible, ya que a veces la propia fuente no quiere 

ser conocida, y otras supondrían un grave riesgo para el denunciante al revelar su identidad. 

Tiene derecho a la confidencialidad ya ocultar la fuente de su información. Por lo tanto, existen 

diferentes tipos de atribución: 

Atribución directa (documentada): la información se cita y se obtiene 

Atribución calificada: la información se cita sin una atribución clara, sino que simplemente se 

presenta y posiciona para dirigir al lector a la fuente de la afirmación. 

Se requiere atribución confidencial: las fuentes son desconocidas y la información se 

publica como si fuera propia. 
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Atribución total de la reserva (no registrada): En tales casos, la información de la fuente 

no puede ser publicada y por lo tanto no puede ser atribuida a ninguna fuente. En tales casos, 

los datos proporcionados por las fuentes pueden servir como pistas para iniciar o continuar la 

investigación. 

Clasificación de las fuentes de información. Puede haber infinidad de clasificaciones 

de fuentes de información, pero en este caso solo se mencionarán las más conocidas.  

Por grado de institucionalización: fuentes oficiales y no oficiales. 

Fuentes oficiales: identificadas como autoridades públicas en 

todos los niveles, instituciones públicas o privadas (organizaciones o grupos como 

gremios, clubes, iglesias, ONG, federaciones o cámaras de comercio), empresas 

o representantes de cualquier organización o grupo social Representante legal. Atienden mejor 

las necesidades organizativas de los medios porque, en algunos casos, suelen tener una 

estructura que facilita el contacto con los medios. En igualdad de condiciones, los periodistas 

prefieren que este tipo de fuentes se consideren más creíbles, aunque solo sea porque no 

pueden mentir abiertamente y se consideran más persuasivos porque sus acciones y 

opiniones siguen siendo oficiales. Además, estas fuentes son necesarias porque representan la 

opinión oficial de una organización o institución sobre temas controvertidos. 

Por otro lado, las fuentes no oficiales son aquellas que no cuentan con ningún tipo 

de representación institucional y no pueden ser fácilmente localizadas y entrevistadas. Su 

testimonio tiene la intención de completar el mensaje, pero debido a la falta de rendición de 

cuentas, sus afirmaciones deben ser verificadas.  

A través de la participación en el gobierno: fuentes gubernamentales y 

no gubernamentales. 

Las fuentes gubernamentales tienen un lugar en la agenda de noticias porque la 

información directa que brindan es valiosa en lo que respecta al interés público y nacional. 

Tanto es así que los niveles más altos del país, el gobierno y las estructuras institucionales que 

lo conforman, generalmente reciben más atención en los medios que otros sectores de la 

sociedad. El gobierno como organismo, y el jefe de gobierno es su representante institucional. 

El periódico publica mucha información recibida o buscada de fuentes oficiales y no oficiales. 

Las fuentes no gubernamentales: están representadas por otras estructuras de poder 

político, económico y social. Al igual que las fuentes oficiales, las versiones de 

estos departamentos también son buenas para recopilar información y comprender 
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el panorama completo. De lo contrario, solo obtendrá una idea parcial del tema. En este caso, 

también se requiere un examen especial de sus requisitos. 

Según el nivel de acceso recursos exclusivos y compartidos: Según el acceso a la 

fuente, se distinguen en fuentes exclusivas y compartidas. El testimonio de fuente exclusiva es 

un privilegio de los medios, una expresión de poder. Los periodistas y trabajadores de los 

medios valoran más las fuentes exclusivas porque brindan información privilegiada. 

Sin embargo, también son los más difíciles de conseguir. Por ejemplo, las personas en política, 

arte, sociedad o deportes solo son entrevistadas por periódicos. En este caso, 

el soporte gráfico será exclusivo de la información facilitada.  

Fuentes comunes: son fuentes que garantizan una cantidad de información cuantitativa 

y cualitativamente homogénea en todos los medios. Las fuentes comunes incluyen agencias de 

noticias, oficinas de prensa, anuncios y conferencias de prensa, etc. En este caso, todos los 

medios tienen la misma información. 

Según la frecuencia de exposición: Las fuentes se clasifican en estables o no 

permanentes según la naturaleza temporal de su relación con el medio ambiente. Las fuentes 

estables o permanentes son aquellas que mantienen una relación continua con los 

medios, como las organizaciones de noticias. Además, suelen ser la fuente oficial de la que 

surgen las costumbres y prácticas comunes.  

Las fuentes aleatorias o accidentales: son aquellas que se relacionan únicamente 

con un período de tiempo determinado o dentro de un tema de información en particular. Entre 

los recursos no permanentes, se pueden distinguir aquellos recursos que se usan una sola vez, 

de aquellos que no se vuelven permanentes, sino que se usan repetidamente. 

Según su identidad: las fuentes públicas y anónimas pueden distinguirse según la 

confidencialidad de la fuente. Se entiende por fuentes públicas las fuentes o fuentes adicionales 

que pueden ser identificadas y definidas como información. Las fuentes anónimas 

son fuentes que no podemos hacer públicas y deben permanecer anónimas durante el proceso 

de recopilación de información. El uso de fuentes anónimas puede estar justificado si estas 

últimas optan por permanecer en el anonimato para protegerse de posibles consecuencias 

negativas.  

Basado en la relación con el objeto de conocimiento: Las fuentes primarias 

son aquellas que brindan información de primera mano porque participaron o fueron 

testigos de eventos significativos. Las fuentes secundarias son aquellas que reciben noticias de 

una fuente primaria a través de relatos informativos.  
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Confirmación de información. Para preservar el profesionalismo del periodista, 

la confiabilidad, es importante comparar los testimonios de las fuentes con las que se debe 

consultar antes de publicar información. En este sentido, los profesionales de la comunicación 

deben ser extremadamente cuidadosos al trabajar con fuentes cuyos hechos deben 

ser verificables: deben probar su autenticidad.  

Demás está señalar que si el mensaje no ha pasado por un riguroso control antes no es 

posible asociar el documento con su origen o con las personas involucradas en el mismo.  

Finalmente, debe resaltarse la necesidad de que, ante un hecho noticioso, se debe 

considerar varias fuentes verificables, de modo que la exegesis no sea  copia o reproducción 

de la versión proporcionada por una fuente. Los estudiosos sugieren recurrir al menos tres 

fuentes que permitan contrastar la información. 

C. Estrategias Discursivas. Se entiende como estrategia discursiva el lenguaje que 

se utiliza para lograr un objetivo determinado en una situación comunicativa. Es decir, en el 

intercambio de ideas en un grupo de discusión. Debe destacarse que los objetivos han de variar 

conforme los roles concernidos. 

Las estrategias discursivas para persuadir a una audiencia incluyen construir 

argumentos claros y específicos que permitan convencer a los consumidores de medios 

utilizando un lenguaje directo, enfatizando las ideas principales y transmitiéndolas de manera 

persuasiva con suficiente claridad e intensidad. La estrategia de seducción de los consumidores 

debe sustentarse en datos, hechos o enunciaciones comprobables y fundamentadas. 

Los recursos del discurso son todos los elementos utilizados para organizar y estructurar 

un texto. Existen estrategias de discurso, herramientas que contribuyen a transmitir un punto 

de vista y persuadir a los lectores. Dichas estrategias muestran un orden natural porque intentan 

seleccionar razonamientos y conclusiones de manera clara. Los recursos del discurso se deben 

utilizar en los contenidos, en tanto que la exposición requiere suficiente claridad 

comunicacional en el lenguaje escrito, de manera de transmitir claramente el mensaje deseado.  

Los recursos discursivos son herramientas que te permiten presentar información de 

forma organizada con el objetivo de crear un estilo propio y coherente. Se pueden categorizar 

de acuerdo con la lógica utilizada para implementar el mensaje. Esto significa que se tienen en 

cuenta el contenido, la forma, la intención, la forma de percibir la realidad y la estructura de 

interpretación en un texto.  

Las estrategias discursivas buscan la empatía de quienes reciben el mensaje. Aquellas 

mantienen una forma de expresión fija que permite determinar lo que se comunica y el contexto 
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en el que se comunica. Por tanto, las estrategias discursivas deben observar determinadas 

particularidades para que el mensaje fluya sin inconvenientes. Los redactores de textos utilizan 

diferentes herramientas para expresar sus ideas dependiendo de su estado de ánimo, intención 

y subjetividad. 

En consecuencia, las estrategias discursivas deben cumplir ciertas características para 

que el mensaje del emisor llegue sin problemas al receptor. Los elementos necesarios de tal 

herramienta de comunicación son los siguientes: 

Tema. Este elemento se refiere al contenido del desarrollo.  

Estructura. Está relacionada con la organización del mensaje.  

Estilo. Esta característica se relaciona con la personalidad del emisor y las 

herramientas lingüísticas utilizadas para llevar el mensaje a su destino. 

Función. Está relacionada con el propósito del mensaje, es decir, lo que el 

emisor espera del destinatario.  

Todos tienen una opinión sobre algo que te interesa y es posible que no siempre estés 

de acuerdo con los demás, pero escucharlos puede abrir otras perspectivas.  

Además, compartir sus conocimientos e ideas lo ayuda a resolver conflictos, tomar 

decisiones, colaborar hacia objetivos comunes y ser constructivo y positivo acerca del 

consumidor.  

En consecuencia, es práctico mirar el tema desde diferentes perspectivas. Se encontrará 

el uso argumentos persuasivos para inducir a un debate, promover sus puntos de vista, influir 

en la opinión pública y eventualmente generar una reacción impredecible ante el asunto 

planteado. Hay que anotar que las denominadas estrategias discursivas son utilizadas 

deliberadamente para persuadir al receptor de que esté de acuerdo con su posición y opinión.  

Ahora bien, estas estrategias discursivas se pueden dividir en dos tipos: estrategias 

argumentativas y estrategias que recurren a la sensibilidad: 

▪ Un ensayo argumentativo que tiene como objetivo: 

• Captar el interés de la audiencia.  

• Utilizar un lenguaje adecuado a la sociedad.  

• Citar autores reconocidos para dar sentido y validez a sus argumentos.  

• Dar más de un ejemplo para reafirmar el mismo punto.  

• Refutar que las ideas del oponente no son confiables o no son válidas. 

▪ Aquellos que usan sensibilidad están buscando: 

• Impacto potencial y consecuencias del evento de alerta.  
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• Use el sarcasmo.  

• Descalificar a alguien.  

Al respecto hay que anotar que las estrategias argumentativas son procedimientos 

discursivos que los escritores (emisores) utilizan deliberadamente para aumentar la 

efectividad de sus discursos e inducir y convencer a los lectores (receptores) para 

que acepten su punto de vista. Las estrategias de debate se pueden dividir en dos tipos:  

Apelar a estrategias de discurso racional. Se basan en argumentos 

autorizados, que implican respaldar una idea citando autores que se sabe que son 

confiables. Un apropiado ejercicio en la implementación de una estrategia discursiva de 

demanda a la razón es aludir a expertos distinguidos en el tema en discusión.  

Argumento respaldado por datos, investigación y resultados de investigación. El hecho 

de que esta idea esté respaldada por un análisis riguroso y sistemático le otorga aún 

más credibilidad.  

Por otro lado, también existen estrategias discursivas que apelan a la 

sensibilidad. Dividido en tres tipos: 

- Una persona que es descalificada usa el comportamiento, las acciones o el juicio de 

una persona como una razón para demostrar que no es digno de confianza y que 

no tiene autoridad.  

- El sarcasmo, que es una forma de oposición que implica la inteligibilidad frente a lo 

que se dice.  

- Y advertencias sobre el impacto y las consecuencias, dar a los destinatarios una 

serie de argumentos en contra de los sentimientos y sensibilidades del 

público, advertir sobre las consecuencias de determinadas acciones. Lea el 

siguiente extracto de la entrevista, que revela estrategias para apelar 

a las sensibilidades. 

Como se observa, es importante utilizar el lenguaje para expresar sentimientos, 

pensamientos, opiniones y conocimientos. Cada autor elige palabras de acuerdo con su forma 

de lenguaje y entorno. Los ensayos argumentativos requieren el uso de un vocabulario amplio, 

ser lo más preciso posible en la elección de la terminología, evitar repeticiones o desviaciones 

y poder utilizar palabras abstractas. El lenguaje escrito construye oraciones complejas de 

acuerdo con las reglas de la gramática, mientras que el lenguaje hablado sigue una secuencia 

lógica, controla la información y se apoya en el lenguaje de señas. Para realizar una exposición 

de ideas es preciso definir un tema de interés, dirigirse a una audiencia específica, recopilar 
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información y asignarla. Con base en el tema elegido, naturalmente opta la fuente de discurso 

que será más útil para persuadir a los consumidores. Debe buscarse la aprobación de la 

selección de las fuentes del discurso, hecho que permitirá persuadir eficientemente a la 

audiencia. Puede y debe utilizarse recursos discursivos en presentaciones escritas.   

La utilización de una metáfora ayuda a que fluyan textos complejos. El uso de metáforas 

busca sorprender al tiempo de persuadir a partir de un argumento. Un buen cierre retórico le da 

a al lector el sentido de una conclusión fundamental porque resume lo que se ha expuesto, 

induce a la reflexión y suscita inquietudes y dudas en el público consumidor de medios. Esta 

es una pregunta que no espera respuesta, sino que invita a la reflexión. 

Revisa algunas estrategias discursivas para persuadir a tu audiencia: 

- Describir y argumentar formalmente diferentes puntos usando lenguaje  

figurativo como metáforas, símiles, preguntas retóricas, ironía, hipérbole o apóstrofe.  

- Elogiar o menospreciar a alguien que tiene una determinada opinión.  

- Invoca la autoridad para apoyar ciertas ideas.  

- Utilizar la pertenencia a un grupo o sociedad como excusa para adherirse a 

determinados valores.  

- Apelar a los sentimientos de los consumidores para sustentar un punto.  

Objetividad. En estricto sentido epistemológico compromete el conocimiento cabal de 

la realidad, distante de la valoración superficial o aparente. Establece un grado de calidad e 

invariabilidad del conocimiento y valor escrupuloso ajeno a interpretaciones provenientes de 

perspectivas diversas. No obstante, el citado valor escrupuloso e invariabilidad del 

conocimiento, demanda también de asentimiento en virtud de convenciones culturales. 

Superficialidad. Entendida esta como la inexistencia de seriedad y responsabilidad 

tanto en el proceder como en el quehacer.  El accionar superficial conlleva a la valoración de 

las formas antes que el sesudo análisis del fondo, implica la falta de compromiso y la distancia 

de los valores culturales e intereses de las personas. Tiende a estructurar una visión 

condicionada y tramposa del contexto.  

Profesionalismo. Asumido este como el modo de desempeñar una labor a partir de 

compromiso, responsabilidad, destreza, honradez y veracidad. Además de la observancia de la 

denominada ética laboral que demanda la capacidad de resolver apropiadamente las cuestiones 

de la función. 

3.1.1.2. Conflicto socioambiental. Los conflictos sociales son la expresión de las 

complejidades en la relación entre actores sociales diversos. Dicha conflictividad, dependiendo 
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del asunto alrededor del cual se genera va adoptando matices diferentes. El conflicto 

socioambiental es un tipo de conflicto social, conforme lo establece la Adjuntía de Prevención 

de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. Un conflicto social es el 

decurso complicado y confuso en el que sectores de la población –fundamentalmente apostada 

en las áreas de influencia de los proyectos extractivos-, además del Estado y las compañías, 

aprecian que sus propósitos, expectativas, intereses o urgencias son incompatibles. En ese 

período se expresan cuestionamientos de ciudadanos y poblaciones que se juzgan en riesgo o 

afectadas por la polución de fuentes de agua, un inadecuado servicio público, la afrenta a sus 

derechos personales o laborales u otros, y que se congregan y manifiestan en busca de que se 

les atienda y solucione el impase. Es así que los conflictos sociales develan una incomodidad 

y deficiencia en el ejercicio de la función pública o privada (Defensoría del Pueblo, s.f.). 

El específico caso de la conflictividad socioambiental en nuestro medio ha girado en 

torno a las actividades extractivas por la percepción que sobre ellas existe respecto a su 

potencial impacto negativo a las fuentes de agua, suelo y aire. Esta variedad de conflicto suele 

involucrar como actores primarios a las empresas titulares y las poblaciones del área de 

influencia directa de los proyectos y operaciones, resulta así una disputa desemejante y 

compleja, la misma que se expresa como reyerta en la gestión de posiciones, recursos y 

eventual daño al medio ambiente. Los conflictos socioambientales más perceptibles son los 

procedentes de las actividades extractivas y tienen la capacidad de incidir desfavorablemente 

en las posibilidades de desarrollo de las comunidades implicadas (Soria, s.f, pp. 5-6). 

 
Figura 19 

Características / fases del conflicto socioambiental 

 

Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad. Reporte de Conflictos 

Sociales N° 197, julio 2020. 
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Tabla 1 

Causas de los conflictos sociales 

Tipo Dinámica gira en torno… 

Ambiental 

Temor a la contaminación 

Acceso al agua 

Inadecuado manejo ambiental 

Propiedad 

Accidentes ambientales 

Derechos sobre la tierra 

Reasentamiento de las poblaciones 

Relacionamiento comunitario 
Relacionamiento con la comunidad 

Incumplimiento de acuerdos 

Inversión Recursos económicos: canon y regalías 

Impactos socioambientales Impacto económico, social y por pasivos ambientales 

Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad. Reporte de Conflictos 

Sociales N° 197, julio 2020. 

 

Tabla 2 

Clases de conflictos sociales  

Tipo Dinámica gira en torno… 

Asuntos de Gobierno Local A la gestión pública de los municipios provinciales y distritales. 

Asuntos de Gobierno Regional A la gestión pública de los gobiernos regionales. 

Asuntos de Gobierno Nacional A la gestión pública del gobierno central. 

Socioambiental 

Al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos. Están 

presentes también componentes políticos, económicos, sociales y 

culturales. 

Por demarcación territorial Al establecimiento de límites entre circunscripciones territoriales. 

Por cultivo ilegal de hoja de coca 
A la siembra ilegal de coca, la presencia del narcotráfico y las 

acciones del Estado. 

Laborales A los derechos laborales 

Comunales 
Al acceso a recursos naturales, propiedad y límites territoriales 

entre comunidades. 

Electorales 
A la no aceptación de resultados electorales y el rechazo a las 

autoridades electas. 

Otros asuntos A reclamos estudiantiles, universitarios, etc. 

Nota. Fuente: Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad. Reporte de Conflictos 

Sociales N° 197, julio 2020. 

Factores intervinientes. Cada conflicto posee al menos tres partes que lo disponen: los 

actores, los inconvenientes y el decurso. Los actores son aquellos cuyos intereses están 

claramente encontrados. Por un lado, se hallan quienes esbozan las impetraciones y, del otro, 

los supuestos causantes de los problemas. Igualmente, son actores las personas o instituciones 

que contribuyen con el arreglo del trance. Los inconvenientes ocurren por cuanto en un primer 

momento no hay un común punto de vista, cada quien se ubica del lado de sus objetivos y 
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expectativas y sus dogmas. El decurso es la forma cómo fluye el trance, su mecánica. 

(Defensoría del Pueblo, 2020). 

En cuanto a los actores involucrados en los conflictos, tres son los niveles estipulados 

por la Defensoría del Pueblo: i. Actores primarios, aquellos que intervienen directamente en el 

conflicto; ii. Actores secundarios, Pueden ser colectivos que favorecen a alguna de las partes; 

fundaciones, organismos de la sociedad o personas emparentadas secundariamente al conflicto; 

y, iii. Actores terciarios, personas o estructuras que por sus peculiaridades logran incidir en el 

decurso del conflicto. 

La figura que presentamos a continuación muestra el triángulo de actores primarios que 

se involucran en el proceso de un conflicto socioambiental, así como los requerimientos de los 

mismos.  

 
Figura 20 

Triángulo de actores en el conflicto socioambiental 

Nota. Fuente. Elaboración propia.  

 

Estudiosos cajamarquinos como Pérez (2012), han comparado la muerte del Inca 

Atahualpa con la llegada de la gran minería a Cajamarca, ello desde la perspectiva de la 

perturbación y los dramáticos cambios del contexto local.  Anota que “no hay que perder de 

vista que el gran acontecimiento de la llegada y presencia de Minera Yanacocha en Cajamarca 

deviene en un polo de interacción sociopolítica” (pp. 13-16). 

Sin duda, el trastocar el orden establecido en lo social y económico, influyó 

directamente en lo político. 

Sin embargo, y a contrapelo de lo señalado por el académico cajamarquino, Barrantes 

et al. (2012, p. 19), refiere la incapacidad de los movimientos políticos para superar su 

fragmentación y alcanzar un accionar que responda a las exigencias del desarrollo regional.   
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Para no desaprovechar las oportunidades que la minería genera, se requiere, en 

consecuencia, de un Proyecto de Desarrollo Regional que oriente la lucha del pueblo 

de Cajamarca, porque la creación y el desarrollo de una región no solo está dada por la 

identidad y la naturaleza, sino que es forjada, fundamentalmente, a través de 

contradicciones, conflictos, luchas, debates, concertaciones y alianzas entre la 

multiplicidad de protagonistas, rurales y urbanos, que buscan mejorar sus intereses 

materiales y políticos frente a patrones de distribución de recursos determinados 

(Aliaga, 2009, p. 61). 

Conforme acota Gregorio Santos “el rol de las empresas extractivas no era planificar el 

desarrollo. Naturalmente, ese era el rol del Estado…si no tenemos un plan de desarrollo ni 

establecemos las prioridades necesarias, no vamos a avanzar” (Barnechea & Tumi, 2011, p. 

274).  

Ausencia de articulación y subsecuente fraccionamiento del Estado, debilitamiento de 

los gobiernos sub nacionales y centralización de decisiones técnico-administrativas. 

Igualmente, gobiernos sub nacionales que no se sienten parte del Estado Nacional, lejanía e 

indiferencia de los estamentos del Gobierno Central -que no acompañan los procesos de 

instauración de las actividades extractivas- aunada a un escenario conflictuado y conflictivo, 

establecen las condiciones mejores para coadyuvar a los niveles de conflictividad generados 

entorno a las actividades extractivas. 

“La conflictividad es latente. Es decir, está ahí como una cuestión ya casi normal, 

natural. Se ha institucionalizado… Cajamarca es una región conflictiva, y va a estar en 

permanente conflicto” sentencia Gregorio Santos (Barnechea & Tumi, 2011, p. 276). 

Social. La Constitución Política del Perú, de 1979, en su preámbulo sostiene 

“Conscientes de la fraternidad de todos los hombres y de la necesidad de excluir la violencia 

como medio de procurar solución a conflictos internos e internacionales” Dicha exposición, 

concordante con los alcances de las prácticas democráticas y la observancia de los derechos 

humanos, delinea la vocación de una convivencia pacífica y de relaciones armoniosas.  

En adición, el artículo 1° de la Constitución Política del Perú, de 1993, manda que “la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del Estado”.  

No obstante, y a pesar de los enunciados, el pensador y jurista Víctor Andrés Belaunde 

refiere: 
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el medio social en que vivimos tiene la apariencia de un campo de enconada lucha. 

Nuestras discusiones sobre los temas más arduos se revisten de una violencia y de una 

acritud inmensas… Todos nuestros entusiasmos, todos nuestros aplausos quedan 

reservados para las frases sonoras y agresivas, para la adjetivación virulenta, para la 

crítica acerba y lapidaria. Nuestra psicología, en lo intrínseco, como en el temperamento 

visual y de los pueblos primitivos, solo puede apreciar las coloraciones fuertes y los 

contrastes bruscos (Belaunde, 1963, p.19). 

 Nuestro comportamiento social, en más de un momento dispuesto por el hábito 

como pauta de una determinada cosmovisión, y a actuar en concordancia con ella, es 

precisamente el ambiente propicio para el desarrollo de una interminable pendencia y un 

perpetuo encono.  

Sin embargo, hay que subrayar que la reiterada condición absolutista de un sistema 

político hegemónico y de supremacía contribuyó también a generar entornos extremados. 

(Cotler, 2016, p. 13). Es en esos espacios en que el país debe desarrollar los proyectos 

extractivos. Espacios que, como bien se puede inferir, no son precisamente los más adecuados 

para el impulso de una actividad a la que se ha satanizado sin argumentos científicos sólidos y 

en la que el radicalismo ideológico ha centrados su más mordaces críticas y ataques. 

A todo ello, empero, debe añadirse los patrones de conducta que muchas veces son 

generadoras de conflictos sociales. El descrédito de los liderazgos, la desconfianza ciudadana, 

la sempiterna actitud de confrontación, abonan en un escenario social conflictuado y 

conflictivo. 

La precariedad en los procesos de comunicación, los cuasi inexistentes espacios de 

encuentro y diálogo y la incapacidad para la escucha han sumado a consolidar un contexto de 

intolerancia y, en consecuencia, de inestabilidad social. No existe pues una cultura de 

comunicación y de diálogo que se oriente hacia la consecución de acuerdos y consensos.  

Como resultado de ello se tiene una marcada precariedad de las relaciones individuales 

y aún de las organizaciones representativas de la sociedad civil que, agregadas a la escasa 

institucionalidad del Estado, dan cuentan de un escenario social incierto.  Ese espacio de 

incertidumbre es, en el caso de la actividad extractiva minera, aprovechado por generadores de 

mensajes de quienes adoptan una postura contraria al desarrollo de la minería como actividad 

generadora de recursos económicos, dinamización de la economía, y de desarrollo social; 

mensajes frente a los cuales las empresas mineras no han sabido actuar de manera oportuna y 

concluyente, hecho que en más de un momento a exacerbado aún más las críticas y las 
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posiciones de los sectores ciudadanos, tanto de los que adhieren como de los que se oponen al 

desarrollo de la actividad extractiva minera.  

Cuando referimos la precariedad en los procesos de información queremos señalar 

cómo es que, tanto desde el Estado como de las empresas extractivas, los espacios de diálogo 

y socialización de información con la población se limita a la formalidad de la normativa y al 

sostenimiento de una relación, casi siempre utilitaria, así como con dirigencias y 

organizaciones comunales y autoridades de los diversos niveles de gobierno sub-nacional.  

El frágil proceso de información, la percepción de industria contaminante que de la 

minería se tiene, los iniciales desaciertos en la interacción social de la empresa minera y los 

impactos socioambientales generados, dieron pie a la aparición de grupos autoproclamados 

defensores del medio ambiente, a partir de lo cual se alzan transfigurados y nuevos liderazgos 

provenientes de decaídos movimientos políticos de izquierda, todo ello como resultado de una 

corriente global opuesta a la actividad extractiva. Fue aquel novedoso movimiento ecologista 

el que se erigiría luego, a consecuencia de un proceso de articulación con sus pares nativos y 

extranjeros, en el más implacable y virulento perseguidor de Minera Yanacocha. 

A todo ello se agrega el malestar producido por el reordenamiento y reacomodo de los 

segmentos sociales cajamarquinos. Cajamarca, una región marcadamente estratificada en lo 

que coloquialmente se reconoce como cajamarqueces, cajamarquinos y cajachos (clases altas, 

medias y populares) vio, con la llegada de la minería, trastocada su añeja estructura social. El 

desplazamiento campesino hacia la ciudad en busca de mayores oportunidades, que la actividad 

minera traía consigo, el incremento demográfico, la irrupción de foráneos originarios de 

múltiples zonas del país que acarreaban consigo hábitos, costumbres y vicios, hasta entonces 

ajenos a la colectividad cajamarquina, entrañó indudablemente una colisión social la cual 

“constituye parte sustancial de la humedad y el abono que ha hecho crecer y desarrollar al 

pensamiento y praxis ecológica y, asimismo, a la caldera del conflicto” (Pérez, 2012, p. 23). 

Aquello marcó negativamente la presencia de una actividad económica trascendente para la 

región y el país en su conjunto. 

Pero si lo antedicho resultó acentuadamente grave, lo fue más aun el proceder racista y 

discriminatorio, el comportamiento elitista de los trabajadores mineros provenientes de 

distintas regiones y, peor aún, de lugareños que se fueron incorporando a la novel y potente 

actividad económica. Unos y otros parapetados en su cada vez mayor poder económico, 

ascenso social, y signos exteriores de riqueza.  
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El comportamiento social y el grado de conflictividad, entonces, responden también a 

la animosidad producida por todas las falencias, yerros y procederes ocurridos en el marco de 

una entonces sociedad sosegada y cuasi monástica. “En el fondo el hombre es un animal 

metafísico y busca siempre los principios para inspirar efectivamente su conducta o para 

racionalizar los impulsos del instinto, del resentimiento o del interés” (Belaunde, 1994, p. 194) 

Las consecuencias resultantes de todo aquello son, entre otras, la falta de un desarrollo 

armónico, crisis político-social reiterada, y niveles de desconfianza que dificultan, y muchas 

veces imposibilitan, el desarrollo de los proyectos mineros.  

Económica. Históricamente la minería ha cumplido un importante rol en el proceso de 

generación de divisas para el país. No obstante, la conflictividad social por la que atraviesa de 

modo frecuente la actividad extractiva minera impide un avance y consolidación de la misma 

en beneficio del desarrollo del país.  

En el particular caso del Departamento de Cajamarca, la llegada de Minera Yanacocha 

trajo consigo la importante presencia de una nueva y trascendente actividad económica 

generadora de recursos, que coadyuvó a la dinamización de la economía y trastocó los patrones 

productivos de la provincia, empero también representó por ello una oportunidad de desarrollo. 

(Aliaga, 2006, p. 98). 

Es a partir de la llegada de la gran minería que empiezan, encuadrados por las 

oportunidades de desarrollo a la que alude, a generarse una serie efectos multiplicadores en la 

producción y la generación de empleo.  

Si bien la presencia de la empresa minera creó una dinámica laboral importante y de 

manera directa, los beneficios mayores se aprecian en lo originado de manera indirecta. En 

términos de los especialistas podemos referir el encadenamiento que es la consecuencia de la 

actividad económica de Yanacocha en los niveles de realización de los demás sectores 

productivos con los que se relaciona. De tal modo se genera lo que se da en llamar cadena 

productiva. Además de las interdependencias económicas generadas en el proceso de desarrollo 

de la actividad empresarial. 

No obstante, y a pesar de su importante potencial minero, la región produce el 25% del 

oro a nivel nacional, tras más de 25 años de actividad minera, Cajamarca se encuentra entre las 

regiones con mayor índice de pobreza.  

Conforme cuentan los especialistas Cajamarca ha retrocedido en cuanto a su economía 

al punto que hoy alcanza más del 40% de su población en condición de pobreza monetaria, 

hecho que no le permite cubrir sus necesidades básicas.  
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Si a la aludida pobreza monetaria se le agrega las falencias en servicios de salud, 

educación infraestructura, etc., los niveles de pobreza se ven acrecentados.  

En esta delicada situación los diferentes gobiernos sub-nacionales, a partir de sus 

erradas políticas, aunadas a su deficiente gestión, tienen una marcada responsabilidad.  

Mientras Cajamarca se sume en la pobreza, cerca de US$ 20 millones siguen esperando 

ser invertidos en proyectos como los de Michiquillay, El Galeno, La Granja, Yanacocha 

Sulfuros y Conga. 

Sub Categorías / Dimensiones. 

A. Rol de Estado. El Estado, refiere Tamayo (2012) es una estructura de organización 

autónoma y restrictiva, constituida por un conjunto de organismos que tienen poder para 

normar la vida de los individuos sobre un espacio específico (p. 29). 

Conforme refiere Gigli (2007), Max Weber, sostiene que el Estado es una unidad de 

representación corporativa que al interno de un espacio geográfico determinado centraliza para 

si el ministerio de la fuerza lícita. El Estado se conceptúa como la verdadera y única potestad 

superior dentro de un territorio, y que está facultada para el ejercicio de ejercer atribuciones 

soberanas, tanto normativas como las que se amparan en la violencia legitima sobre los 

pobladores de aquel espacio geográfico (p. 8). 

El Estado es la Nación organizada y el poder superior de la sociedad, se trata de una 

organización del poder dentro de un conjunto social determinado, con una estructura 

socioeconómica, una ideológica, y con un conglomerado institucional y normativo encargado 

de conducir y regular la marcha de la sociedad. Como titular primordial debe instituirse en el 

ente que oriente y conduzca la acción colectiva. La condición es estar públicamente legitimado 

en su rol y ejercicio, y tener una presencia y acción en todo el territorio de su competencia. 

En la línea weberiana es que se ubica Basadre (1981) cuando sostiene que el Estado 

compromete una marcada voluntad de dominio y que su más legítima labor compromete 

doblegar las propensiones inadmisibles de razas o pueblos comprometiéndolos a entenderse. 

Agrega que el Estado faculta así una identificación propia a un territorio específico y a sus 

pobladores, aunque sean aquellos sean varios y diversos. Apunta que la práctica del poder, el 

carácter del Estado concede una huella determinada a las colectividades que, sin dicha 

autoridad emergerían dispersas o en luchas intestinas (pp.58-59). 

Finalmente, respecto al rol del Estado, debe tenerse en cuenta lo que Bryan Wedge 

(como se cita en Zapata, s.f.), sugiere como condición sine qua non en términos de la 

comunicación por cuanto sostiene que la calidad y grados de la misma habrá de contribuir a la 
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gestión y eventual transformación del conflicto. Del mismo modo, acota que la predisposición 

y ánimo colaborativo de los actores en conflicto han de amenguar las hostilidades y evitar el 

potencial escalamiento del mismo. 

Igualmente determina la necesidad de reconocer y determinar los intereses de las partes, 

y la uniformización de los intereses comunes, al tiempo que se adiestra a las partes para 

concurrir en la implementación conjunta de programas de cooperación, con los cuales debe 

concluir el proceso de diálogo y subsecuente gestión del desencuentro de las partes (p.61).   

B. Rol de la Empresa. Las corporaciones son entidades con fines económicos y 

sociales creadas por individuos y creadas para satisfacer necesidades humanas. Está integrada 

a la sociedad y por lo tanto no puede existir sin ella, por lo que es su responsabilidad tomar 

decisiones por el bienestar de todos los grupos de interés que las rodean: socios 

comerciales, proveedores, clientes, medio ambiente, gobierno y accionistas. 

La empresa produce bienes y servicios que ofrecerá en el mercado (objetivo económico 

externo) para satisfacer las necesidades de la sociedad, y en ese proceso debe crear el valor 

agregado suficiente para poder satisfacer a sus socios comerciales por un lado y por otro a 

los inversores que obtienen ganancias (objetivos financieros internos) deben lograr estos dos 

objetivos simultáneamente. En el ámbito social, las empresas deben contribuir al desarrollo de 

la sociedad aumentando el valor social e individual con su productividad (objetivo social 

externo), manteniendo el pleno desarrollo de los integrantes, respetando los valores 

humanísticos de cada uno y cada integrante de la empresa (objeto social interno). 

Por lo tanto, las empresas se conocen como unidades creadoras de empleo, que a su 

vez generan distribución de la riqueza. La riqueza crea poder de consumo, y el poder de 

consumo impulsa la producción. En pocas palabras, las empresas son el motor de la economía 

de un país. Parte de la responsabilidad social de la empresa es preservar los recursos 

económicos que produce en el país donde se generan. Esto requiere seguridad jurídica y 

estabilidad por parte del gobierno. Las empresas son conocidas como los motores económicos 

de la sociedad, convirtiéndose en creadoras de empleo y prosperidad y mejorando 

continuamente la calidad de vida de las personas. Cualquier esfuerzo por obtener beneficios 

económicos de la empresa debe tener en cuenta la responsabilidad por la protección 

del medio ambiente, pudiendo asegurar la sostenibilidad a largo plazo de los recursos naturales 

del entorno. El desarrollo económico se logra a través del comportamiento responsable de las 

empresas, solo de esta manera las empresas pueden utilizar sus fortalezas 

económicas y sociales. Rentabilidad y responsabilidad es un binomio del cual las empresas no 
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se pueden desprender a la hora de pensar en cómo comunicarse con los grupos de interés, en el 

propósito de alcanzar sus objetivos empresariales.  

Es a través de una combinación de trabajo y compromiso profesional que 

una empresa socialmente responsable y respetuosa de sus grupos de interés puede mantener 

una relación armoniosa con ellos y seguir siendo productiva y cosechar dividendos. 

Es claro, por tanto, que la obtención de beneficios no será un tema que deba ser 

percibido o entendido lejos de poder construir relaciones armoniosas con grupos de 

interés como las comunidades del entorno, manteniendo diversos vínculos 

que se complementen e influyan entre sí.  

En el contexto de lo arriba descrito hay que resaltar que entre otras, son las empresas 

mineras las que han observado un comportamiento acorde con la reconocida responsabilidad 

social empresarial (RSE).  

Sin embargo, equilibrar la responsabilidad con la rentabilidad no ha sido una tarea fácil. 

Los procesos descritos anteriormente se enmarcan en un contexto complejo caracterizado por 

conflictos sociales entrelazados con avances en la aplicación de herramientas de gestión social. 

Esto quiere decir que, con el aumento de la producción minera y los pronósticos positivos para 

la instalación de proyectos mineros en un futuro próximo, así como con mejores prácticas de 

relacionamiento comunitario aprendidas en la dinámica de la vida cotidiana, seguirán 

existiendo casos de conflicto por incumplimiento de contratos, menos expectativas potenciales, 

el impacto de las condiciones ambientales, declaraciones incendiarias, violaciones de derechos, 

etc. 

A pesar de toda la polémica, no podemos negar que la industria minera ha avanzado en 

su relacionamiento comunitario y capacidad de diálogo. En el proceso han internalizado que el 

diálogo es necesario para construir relaciones armoniosas con los residentes de sus entornos y 

lograr negociaciones exitosas. El diálogo es un instrumento para amenguar la probabilidad de 

ascensión del conflicto, lo que significa crear condiciones sociales para la viabilidad social de 

los negocios. Empero vemos que esto todavía no es suficiente para crear esta relación 

armoniosa. Ocurre que, fuera de este complejo contexto, varias veces, cuando los interesados 

conservan las buenas prácticas obtenidas en la dinámica empresarial, como matiz del trabajo 

social, se considera que el discurso y la práctica de la RSE muestran resultados concretos y 

efectivos y la empresa rentabilidad. Es decir, hacer coincidir las prácticas responsables con el 

tiempo que se tarda en obtener beneficios. 
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El principal problema para lograr el equilibrio en el binomio propuesto se encuentra 

aquí: Las prácticas responsables, especialmente las relacionadas con las relaciones con las 

comunidades locales, no siempre ocurren en un tiempo que corresponde a una constante 

dinámica de ganancias, es igualmente lento en cuanto a la necesidad de ganancia financiera a 

corto plazo, aunque las buenas relaciones con las partes interesadas, el diálogo continuo, 

garantiza la viabilidad social del proyecto. Entre los desarrollos recientes en relaciones públicas 

se encuentran varias actividades relacionadas con la creación de condiciones sociales para la 

viabilidad social de los proyectos de inversión minera, las cuales se mantienen principalmente 

en el marco legal de la gobernanza social y la participación ciudadana. El alcance de estas 

actividades ocurre en diferentes momentos del ciclo de vida del proyecto; sin embargo, cabe 

señalar que hay momentos en los que el compromiso, el diálogo y las conexiones relevantes 

son fundamentales para la viabilidad futura del negocio. Uno de estos momentos es el período 

en que las empresas buscan acceder a las superficies donde se desarrollarán sus operaciones, 

especialmente si los propietarios son comunidades agrícolas. O sea, es el momento en que una 

empresa debe entrar a terrenos que no le pertenecen para actividades de exploración. 

Hay que subrayar en que la negociación del uso público del suelo puede depender de 

las negociaciones en curso en el futuro, así como de las dinámicas comunales y cotidianas.  

Es en el momento en que la empresa establece una relación y negocia con la 

comunidad, lo que implica un posible impacto social, muy importante en la lógica de la 

responsabilidad social, que las condiciones en las que se basa este encuentro son suficientes. 

La viabilidad del proyecto no generará conflicto ni tensión, y los derechos comunitarios e 

individuales no se verán afectados. Es decir, puede ser tanto beneficioso como responsable.  

Además, cabe señalar que las negociaciones en curso no solo contemplan la adquisición 

de terrenos superficiales (si corresponde), sino también la posible transferencia, los detalles del 

precio a pagar, la celebración de obligaciones y contratos, la factibilidad del proyecto de 

desarrollo, oportunidades laborales en las instalaciones de la empresa, dinámica social de la 

comunidad vecina, etc. 

Las empresas mineras deben así establecer procedimientos de negociación con las 

comunidades rurales propietarias de terrenos superficiales. Están bastante en desventaja 

porque dejarán de usar parte de la tierra colectiva (generalmente para agricultura o ganadería) 

asociada con su propiedad residencial. Por lo tanto, es muy importante que los miembros de la 

comunidad tengan todos los elementos de juicio para tomar una decisión. La transferencia de 

propiedad es totalmente posible, pero como en todo proceso, esta decisión debe tomarse 
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con base en toda la información disponible y suficiente que permita adecuados elementos para 

evaluar y comprender los cambios que ocurrirán. El Estado entiende lo anterior si 

considera que la decisión de transferir tierras no es una decisión separada de un grupo de 

personas que viven en una comunidad campesina, sino de todos sus miembros. Se entiende que 

el impacto de la pérdida de suelo público afecta no sólo a un grupo de personas; afecta a toda 

la comunidad. Por lo tanto, las comunidades tienen todo el derecho de tomar decisiones sobre 

sus tierras, pero esta decisión es colectiva porque el impacto es el mismo para todas las partes 

involucradas. La decisión de transferir tierras a una empresa minera queda a discreción de la 

asamblea comunal y, eventualmente, de la dirigencia. No debe soslayarse que la Asamblea 

Comunal sigue siendo la máxima institución del orden colectivo de la comunidad 

campesina y el espacio donde se toman las decisiones sobre el futuro de los comuneros.  

A manera de conclusión importante es tener en cuenta que el rol de la empresa respecto 

a la gestión de conflictos, bien puede tomar en cuenta lo señalado por De Vamik Volkan, (como 

se cita en Paris, 2005), quien en la misma línea de la propuesta de Montville, Mc Donald y 

Diamond, apuesta por la perspectiva de una diplomacia no oficial. Su propuesta parte de 

entender que la denominada diplomacia oficial resulta insuficiente cuando no improcedente 

para el tratamiento de los conflictos.   

Asume que en el marco de un conflicto los actores sociales atraviesan por estados 

emocionales y psicológicos que se traducen en la victimización e impulsos que, erradamente, 

buscan ser resueltos desde un enfoque crematístico y político. Contrariamente, señala, la 

diplomacia no oficial busca comprender el conflicto desde la perspectiva de los actores 

sociales, al tiempo de generar confianza y credibilidad que viabilice el trabajo, la cooperación 

y el entendimiento.   

Demanda aceptar que los desencuentro entre actores posee múltiples significaciones e 

implicancias, que todas las interacciones tienen una determinada connotación y son evaluables, 

para lo cual es menester generar un clima que favorezca la exposición de emociones, de modo 

de identificar las eventuales resistencias al entendimiento.  

Volkan destaca la importancia de una perspectiva psicológica en el proceso de 

resolución de los conflictos, por cuanto entiende que el proceder de los actores obedece, en 

más de un caso, a motivaciones psicológicas derivadas de su interacción e influenciadas por el 

medio ambiente (pp. 48-50). 

C. Rol de la comunidad. En relación con el desarrollo de la industria minera la 

transformación de las sociedades andinas se ha dado especialmente con grandes proyectos 
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mineros desarrollados en el contexto de un sistema productivo globalizado. Diversos estudios 

han examinado las transformaciones institucionales relacionadas con la representación política 

y las economías campesinas locales. En primer lugar, los nuevos sistemas institucionales 

formales, informales y mixtos que surgieron a medida que se desarrollaba la industria 

extractiva parecen haber influido significativamente en los cambios institucionales en 

la representación política y los modos de producción introducidos en las 

zonas rurales andinas donde se implementó el proyecto extractivo minero. Del mismo modo, 

la existencia de nuevos participantes políticos -iglesias, ONG, empresas, conglomerados 

sociales, etc.- La dinámica de transacciones económicas, remuneraciones y proyectos de 

inversión social afectan las instituciones políticas locales y sus formas organizativas y de 

representatividad. Este nuevo entorno ha creado un ignorado conjunto de compromisos y 

responsabilidades para las instituciones y líderes comunales, frente a lo cual se halla una 

flagrante carencia de entrenamiento y capacidades. De dicha manera, tal como refiere Damonte 

(2016) los procesos de aprendizaje político de los líderes de las comunidades en el área de 

influencia directa de los proyectos mineros, desarrollan nuevos mecanismos institucionales de 

negociación con las empresas (p. 423). 

Hay que destacar que, en no pocos casos, se han generado noveles liderazgos que 

fracturan la histórica separación rural-urbana en el escenario político local, al incorporarse con 

éxito desde el ámbito campesino a la compulsa política citadina. Este hecho, conforme señala 

Damonte (2016) implica una serie de transformaciones en la forma institucional de 

representación política campesina. Como resultado de aquellos acontecimientos muchas de 

las negociaciones de las comunidades altoandinas terminaron en contratos con las 

empresas, acción inédita que puso en entredicho su legitimidad. 

Dicho cambio ligado con el desarrollo de proyectos mineros; por un lado vendrían 

ocasionando la reducción del uso de recursos locales como la tierra o el agua, y por el otro con 

el  surgimiento de nuevas fuentes de trabajo remunerado relacionados con la actividad 

extractiva. Se forja así la transformación de los medios de vida de las familias campesinas del 

entorno. Las inversiones mineras en infraestructura y la demanda extractiva de 

servicios afectan la mayor disponibilidad de capital humano.  Demás está señalar que la 

aludida transformación de las unidades productivas comunales ha generado desequilibrio y 

dependencia de proyectos extractivos en la economía campesina. En semejante contexto, debe 

entenderse que las nuevas fuentes de ingresos monetarios no son estables y 
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dependen directa o indirectamente de los proyectos, además de generar en muchos espacios 

altos índices de inmigración en desmedro de un empleo en tareas agrícolas tradicionales.  

Sin embargo, contrariamente a la argumentación de división y rechazo a la 

actividad minera, ha habido un acrecentamiento irregular en el número de miembros de la 

comunidad dispuestos a beneficiarse porque se sienten empoderados para hacerlo.  

Las repetidas incubaciones de conflictos sociales han producido ganancias más que 

situaciones sociales genuinas. Empero, a partir del desarrollo e interacción de múltiples 

liderazgos, la opinión pública se encuentra dividida sobre la aceptación de la minería en 

sus territorios, pues advierten que la desigualdad - existente o no- entre la población ha elevado 

debido a los nuevos vínculos productivos con la industria minera, hecho que  

solivianta la sospecha de desconfianza social. En adición a ello, los comuneros actúan  

sobre la base de procedimientos favorables destinados a beneficiarse de la actividad 

minera que, por otro lado, rechazan.  

A modo de colofón respecto al rol de la comunidad, procede valorar lo señalado por 

Edward Azar, (citado por Paris, 2005), quien sostiene que el conflicto posee un sustrato de 

inequidad estructural que es la causa del empantanamiento en el proceso de gestión y evolución 

del antagonismo, y la persistencia de un clima de conflictividad. Refiere que la causa del 

conflicto es la demanda de los actores sociales por el resarcimiento de sus necesidades básicas 

que, en el marco de una sociedad desigual e injusticia, dificulta un necesario clima de paz y 

subsecuente desarrollo, además de imposibilitar una cabal gestión del problema y la 

sostenibilidad de un clima de tolerancia. Anota que, siendo así, la resultante es que la sostenida 

situación de conflicto se convierte en estándar de comportamiento social, trocando a la postre 

en víctimas del sistema a todos los individuos. (pp. 44-47)   

3.2. Métodos de investigación 

El método de investigación a utilizar en el presente trabajo habrá de ser el Método 

Cualitativo. Ello por cuanto el estudio se orientará a identificar, en el marco del análisis del 

tratamiento de la información periodística, la frecuencia noticiosa del conflicto socioambiental 

Conga, la ubicación de las notas respecto al mismo, la importancia de las fuentes, contraste y 

multiplicidad de las mismas. Igualmente, las estrategias discursivas que, utilizaron los diarios 

El Comercio y La República; así como el contenido de la información y disonancia de la 

misma. Para tal fin habrá de desarrollarse un detallado análisis de las noticias. Tal examen ha 

de complementarse con encuestas, entrevistas y focus group, de modo de recoger algunos 

puntos de vista que complementen los hallazgos. 
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3.3. Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que estamos planteando es el básico – aplicado, en tal sentido es 

que a efecto de una más precisa explicación se desarrollarán los conceptos siguientes:  

Investigación de tipo básico:  

Por la naturaleza de la investigación, este estudio presenta los términos del tipo 

básico de investigación, por lo que es importante hacer referencia al método científico 

de Alvitres (2000). Planificación de la investigación. Perú: Ed. Ciencia., quien reseñó que el 

propósito de este tipo de estudios es definir y advertir los beneficios de la investigación a 

generoso plazo. Conforme al citado autor, la investigación básica es un intento de lograr 

información importante y confiable que nos permita probar y utilizar el conocimiento en 

nuestra investigación. 

Según el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica  

(CONCYTEC), la investigación básica tiene como objetivo lograr un entendimiento preciso y 

avanzado mediante la comprensión de aspectos importantes de los acontecimientos y la 

traza que los componen. En concordancia, el estudio es básico porque las dimensiones del 

mismo no fueron manipuladas, solo fueron observadas, medidas y luego se intentó describir tal 

hecho entre los actores sociales de concernidos a través de encuestas, entrevistas y 

grupos focales con el solo objetivo de acrecentar el conocimiento sobre una la realidad 

específica. 

Para el desarrollo de la investigación se abarcó como universo las publicaciones de los 

diarios La República y El Comercio en tanto creadoras de información y responsables de la 

distribución, ello desde las dimensiones: Análisis del tratamiento de la información 

periodística y Conflicto socioambiental Conga, desde diferentes puntos de vista. Las opiniones 

de los autores citados en este estudio cubren suficientemente el problema del procesamiento de 

la información periodística, por cuanto hay tres fuentes de información que se fusionan: 

comunidad, Estado y empresas, y porque tenemos las mismas fuentes de información 

con diferentes técnicas y enfoques. 

Investigación aplicada: 

Después de ponderar la dimensión Análisis del tratamiento de la información 

periodística de las publicaciones de los diarios La República y El Comercio, diversos actores 

sociales involucrados describieron el hecho, por cuanto se estimó la necesidad de contrastar la 
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realidad con la antedicha variable, buscando resolver el problema específico que incide sobre 

los actores sociales y su entorno. 

En este sentido es preciso citar una vez más  a Hernández, R. (2010) / Los 

métodos mixtos de investigación (5ta.ed.) (México. 2010) quien mencionó que los 

problemas de investigación se pueden comprender mejor combinando datos descriptivos y 

numéricos. Por tanto, según los autores, la investigación aplicada, derivada de la investigación 

básica o pura, permite confirmar y aplicar los conocimientos alcanzados en la investigación. 

3.3.2. Nivel de investigación 

El trabajo de investigación observará un nivel explicativo por cuanto aspiramos a 

describir y evidenciar el tratamiento que le fuera otorgado a la información de los sucesos 

respecto al conflicto socioambiental Conga, al tiempo de identificar las eventuales causas del 

mismo. Ello ha de permitir una más amplia comprensión del tema de investigación, al tiempo 

de responder los estudios preexistentes para darles mayor hondura y lograr nuevos puntos de 

vistas sobre el fenómeno. 

3.3.3. Diseño de investigación 

El trabajo de investigación observará un diseño No Experimental, en tanto el propósito 

de este es mostrar de modo retrospectivo el tratamiento que los diarios el Comercio y La 

República le brindaron a la información relacionada al conflicto socioambiental Conga. 

3.3.4 Método de investigación.  

 El método de la investigación desarrollada es el Mixto. Procedimiento que al decir de 

los estudiosos no es sino un  diseño explicativo secuencial: los datos cuantitativos se 

recopilan y analizan mediante examen de texto y fichas, seguidos de datos cualitativos 

mediante entrevistas, encuestas o grupos de enfoque  específicos. Priorizar datos 

cuantitativos e integrar los hallazgos en la fase de interpretación de la investigación... 

 El método mixto es así un proceso de investigación sistemático, empírico y crítico que 

aprovecha e incluye algunos elementos la recolección y estudio de datos cuantitativos y 

cualitativos, seleccionando, estudiando e integrando la información así como su 

evaluación conjunta con el fin de extraer conclusiones (metaconclusiones basadas en la 

integridad de la información compilada) permitiendo de dicho modo una comprensión más 

profunda del tema en estudio. (Hernández Sampieri et al., 2008). Es el enfoque adecuado 

cuando se pretende un mejor alcance del problema de investigación y cuando es preciso 

integrar la diferente data compilada. 
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En consecuencia, la investigación de métodos mixtos es la integración ordenada de 

métodos cuantitativos y cualitativos en una investigación para alcanzar una impresión más 

cabal de un determinado hecho. Se pueden combinar de tal modo que los métodos 

cuantitativos y cualitativos conserven las configuraciones y ordenamientos originales ("una 

forma pura de métodos mixtos"). Alternativamente, estos métodos consiguen adaptarse, 

variarse o combinarse para realizar investigaciones y abordar los costos de la 

investigación ("formas modificadas de métodos mixtos"). (Chen; Johnson et al., 2006; citados 

en Hernández Sampieri et al., 2010). En consecuencia  de lo referido líneas arriba se desprende 

manifiestamente que en los métodos mixtos se combina al menos un componente cuantitativo 

y otro cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación. 

 

Nota Fuente: Elaboración propia 

Por lo antes expuesto es que concordamos con Henwood (2004), citado por Salgado 

(2007), quien anota que la afinidad por métodos cualitativos y cuantitativos no permite 

abrir nuevos caminos en las labores de investigación. Sin embargo, preservar las 

particularidades de ambos enfoques para que puedan combinarse en uno solo coadyuva a 
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reinventar la forma de conocimiento. Por tanto, los investigadores creemos 

que un  enfoque híbrido es el que mejor impulsa la innovación. 

Cabe señalar que las recomendaciones para los métodos de investigación 

se pueden resumir en Schmidt (2004) citado por Salgado (2007). ¿Cómo se establece un 

vínculo  efectivo  entre la  preparación  inevitablemente  extensa  que  dicta  la propia tradición  

artística y el alto grado de especialización demandado para desempeñar las disímiles 

tareas asociadas a las formas de vida humana? (Schmidt, 2004) 

3.4. Población y muestra 

Tanto la población como la muestra para la realización del presente trabajo de 

investigación han sido adoptadas de los diarios El Comerció y La República, respecto de cuyo 

tratamiento noticioso se ocupa el presente estudio.  

3.4.1. Población 

La población para el presente trabajo estará conformada por un total, entre el diario El 

Comercio y el diario La República, de 230 noticias  relacionadas directamente con el conflicto 

socioambiental Conga. Las mismas tomarán en consideración todos los géneros periodísticos 

desde los cuales se desarrolló una determinada perspectiva en relación al antedicho conflicto.  

3.4.2. Muestra 

La muestra utilizada en la presente investigación es no probabilística, porque la 

selección de la misma se ha realizado a criterio del investigador, por ello el tamaño será de 40 

noticias para analizadas, la misma que estará compuesta por 20 noticias del diario El Comercio, 

y 20 noticias del diario La República. Entre las precitadas noticias respecto al caso Conga 

abarcaremos notas informativas, editoriales, columnas de opinión, entrevistas, y artículos de 

opinión. 

3.4.3. Muestreo 

El muestreo que permitirá seleccionar las noticias a analizar, será por conveniencia del 

investigador, en vista que la mayoría de ellas analiza y evalúa el conflicto socioambiental así 

como el rol del Estado, la empresa y las comunidades, desde disímiles perspectivas.  

3.5. Técnicas de análisis de datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos han de corresponder al proceso de 

análisis y sistematización documental, asunto que implica la selección, organización, 

interpretación y determinación del grado de interés de la información. 

El análisis documental viabiliza la búsqueda de diversas fuentes en el propósito de 

adquirir mayores y más detallados conocimientos. La determinación y diseño de los 
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instrumentos para el acopio de la información y reconocimiento de los diseños metodológicos 

se realizará siguiendo los procedimientos determinados para los trabajos de investigación. 

De igual modo, la técnica de la observación participante ha de ser desarrollada a lo 

largo del proceso del trabajo de investigación, tendiendo con ello a compilar información que 

no alcanza a reflejarse a partir del análisis de las noticias, la aplicación de encuestas ni del 

desarrollo de entrevistas.  

3.1.2. Técnicas 

Las técnicas de investigación a desarrollar -que no son otras que los procesos y sus 

instrumentos que habrán de facilitar el acercamiento al caso de estudio- han de ser múltiples 

de tal forma que el mismo se vea enriquecido por distintas fuentes, al tiempo que resulte lo más 

certero posible y gratifique el objetivo del presente trabajo. En tal sentido, las técnicas a 

implementar serán las más adecuadas a efecto de alcanzar de modo impersonal el propósito de 

la investigación.  

3.1.2.1. Observación. La observación o expectación, como el primer método científico, 

implica precisamente ello, observar, prestar atención, aguzar los sentidos, estar pendiente. Ello 

a efecto de registrar toda la información posible que contribuya al cabal y sistémico 

entendimiento del caso de estudio.  

A lo largo del proceso de la investigación en campo, habremos de hacer uso de variadas 

formas de observación: directa, indirecta, participante, no participante, estructurada y no 

estructurada.  

3.1.2.2. Técnica documental. Se enfocará en las técnicas de indagación y búsqueda 

para la elaboración de un trabajo de investigación sustentado. El fundamento de la pesquisa, 

en cual se empleará la técnica de exploración, clasificación y valoración de la información, se 

regula por los procedimientos que comporta el uso práctico y procedente de los medios 

documentales existentes en las heterogéneas fuentes de información.  

3.1.2.3. Entrevista. Esta indispensable técnica de investigación, permitirá lograr 

información específica y de mayor detalle a partir de la interlocución con personajes clave. La 

calidad de los interpelados permitirá la alcanzar un importante nivel de análisis de los 

acontecimientos durante el conflicto, lo cual coadyuvará a la calidad del estudio.  

El tipo de entrevista a utilizar será la semiestructurada en tanto se necesita compilar 

información sobre un asunto en específico.  

3.1.2.4. Encuestas. Permitirán obtener información de los diversos actores sociales de 

las áreas de influencia directa e indirecta del Proyecto Conga. Su finalidad será la de compilar 
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las percepciones que sobre el desarrollo del conflicto socioambiental y sus diversas 

consecuencias tengan, transcurrido el tiempo. Conforme corresponde, la técnica de la encuesta 

–exploratoria en el caso en el caso que nos ocupa- buscará abordar su aplicación teniendo en 

cuenta las dos variables de que se compone la hipótesis formulada.   

3.1.2.5. Grupo Focal (Focus group). Un grupo focal o focus group es un conglomerado 

diverso de personas escrupulosamente escogidas que concurren en un debate guiado sobre 

un tema específico y posibilitan un franco intercambio de opiniones respecto a la investigación. 

Los grupos focales representan a la población general de la que se procura alcanzar una 

perspectiva definida. 

3.1.3. Instrumentos (Validez cuantitativa o rigor científico) 

El trabajo de investigación realizado, a partir de la utilización de diversas fuentes y 

técnicas de indagación, estimamos alcanzó el nivel de rigor esperado en tanto expresa la 

completa expresión de la muestra definida para tal propósito. Los instrumentos de validez y 

confiabilidad no son otros que los utilizados repetidamente en trabajos semejantes y que en 

consecuencia cuentan con la conformidad de numerosos investigadores. Dichos instrumentos 

serán elaborados observando de modo escrupuloso las técnicas y competencias de 

investigación científica. 

Tabla 5 

Validación de juicio de expertos 

N° 

Ord. 

Apellidos y Nombres Puntaje Valoración 

1 Mg. Luz del Rosario Lévano Francia 50 Válido, 

aplicar 

2 Mg. Edwin Manuel Gonzáles Durán 49 Válido, 

aplicar 

3 Mg. Edgar Dávila Chota 41 Válido, 

aplicar 

Nota. Fuente: Ficha de validación de los expertos. 

3.1.3.1. Diario de notas. El diario de notas, también llamado de campo, contribuirá a 

la sistematización de la información recogida durante la labor de observación. En él se 

consignará cuanta información se pondere trascendente para posteriormente -en virtud de los 

temas de la investigación- examinar, desentrañar y ordenar bajo un esquema básico de análisis, 

particularidad, y conclusión.  

3.1.3.2. Matriz de Acopio de información. La matriz de acopio de información, en 

tanto herramienta a utilizar durante la implementación de la técnica de observación, permitirá 
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registrar y sistematizar el cúmulo de datos, hechos, eventos, comentarios y otros que se 

recolecten durante el trabajo de campo. Todo ello sin la necesidad de hacer uso de las formales 

técnicas de la encuesta y entrevista, ni de la interlocución con los grupos de interés.   

3.1.3.3. Análisis, selección. El estudio, evaluación y selección de la información 

recabada a lo largo del trabajo de exploración habrá de responder a los temas planteados en la 

investigación propiamente dicha.  Entre tanto, la exégesis tenderá a hallar el más trascendente 

sentido de la información.   

3.1.3.4. Cuestionario. El sondeo respecto a los temas de la investigación se soportará 

en un listado de preguntas abiertas. Sin embargo, durante la formulación del mismo se buscará 

encuadrar las respuestas del encuestado en torno a los asuntos de interés de la investigación. 

Tal fórmula busca centrar y alcanzar pormenores en las declaraciones. 

3.2. Técnicas de procesamiento de datos 

El ordenamiento, procesamiento y sistematización de datos compilados durante el 

proceso del estudio se elaborará sobre los antecedentes, las reseñas, los testimonios, apuntes y 

referencias, buscando alcanzar a partir de los mismos la información requerida que resulte de 

utilidad para el correcto entendimiento del tratamiento de los medios en relación al conflicto 

socioambiental Conga. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Descripción de resultados 

4.1.1. Encuestas 

En virtud de la aplicación de encuestas como elemento de acopio de información 

respecto al estudio tenemos el procesamiento de las mismas que se muestra a continuación en 

las respectivas tablas y gráficos, los mismos que reflejan las variables de estudio, las 

dimensiones e indicadores  considerados para el trabajo investigativo. 

Tabla 6 

Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el caso Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Los diarios El Comercio 

y La República abordaron 

con frecuencia el caso 

Conga? 

   

Sí 20 66.67 

No 3 10.00 

Regular 7 23.33 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Figura 21 

Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el caso Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La mediatización del conflicto socioambiental Conga que refleja el diagrama que 

antecede, alcanzó como en ningún otro momento de conflictividad sociopolítica, en torno a la 

actividad extractiva, una desusada cobertura periodística.  
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Tabla 7 

Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación preferente en las planas de los diarios 

El Comercio y La República 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Las noticias respecto al 

caso Conga observaron 

una ubicación preferente 

en las planas de los 

diarios El Comercio y La 

República? 

   

Sí 15 50.00 

No 6 20.00 

Regular 9 30.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 
Figura 22 

Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación preferente en las planas de los diarios 

El Comercio y La República 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La trascendencia que los diarios El Comercio y La República le otorgaron en términos 

de cobertura al conflicto socioambiental Conga conllevó, conforme se observa en el diagrama, 

a una ubicación privilegiada de la noticia, además de amplios espacios para la misma.  
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Tabla 8 

Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en los diarios El Comercio y La 

República 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Fue disonante el 

tratamiento de la 

información sobre el caso 

Conga en los diarios El 

Comercio y La 

República? 

   

Sí 15 50.00 

No 9 30.00 

Regular 6 20.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Figura 23 

Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en los diarios El Comercio y La 

República 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La inobservancia de la necesaria objetividad periodística se tradujo en una marcada 

disonancia de la noticia en torno a la realidad existente, y en relación al conflicto 

socioambiental Conga. 
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Tabla 9 

Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio y La República respecto al caso 

Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Fueron importantes las 

fuentes utilizadas por los 

diarios El Comercio y La 

República respecto al 

caso Conga? 

   

Sí 14 46.67 

No 7 23.33 

Regular 9 30.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 
Figura 24 

Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio y La República respecto al caso 

Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

Más allá del tipo y multiplicidad de fuentes queda claro, en virtud de lo que refleja el 

estudio, que las mismas fueron importantes en el proceso de construcción de la noticia y el 

mensaje de los diarios en el marco de sus líneas editoriales. 
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Tabla 10 

Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso Conga la suficiente contrastación de 

las fuentes 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Existió desde los diarios 

El Comercio y La 

República en el caso 

Conga la suficiente 

contrastación de las 

fuentes? 

   

Sí 1 3.33 

No 19 63.33 

Regular 10 33.33 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Figura 25 

Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso Conga la suficiente contrastación de 

las fuentes 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La contrastación de fuentes no fue observada adecuadamente. Tanto El Comercio como 

La República omitieron de manera recurrente dicha trascendental práctica periodística, hecho 

que limita la calidad de la información tanto como niega la objetividad de la misma.   
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Tabla 11 

Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Fueron múltiples las 

fuentes a las que 

recurrieron los diarios El 

Comercio y La República 

en el caso Conga? 

   

Sí 7 23.33 

No 10 33.33 

Regular 13 43.33 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Figura 26 

Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La multiplicidad de las fuentes a las que ambos diarios recurrieron fue aceptable en 

tanto recogieron de los diversos sectores, uno diario más que otro, la necesaria información 

que permitiera presentar la noticia a propagar en función de sus respectivas agendas. 
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Tabla 12 

Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias discursivas los diarios El Comercio 

y La República en el caso Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Utilizaron de manera 

recurrente palabras clave 

en sus estrategias 

discursivas los diarios El 

Comercio y La República 

en el caso Conga? 

   

Sí 15 50.00 

No 8 26.67 

Regular 7 23.33 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 
Figura 27 

Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias discursivas los diarios El Comercio 

y La República en el caso Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

En el proceso de sus respectivas estrategias discursivas fue notoria la recurrencia a 

palabras clave que permitieran la presentación del conflicto socioambiental conforme la 

perspectiva de su línea informativa. 

Tabla 13 

Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Los diarios El Comercio 

y La República, 

estereotiparon el caso 

Conga? 

   

Sí 23 76.67 

No 6 20.00 

Regular 1 3.33 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 28 

Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La estereotipación del conflicto socioambiental Conga fue un hecho acentuado en la 

presentación de la noticia, y en virtud de la línea editorial de cada medio. 

Tabla 14 

Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República dramatizaron el caso Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Las estrategias 

discursivas de los diarios 

El Comercio y La 

República dramatizaron 

el caso Conga? 

   

Sí 22 73.33 

No 6 20.00 

Regular 2 6.67 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

Sí No Regular

Cantidad 23 6 1

Porcentaje 76.67 20 3.33

¿Los diarios El Comercio y La República, 

estereotiparon el caso Conga? 



138 
 

 
 
 

Figura 29 

Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República dramatizaron el caso Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La dramatización del conflicto socioambiental Conga, tanto de uno como de otro diario 

fue evidente. No obstante, esa teatral presentación de la noticia en poco contribuyó a adentrarse 

en las reales causas del conflicto.  

Tabla 15 

El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de conflictividad socioambiental como el 

caso Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿El Estado estuvo 

suficientemente presente 

en los escenarios de 

conflictividad 

socioambiental como el 

caso Conga? 

   

Sí 6 20.00 

No 18 60.00 

Regular 6 20.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 30 

El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de conflictividad socioambiental como el 

caso Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

El Estado, una vez más, observó una ineficiente presencia en el proceso preventivo de 

la conflictividad social en torno al proyecto Conga. Su proceder reactivo lejos de amainar los 

ánimos los azuzó en desmedro de los intereses y desarrollo de la región Cajamarca y el país en 

su conjunto.  

Tabla 16 

Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento de la conflictividad 

socioambiental como el caso Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Existe suficiente 

articulación del Estado 

para el objetivo 

tratamiento de la 

conflictividad 

socioambiental como el 

caso Conga? 

   

Sí 2 6.67 

No 24 80.00 

Regular 4 13.33 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 31 

Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento de la conflictividad 

socioambiental como el caso Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

Conforme se ha referido, la desarticulación del Estado es secular y lo es más en cuanto 

se refiere al tratamiento de los escenarios de conflictividad sociopolítica alrededor de los 

diferentes proyectos extractivos que en virtud de sus políticas de desarrollo promueve. 

Tabla 17 

El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos socioambientales como el caso Conga 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿El Estado es articulado y 

firme para abordar los 

conflictos 

socioambientales como el 

caso Conga? 

   

Sí 0 00.00 

No 23 76.67 

Regular 7 23.33 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 32 

El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos socioambientales como el caso Conga 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

El desarticulado y permisivo Estado que rige los destinos del país, frente a los 

escenarios de conflictividad socioambiental ha reaccionado tardíamente, en todos los casos, y 

lo ha hecho de manera laxa y tolerante, generando con ello que los grupos sociales contrarios 

al desarrollo de las actividades extractivas se fortalezcan.  

Tabla 18 

Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Las empresas extractivas 

están comprometidas con 

el desarrollo? 

   

Sí 8 26.67 

No 7 23.33 

Regular 15 50.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 33 

Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

A criterio de amplios sectores ciudadanos, las empresas extractivas están 

medianamente comprometidas con el desarrollo. Aquella visión de escaso compromiso 

empresarial respondería a las débiles políticas comunicacionales de las empresas titulares de 

los diversos proyecto y operaciones extractivas. 

Tabla 19 

Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio ambiente 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Las empresas extractivas 

son consecuentes con la 

defensa del medio 

ambiente? 

   

Sí 9 30.00 

No 9 30.30 

Regular 12 40.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

Sí No Regular

Cantidad 8 7 15

Porcentaje 26.67 23.33 50

¿Las empresas extractivas están comprometidas 

con el desarrollo?



143 
 

 
 
 

Figura 34 

Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio ambiente 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La valoración que se tiene de las empresas extractivas respecto a la preservación del 

medio amiente es escasa en términos generales. Una vez más hay que anotar la deficiencia en 

el proceso de comunicación y difusión desde las empresas extractivas, las mismas que no han 

logrado contrarrestar una sostenida campaña de señalamiento, respecto al asunto, por parte de 

ONG´s, y grupos contrarios a la industria extractiva. 

Tabla 20 

Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las comunidades de su entorno 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Las empresas extractivas 

generan suficiente valor 

social en las comunidades 

de su entorno? 

   

Sí 8 26.67 

No 13 43.33 

Regular 9 30.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 35 

Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las comunidades de su entorno 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

A juicio de la ciudadanía, desde las empresas extractivas no hay generación de valor 

social, hecho que implica una mirada de intrascendente presencia de las mismas en el proceso 

de desarrollo de sus áreas de influencia directa e indirecta. 

Tabla 21 

Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Tienen tolerancia y 

capacidad de diálogo las 

comunidades de las áreas 

de influencia de las 

empresas extractivas? 

   

Sí 5 16.67 

No 10 33.33 

Regular 15 50.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 36 

Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La escasa capacidad de diálogo de las comunidades de las áreas de influencia de las 

empresas extractivas obedece en unos casos al proceder cultural de aquellas, pero en muchos 

otros a las erradas estrategias de interacción de las empresas en el proceso de sus relaciones 

comunitarias. 

Tabla 22 

Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas extractivas 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Existe radicalización en 

las comunidades de las 

áreas de influencia de las 

empresas extractivas? 

   

Sí 20 66.66 

No 2 6.66 

Regular 8 26.66 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 37 

Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de las empresas extractivas 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

Las comunidades del entorno de las empresas extractivas han observado a lo largo de 

las dos últimas décadas un proceso progresivo de radicalización ello obedecería no solo a su 

escasa tolerancia, también a la influencia de liderazgos politizados contrarios a la actividad 

extractiva. 

Tabla 23 

Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas extractivas anteponen sus intereses y 

expectativas 

Pregunta Variable Cantidad Porcentaje 

¿Las comunidades de las 

áreas de influencia de las 

empresas extractivas 

anteponen sus intereses y 

expectativas? 

   

Sí 21 70.00 

No 3 10.00 

Regular 6 20.00 

Total  30 100.00 
Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 38 

Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas extractivas anteponen sus intereses y 

expectativas 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La anteposición de intereses y expectativas comunales es recurrente en los escenarios 

en que se generan situaciones de encono cuando no de conflicto. Las brechas sociales 

existentes, la ausencia del Estado la imposibilidad de las empresas extractivas de satisfacer 

todas sus demandas, contribuyen a dicho proceso.  

4.1.2. Análisis de la noticia 

El análisis de la noticia como componente ejemplificador del tratamiento de la misma 

en los diarios El Comercio y La República recoge, en la línea de las encuestas, las variables de 

estudio, las dimensiones e indicadores considerados para el trabajo investigativo. Su 

procesamiento está expresado en las tablas y figuras que se muestran a continuación: 

Tabla 24 

Frecuencia de la Noticia 

Frecuencia de la 

Noticia 

EL COMERCIO LA REPUBLICA 

Recurrente Esporádica Recurrente Esporádica 

Porcentaje 95.00 5.00 90.00 10.00 

Número 19 1 18 2 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 39 

Frecuencia de la Noticia 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La frecuencia de la noticia refiere la medistización del conflicto socioambiental Conga 

2011-2012 es evidente. Ningún otro como aquel ha sido abordado con tanta asiduidad y desde 

la variada práctica periodística: notas informativas, columnas de opinión, artículos de opinión, 

editoriales, entrevistas, y reportajes. Tal hecho evidencia la importancia que cada medio brindó 

al hecho en consideración a sus implicancias e impactos respecto a lo social, ambiental, 

económico, y político. 

Tabla 25 

Ubicación de la Noticia 

Ubicación de la 

Noticia 

EL COMERCIO LA REPÚBLICA 

Primera Plana Página Interior Primera Plana Página Interior 

Sí No Par Impar Sí No Par Impar 

Porcentaje 30.00 70.00 95.00 5.00 10.00 90.00 45.00 55.00 

Número 6 14 19 1 2 18 9 11 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 40 

Ubicación de la Noticia 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La ubicación de la noticia que los diarios otorgaron al caso Conga, da cuenta de cómo 

estos definieron su postura respecto al conflicto y del peso que le dieron a la noticia 

concerniente al mismo.  

Tabla 26 

Disonancia de la Noticia 

Disonancia de la 

Noticia 

EL COMERCIO LA REPUBLICA 

Alta Baja Alta Baja 

Porcentaje 20.00 80.00 70.00 30.00 

Número 4 16 14 6 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 41 

Disonancia de la Noticia 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

Otro elemento que caracterizó la postura mediática de los diarios respecto al precitado 

conflicto es inocultable disonancia de la noticia respecto a la realidad. Titulares alarmistas, 

insidiosas primeras planas, columnas de opinión extremistas, todo marca una postura mediática 

que dista de un tratamiento desapasionado de la noticia y periodísticamente responsable. 

Tabla 27 

Contenido de la Información 

Contenido de 

la Información 

EL COMERCIO LA REPÚBLICA 

Contenido de la Información Contenido de la Información 

Socia

l 

Ambient

al 

Socio 

ambienta

l 

Político Social 
Ambient

al 

Socioambienta

l 

Polític

o 

Porcentaje 0.00 0.00 10.00 90.00 0.00 0.00 15.00 85.00 

Número 0 0 2 18 0 0 3 17 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 42 

Contenido de la Información 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

El contenido de la información que comenzó como una mera reclamación 

socioambiental rápidamente pasó a convertirse en un hecho político que se expresó no solo en 

el tenor de los contenidos diversos sobre el caso, también en la inocultable confrontación entre 

los distintos estamentos de gobierno constitutivos del Estado.  

Tabla 28 

Tipo de Fuente 

Tipo de Fuente 
EL COMERCIO LA REPUBLICA 

Oficial Oficiosa Comunal Oficial Oficiosa Comunal 

Porcentaje 60.00 15.00 25.00 40.00 10.00 50.00 

Número 12 3 5 8 2 10 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 43 

Tipo de Fuente 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

El tipo de fuente da cuenta de la postura que los medios observaron respecto al conflicto 

es la fuente a la que recurrieron con regularidad yes que mientras uno optó por acudir a fuentes 

oficiales otro lo hizo por acudir a fuentes comunales, como es fácil de inferir, unas y otras 

observaron en medio el trance una postura poco objetiva. 

Tabla 29 

Contrastación de Fuente 

Contrastación de 

Fuente 

EL COMERCIO LA REPUBLICA 

Sí No Sí No 

Porcentaje 55.00 45.00 20.00 80.00 

Número 11 9 4 16 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 44 

Contrastación de Fuente 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 
Interpretación 

La escasa contrastación de fuentes en el tratamiento de la noticia en torno al caso del 

conflicto Conga fue otra de las características. Tal hecho, cuando menos, afecta la objetividad 

de la información y la subsecuente generación de una sesgada corriente de opinión que no hizo 

más que agigantar el conflicto. 

Tabla 30 

Multiplicidad de Fuentes 

Multiplicida

d de Fuentes 

EL COMERCIO LA REPÚBLICA 

Contenido de la Información Contenido de la Información 

Aliadas 
Contraria

s 
Ambas Ninguna 

Aliada

s 

Contrari

as 
Ambas 

Ningun

a 

Porcentaje 25.00 0.00 65.00 10.00 20.00 35.00 40.00 5.00 

Número 5 0 13 2 4 7 8 1 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 45 

Multiplicidad de Fuentes 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La multiplicidad de fuentes es otro asunto que conlleva a sostener que el tratamiento 

noticioso del conflicto Conga tuvo un marcado sesgo que afectó la objetividad en el tratamiento 

del caso al tiempo de contribuir al encono. 

Tabla 31 

Estrategias Discursivas 

Estrategias Discursivas 

EL COMERCIO LA REPÚBLICA 

Palabras clave Palabras clave 

Positivas Negativas Positivas Negativas 

Porcentaje 60.00 40.00 50.00 50.00 

Número 12 8 10 10 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 46 

Estrategias Discursivas 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

En términos de estrategias discursivas se observó contrapeso en el tratamiento de la 

información. No obstante, la recurrencia a terminología  altisonante desmereció el necesario 

sereno tratamiento noticioso de un caso que, como Conga, tuvo una trascendencia importante. 

Tabla 32 

Estereotipo 

 Estereotipo 

EL COMERCIO LA REPÚBLICA 

Estereotipo Estereotipo 

Positivo Negativo Neutro Positivo Negativo Neutro 

Porcentaje 0.00 50.00 50.00 10.00 80.00 10.00 

Número 0 10 10 2 16 2 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 47 

 
Estereotipo 

 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

La estereotipación del caso Conga generó una carga emocional respecto al mismo que 

en poco contribuyó al necesario clima de paz y subsecuente entendimiento entre las fuerzas 

enconadas. 

Tabla 33 

Sensacionalismo 

Sensacionalismo 
EL COMERCIO LA REPUBLICA 

Sí No Sí No 

Porcentaje 30.00 70.00 75.00 25.00 

Número 6 14 15 5 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 
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Figura 48 

 
Sensacionalismo 

 

Nota. Fuente: Datos obtenidos de la Encuesta. 

 

Interpretación 

El sensacionalismo con que se abordó la noticia respecto al caso Conga dice del claro 

afán de estereotipación del conflicto y del escaso profesionalismo con el que se abordó un caso 

que, conforme se ha sostenido, observó implicaciones diversas y un alto costo social. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1. Interpretación de los resultados y comparación con los de otras investigaciones 

En el presente capítulo se analiza, interpreta y contrasta los resultados obtenidos en el 

desarrollo del trabajo de campo y de modo transversal, de manera de establecer similitudes, 

diferencias y eventuales tendencias.  

5.1.1. Mediatización del conflicto y frecuencia en el tratamiento de la información  

Conforme muestran las pesquisas, el 66% de los encuestados sostiene que el tratamiento 

Los diarios El Comercio y La República observaron, respecto al caso Conga, una desusada 

frecuencia. Entre tanto, del análisis de la noticia se desprende que entre los dos momentos 

estudiados (No. 2011 y Jul. 2012), El Comercio abordó el caso en un 95% de veces, mientras 

que la República lo hizo en un 90%. 

En el desarrollo del focus group se recoge que el caso Conga fue emblemático y 

altamente mediático, que fue negocio mediatizar el conflicto. 

5.1.2. Ubicación de las noticias respecto al caso  

En este específico asunto, las encuestas señalan un significativo 50% en el sentido de 

que, en efecto, las noticias respecto al caso Conga tuvieron una ubicación preferente. Sin 

embargo, del análisis de las noticias se tiene que El Comercio arroja un 30% de noticias en 

primera plana, y un 95% ubicada en páginas par; mientras que La República muestra un 10% 

de noticias en primera plana contra un 55% de noticias ubicadas en páginas impar. 

Los resultados del grupo focal sostienen que las noticias de los diarios El Comercio y 

La República terminaron por serles un boomerang en tanto observaron contradicción en el 

enfoque y no fueron objetivos, hecho que los llevó a perder credibilidad.  

5.1.3. Tratamiento disonante de la información  

En relación al tratamiento de la información, una vez más los encuestados señalan en 

un contundente 50% que las noticias fueron disonantes respecto a la realidad del suceso. 

Empero el análisis de las noticias muestra que en el caso de El Comercio un 20% muestra una 

disonancia alta, contra un 80% de una escasa disonancia. Lo contrario sucede con La República 

que proyecta un 70% de disonancia alta versus un 30% de baja disonancia. 

La entrevista en un caso indica que “estuvieron lejos de informar la real dimensión del 

conflicto Conga”, mientras que otro de los entrevistados refiere que el rol de El Comercio y La 

República en torno al caso Conga “dejó mucho que desear en cuanto a la calidad de sus 
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informaciones”. En el caso del grupo focal se señala que hubo inconsistencia en la información 

de los diarios evaluados en tanto no abordaron la realidad tal cual.   

5.1.4. Importancia de las fuentes utilizadas 

En el entendimiento de los encuestados, la importancia de las fuentes alcanza tan solo 

un 46.67%. El análisis de la noticia sin embargo, desmenuza el tipo de fuentes y señala que en 

el caso del diario El Comercio un 60% de dichas fuentes fue de carácter oficial contra un 25% 

de fuentes de procedencia comunal. Por su parte La República aporta un 40% de fuentes de 

carácter oficial contra un 50% de perfil comunal. 

Del análisis de lo apuntado por los entrevistados se rescata el que sesgaron la 

información por cuanto solo dieron espacio a una de las partes en conflicto y no a la otra. 

Mostraron simpatía por una de las partes en encono; en más de un caso sus fuentes fueron las 

redes sociales. Señalan que los medios capitalinos tuvieron deficiencias en el acopio de la 

información. Por otro lado la averiguación hecha al interno del focus group refleja que se hizo 

periodismo desde sesgadas fuentes. 

5.1.5. Contrastación de fuentes 

Un importante 63.33% de los encuestados señalaron que no hubo contrastación de 

fuentes para la construcción de la noticia. Mientras tanto, del análisis de la noticia se puede 

establecer que en el caso de El Comercio en un 45% de caso no hubo contrastación, en tanto 

en el caso de La República aquella cifra se eleva a un contundente 80%. 

Por el lado de los entrevistados se rescata que las fuentes no fueron contrastadas, que 

se recurrió personas cuya postura era evidente y controversial, cuyo discurso estaba orientado 

a culpar a unos actores y a exculpar a otros. Del grupo focal se desprende que no hubo ni 

verificación ni contrastación de fuentes, que se practicó un periodismo militante, es decir un 

periodismo comprometido y poco objetivo. 

5.1.6. Multiplicidad de fuentes 

Conforme a los encuestados se puede afirmar que la multiplicidad de fuentes fue 

regular, alcanzando un 43.33%. La evaluación de las noticias arroja que en el caso de El 

Comercio se recurrió a un 25% de fuentes aliadas, mientras que en 65% de casos fueron ambas 

fuentes, y en ningún caso se recogió la versión de las fuentes contrarias. La República, por el 

contrario muestra un 20% de fuentes aliadas, 40% de ambas fuentes y un importante 35% de 

fuentes contrarias. 
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Los entrevistados señalaron que no se equilibraron las fuentes consultadas, dejando de 

recoger la opinión de diversos actores. En el caso del grupo focal tenemos que los medios El 

Comercio y La República no fueron objetivos. 

5.1.7. Estrategias discursivas 

Al entender de un 50% de los encuestados, los medios tuvieron una clara estrategia 

discursiva recurriendo a palabras clave. Del análisis de la información se recoge que en el caso 

de El Comercio el 60% de las palabras clave utilizadas fueron positivas, mientras que solo el 

50% ocurrió en el caso de La República. 

Como consecuencia de las estrategias discursivas se tiene que el conflicto Conga fue 

estereotipado y, en consideración de los encuestados ello alcanzó un 76.67%. El análisis de las 

noticias establece que en el caso de El Comercio la estereotipación negativa respecto al caso 

Conga alcanzó un 50%, mientras que en el caso de La República la negatividad llega a un 

abrumador 80% 

De las entrevistas se recoge que las antedichas estrategias condujeron a dramatizar y 

estereotipar el caso, provocando que los ánimos se mantuviesen enardecidos, y los juicios se 

formaran errados sobre el hecho. En la misma línea, el grupo focal señala que se generó 

dramatización y sensacionalismo, que no hubo objetividad. 

5.1.8. Presencia, articulación y firmeza de Estado en escenarios de conflictividad 

De las personas consultadas, se desprende que en un 60% considera que el Estado no 

estuvo suficientemente presentes durante el desarrollo del conflicto Conga. Un importante  

80% de estima que no existe suficiente articulación en el Estado, mientras que un 76.67% 

señala que este no actúa con suficiente firmeza ante dichos escenarios. 

Respecto al proceder del Estado, el grupo focal sostuvo que el Estado es reactivo ante 

los contextos de conflicto y que no tiene claridad de cómo actuar ante los mismos, en tanto la 

las oficinas de prevención de conflictos no cumplen su rol. Que suele no estar presente ni 

cumplir con su rol fiscalizador y de acompañamiento a las empresas inversionistas. Se señala 

que el Estado tiene un pésimo actuar en sus distintos niveles de gobierno. 

5.1.9. Compromiso con el desarrollo y defensa del medio ambiente y valor social desde las 

empresas 

El resultado de las encuestas muestra un tenue reconocimiento del compromiso de las 

empresas extractivas con el desarrollo de su entorno, llegando tan solo a un 26.67%. Tan 

dramático como aquel escaso reconocimiento resulta el 40.00% del señalamiento en el sentido 

de la no apuesta de las precitadas empresas en la conservación medioambiental. Respecto a la 
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generación de valor social en las comunidades de su entorno, el 43.33% de los encuestados 

sostiene que ello no se aprecia. 

De lo compilado en el focus group se tiene que si bien la presencia de las empresas es 

importante para propiciar el desarrollo y que la actividad extractiva es una palanca para tal fin, 

se anota también que aquellas actúan con mezquindad respecto a su inversión social. 

Igualmente, se sostiene también que los beneficios de las empresas no alcanzan a todo su 

entorno, y que la empresa y la sociedad -su entorno- no se encuentran respecto a sus intereses, 

y que el Estado se desentiende de supervisar el cumplimiento de las políticas de RSE 

(Responsabilidad Social Empresarial) de las mismas.   

5.1.10. Tolerancia, capacidad de diálogo, radicalización, e intereses y expectativas 

En opinión de los encuestados la tolerancia y la capacidad de diálogo de las 

comunidades se muestra regular, expresándose con un 50%. Sin embargo, cuando se aborda la 

radicalización de aquello grupos sociales apostados en el entorno de las empresas extractivas 

la cifra se eleva a un 66.66%. Más aún, los encuestados estiman en un 70% que las comunidades 

anteponen sus expectativas e intereses antes que prestarse a un escenario de cordial 

entendimiento.  

La información proveniente del grupo focal anota que las comunidades no reconocen 

interlocutores válidos de las empresas y que su comportamiento ha sido variable en el tiempo. 

Apuntan que el actuar de las comunidades se muestra recurrentemente contradictorio y que 

actúan en función de sus intereses, mostrando un comportamiento intolerante y muchas veces 

violento. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.Conclusiones 

 

6.1.1. La mediatización del conflicto socioambiental Conga, alcanzó como en ningún otro 

momento de conflictividad socioambiental, en torno a la actividad extractiva, una 

desusada cobertura periodística. La cobertura que desplegaron los diarios El Comercio 

y La República en dos momentos clave del conflicto desbordan todo esfuerzo 

preexistente a nivel de medios escritos. Treinta y una primeras planas dicen de cuan 

trascendente resultó para dichos medios el referido conflicto, ello ciertamente desde sus 

particulares líneas editoriales. 

6.1.2. La trascendencia que los diarios El Comercio y La República le otorgaron en términos 

de cobertura al conflicto socioambiental Conga conllevó a una ubicación privilegiada 

de la noticia, además de amplios espacios para la misma. Primeras planas, página impar, 

editoriales, artículos de opinión, entrevistas, reportajes, etc., evidencian el interés de los 

antedichos diarios en el tratamiento de la noticia, más allá del encuadre que le dieran a 

la misma. 

6.1.3. La disonancia con la realidad existente, por encima del erizado contexto, consecuencia 

de una ausente objetividad de los diarios El Comercio y La República, es otro de los 

resultados que el trabajo investigativo evidencia. La carencia de contrastación de 

fuentes, que deriva del análisis de las noticias, conllevó a titulares alarmistas y notas 

sesgadas, reñidas con un contexto abismalmente diferente. 

6.1.4. El estudio señala cierta importancia a las fuentes a las que recurrieron los medios. No 

obstante, hay que señalar que estas fueron insuficientes y casi siempre sin propiciar un 

contraste de las mismas que permitieran una admisible objetividad. La contrastación de 

fuentes no fue observada adecuadamente. Tanto El Comercio como La República 

omitieron de manera recurrente dicha trascendental práctica periodística, hecho que 

limita la calidad de la información tanto como niega la objetividad de esta.  Se omitió 

recoger versiones contrapuestas. Si bien la multiplicidad de las fuentes resultó 

interesante, tal como se señala líneas arriba aquellas observaron posición semejante. 

6.1.5. La utilización de palabras clave en las estrategias discursivas de los diarios El Comercio 

y La República, es un elemento notorio en la presentación de la noticia respecto al 

conflicto Conga. Sellar determinadas expresiones contribuyó a estereotipar el caso 
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ocasionando que la actividad extractiva fuera estigmatizada, al tiempo de no contribuir 

a aplacar los ánimos y serenar las enconadas posiciones.  

6.1.6. El Estado no estuvo lo suficientemente presente, y cuando lo estuvo lo hizo de manera 

desarticulada e inconsistente, sin la energía que controlar un escenario de violencia 

demanda en el propósito de imponer el Estado de Derecho y el orden y calma social 

que el desarrollo y la convivencia de los pueblos reclama. 

6.1.7. La ciudadanía ve con cierto resquemor el rol de las empresas extractivas al punto de 

reconocer con tibieza que el rol que cumplen respecto al desarrollo y cuidado del medio 

ambiente, y más aún señalan que las compañías extractivas no generan suficiente valor 

social a las comunidades de su entorno.  

6.1.8. La ausencia del Estado ha generado niveles de intolerancia y radicalización de las 

comunidades del entorno de las empresas extractivas, hechos a los que se suma la 

anteposición de sus propias agendas, hace de las realidades en que se ubican proyectos 

y operaciones extractivas un escenario de potencial conflictividad y de latente 

inestabilidad sociopolítica que resulta proyectando un escenario poco atractivo para la 

inversión en nuevos y mayores proyectos. 

6.2. Recomendaciones 

 

6.2.1. Conocimiento de las características sociológicas básicas de las comunidades de los 

entornos de las empresas extractivas. 

6.2.2. Entendimiento de cómo accionan las comunidades de los entornos de las empresas 

extractivas. 

6.2.3. Actuación objetiva y sin prejuicios respecto al accionar de las empresas extractivas 

tanto como de las comunidades de sus entornos. 

6.2.4. Clara identificación de la estructura social de las comunidades campesinas, de modo de 

llegar a ellas y a sus niveles de dirección de forma directa y sin intermediarios que 

generen distorsión de las fuentes de información directa.   

6.2.5. Tender una red de información inicial con las dependencias oficiales (Policía Nacional, 

Prefectura, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, etc.), además de las diversas iglesias 

existentes en las zonas de conflicto, de manera de contar con una lectura elemental del 

entorno. 

6.2.6. Actuar con profesionalismo y neutralidad en relación a los diversos actores 

conflictuados, evitando asumir un rol de favorecimiento a alguna de las partes. 
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6.2.7. Observar el contexto más allá de los hechos meramente noticiosos. Hacer de la 

observación participante una herramienta de valiosa ayuda para la formulación de la 

noticia y revelación de los hechos. 

6.2.8. Contextualizar adecuadamente los acontecimientos, evitando sesgar las 

interpretaciones.  

6.2.9. Identificar apropiadamente los velados niveles de politización con que suelen actuar los 

actores secundarios en relación al conflicto. 

6.2.10. Tener en cuenta que en un escenario de conflicto no hay buenos ni malos, existen 

simplemente actores con intereses distintos. Y es parte del rol del periodismo contribuir 

a que estos encuentren un espacio de entendimiento y de concertación de intereses.  

6.2.11. Contribuir a la generación de un clima de tolerancia y concierto, desechando la 

teatralización de la noticia y el sensacionalismo. 

6.2.12. Evitar estereotipar y estigmatizar a los actores conflictuados de modo de contribuir a 

lograr una relación de duradero entendimiento. 
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Anexo 1 

Matriz de consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. 

Fuente: Elaboración propia. 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

 

GENERAL 

¿Cómo fue el tratamiento de la información 

de los diarios El Comercio y La República 

en el conflicto socioambiental Conga 2011-

2012? 

 

 

ESPECÍFICOS 

PE1. ¿Cómo se desarrolló la noticia en el 

tratamiento de la información de los diarios 

El Comercio y La República frente al rol 

del Estado, en el conflicto socioambiental 

Conga 2011-2012? 

 

 

PE2. ¿De qué manera influyeron las fuentes 

periodísticas en el tratamiento de la 

información de los diarios El Comercio y 

La República en relación al rol de la 

empresa, en el conflicto socioambiental 

Conga 2011-2012? 

 

 

PE3. ¿Cuáles fueron las estrategias 

discursivas en el tratamiento de la 

información de los diarios El Comercio y 

La República en cuanto a la actuación de la 

comunidad, en el conflicto socioambiental 

Conga 2011-2012? 

 

 

 

 

GENERAL 

Analizar el tratamiento de la 

información de los diarios El 

Comercio y La República sobre el 

conflicto socioambiental Conga 

2011-2012. 

 

ESPECÍFICOS 

OE1. Explicar cómo se desarrolló la 

noticia en el tratamiento de la 

información de los diarios El 

Comercio y La República frente al 

rol del Estado, en el conflicto 

socioambiental Conga 2011-2012 

 

OE2. Determinar cómo influyeron 

las fuentes periodísticas en el 

tratamiento de la información de los 

diarios El Comercio y La República 

en relación al rol de la empresa, en 

el conflicto socioambiental Conga 

2011-2012 

 

OE3. Reconocer las estrategias 

discursivas en el tratamiento de la 

información de los diarios El 

Comercio y La República en cuanto 

a la actuación de la comunidad, en 

el conflicto socioambiental Conga 

2011-2012 

 

 

VI / V1 

Tratamiento de la 

información 

periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

VD / V2 

Conflicto 

socioambiental 

 

 

 

 

 

D1 

Noticia 

 

 

 

D2 

Fuente 

 

 

 

D3 

Estrategias discursivas 

 

 

 

D1 

Rol del Estado 

 

 

 

D2 

Rol de la Empresa 

 

 

 

 

 

D3 

Rol de la Comunidad 

 

1. Frecuencia 

2. Ubicación 

3. Disonancia 

 

 

1. Importancia de la fuente 

2. Contrastación 

3. Multiplicidad 

 

 

1. Palabras clave 

2. Estereotipo 

3. Sensacionalismo 

 

 

1. Presencia 

2. Articulación 

3. Firmeza 

 

1. Compromiso con el desarrollo 

2. Defensa del medio ambiente 

3. Generación de valor social 

 

1. Tolerancia y capacidad de 

diálogo. 

2. Radicalización 

3. Intereses y expectativas 

 

ENFOQUE 

Cualitativo 

DISEÑO 

No Experimental 

TIPO 

Exploratorio 

NIVEL 

Descriptivo-Correlacional 

POBLACIÓN 

La población está compuesta por 120 

actores de las áreas de influencia 

indirecta. 

MUESTRA 

La muestra está compuesta por 30 

personas 

 

 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

▪ Guía de Observación 

▪ Observación 

▪ Diario de Notas 

▪ Técnica Documental 

▪ Cuestionarios 

▪ Encuestas 

▪ Entrevistas 

▪ Focus Group 
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Anexo 2 

Instrumento 

Análisis del tratamiento de la información periodística de los diarios  

El Comercio y La República, Caso: Conga 2011-2012 

 

Cuestionario  

 

El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual se explora 

aspectos relacionados con el Análisis del tratamiento de la información periodística de los 

diarios El Comercio y La República, Caso: Conga 2011-2012. La información recopilada es 

estrictamente confidencial y sus resultados serán observados únicamente con fines académicos. 

 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República  abordaron con 

frecuencia el caso Conga?  

   

2 

¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La 

República?  

   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso 

Conga en los diarios El Comercio y La República?  

   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El 

Comercio y La República respecto al caso Conga?  

   

5 
 ¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el 

caso Conga la suficiente contrastación de las fuentes?  

   

6 
 ¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga?  

   

7 

 ¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus 

estrategias discursivas los diarios El Comercio y La República en 

el caso Conga? 

   

Instrucciones 
Marque su respuesta con un aspa (X) en el casillero que estime apropiado conforme a su criterio. Para 

tal fin, sírvase tomar en cuenta lo siguiente: 1. Sí / 2. No / 3. Regular. 
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Gracias por su colaboración.  

 

 

 

 

 

 

8 
 ¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga?  

   

9 
 ¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La 

República dramatizaron el caso Conga?  

   

10 
 ¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga?  

   

11 

 ¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo 

tratamiento de la conflictividad socioambiental como el caso 

Conga?  

   

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga?  

   

13 
 ¿Las empresas extractivas están comprometidas con el 

desarrollo?  

   

14 
 ¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del 

medio ambiente?  

   

15 
 ¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

   

16 
 ¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de 

las áreas de influencia de las empresas extractivas?  

   

17 
 ¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de 

influencia de las empresas extractivas?  

   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas?  
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Anexo 3 

Transcripción de entrevista  

¿Los diarios El Comercio y La República abordaron de manera profesional y objetiva el conflicto socioambiental Conga? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

Temo que no. Los diarios El Comercio 

y La República estuvieron lejos de 

informar la real dimensión del conflicto 

Conga, sesgaron información y fueron 

sensacionalistas en más de un caso. Los 

diversos medios de prensa influyen en la 

conciencia de sus consumidores, de allí 

que su rol deba ser totalmente cuidadoso 

y responsable al momento de presentar 

las noticias. Muchas veces encontramos 

que los medios de comunicación en el 

fondo de una disputa solo le dan foro a 

un determinado lado, 

fortalece una opinión única cuando lo 

adecuado es que se equilibre los 

espacios para todos como lo debe 

hacer el periodismo  responsable. 

Me atrevería a decir que  a medias. 

Definitivamente recogieron las opiniones 

de unos representantes y no de otros, luego 

las difundieron y las respuestas de los 

involucrados no se hicieron esperar. Eso 

suele suceder cuando no se contrastan las 

fuentes; no hacerlo es falta de 

profesionalismo. 

 

La independencia de los medios es relativa, 

el resultado es que van a abordar la noticia 

desde sus propias agendas e intereses. Sus 

áreas de investigación son ligeras y muchas 

veces sus profesionales no lo son tanto, peor 

aún si lo que ocurres es que desconocen los 

contextos de conflictividad que se dan en el 

país. Desde Lima es muy difícil entender lo 

que ocurre en el área rural del interior del 

país. A pesar de lo señalado El Comercio y 

La República tienen importante lectoría, 

eso hace más preocupante sus deficiencias. 

Su rol en el caso Conga dejó mucho que 

desear en cuanto a la calidad de sus 

informaciones. 

 

Los medios de comunicación influyen 

enormemente, la opinión pública se forma 

a partir de la  información que consume. 

Sobre el caso Conga los diarios El 

Comercio y La República creo que 

mostraron una clara simpatía por alguno 

de los actores. Sus titulares fueron 

alarmistas, sus noticias dejaron de recoger 

la opinión de los diversos actores.  

Ocurre que ante la información emitida 

muchas veces inexacta, los lectores la 

toma como cierta, por el solo hecho de 

que un medio la diga. En el conflicto 

Conga esas noticias tergiversadas 

generaron que la población empezara a 

emitir errados juicios y ocasionar 

controversias cuando lo que queríamos 

los cajamarquinos es que el conflicto 

acabe.  

 

¿Los diarios El Comercio y La República recurrieron a fuentes confiables respecto al conflicto socioambiental Conga? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

No creo. En vez de buscar e identificar 

fuentes confiables que conocieran del 

asunto y sus causas buscaron fuentes 

“conocidas”. Lejos de buscar a un 

conocedor de la problemática minera y 

sus entornos se recurrió a personas cuya 

Algunas veces, no siempre practicaron un 

periodismo profesional y responsable. 

Puedo afirmar que en más de una 

oportunidad se sustentaron en percepciones 

y opiniones que no examinaron ni 

confirmaron.   

No precisamente. Creo que estuvieron lejos 

de hacerlo seriamente. En más de un caso 

sus fuentes fueron las redes sociales. No 

olvidemos que el conflicto Conga, como 

ningún otro, tuvo en la internet un vasto 

tratamiento, y la verdad es que las redes 

Definitivamente los medios de 

comunicación, peor aún si sus periodistas 

son limeños tienen deficiencias para el 

acopio de información e identificación de 

las fuentes de mayor jerarquía. Las 

fuentes involucradas en el conflicto 
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postura era más evidente y en 

consecuencia controversial y cuyo 

discurso está orientado no a explicar el 

conflicto sino a acusar a unos y a 

exculpar a otros. Y es que en un 

conflicto no hay buenos o malos, 

simplemente hay divergencias, 

discrepancias, intereses contrapuestos. 

sociales alcanzan a viralizar inexactitudes 

por usar un término amigable.  El 

periodismo local fue otra fuente y, como es 

de entender los periodistas locales tenían 

una determinada posición, tanto como otras 

instituciones locales. Habría sido ideal 

acudir a las fuentes primarias, 

lamentablemente ese no fue el caso. 

resultan importantes en tanto observen 

algún nivel de liderazgo, y siempre que se 

les contraste. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que muchas veces las fuentes de 

información son manipuladas. 

 

 

¿En qué medida los contenidos de El Comercio y La República contribuyeron a dramatizar el caso Conga? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

En gran medida. Los medios de 

comunicación son generadores de 

opinión pública. Por eso es importante 

hacer un trabajo imparcial, en el que, en 

lugar de dramatizar los hechos o 

perturbar a los lectores, se informe la 

verdad, a partir de investigar y 

confrontar variadas fuentes de 

información; que no generen discordia y 

enciendan los ánimos de la población.  

Hay que tener en cuenta que los periodistas, 

para el público de a pie es la persona que 

posee la verdad, la gente cree en lo que el 

periodista le cuenta. Entonces, si se 

dramatiza la noticia el lector va a creer en 

ello. En ese sentido, las posturas de El 

Comercio y La República lo que 

ocasionaron fue que los ánimos se 

mantuvieran enardecidos.   

No me cabe duda que ambos diarios 

dramatizaron la información y muchas 

veces cayeron en el sensacionalismo. Yo 

entiendo que los medios están para informar 

de forma imparcial y lo más apegado a la 

realidad, sin prestarse a dramatizaciones 

que lo que ocasionan es que los 

consumidores de medios juzguen 

erradamente los contextos y sus actores.  

Es fácil que cualquier medio manipule 

opiniones en medio de una sociedad que 

como la nuestra tiene escasa capacidad de 

discernimiento. En ese escenario es que 

los diarios de alcance nacional, sobre el 

conflicto Conga, informaron a partir de 

dramatizar y exagerar unos hechos y a 

restar importancia a otros. 

 

  

¿Cuál es la responsabilidad que deben asumir los medios de comunicación respecto a asuntos de conflictividad socioambiental? 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4 

El papel del periodista teóricamente es 

informar a los ciudadanos de forma clara 

y sobre todo objetiva, basado en fuentes 

fidedignas que conozcan del tema y que 

observen un análisis alejado de sesgos. 

Los medios deben tomar una posición 

intermedia, donde se escuchen las 

Antes que nada conocer el escenario en que 

pretenden recoger la información de su 

interés. En segundo lugar, recurrir a fuentes 

confiables y variadas. Adicionalmente, 

verificar las diferentes versiones, recoger 

información de todos los involucrados. 

Actuar sin apasionamientos ni simpatías.  

Actuar con ética, profesionalismo, 

objetividad, imparcialidad, proceder con 

pluralidad, tolerancia, respeto y valoración 

a todos los actores sociales que son parte del 

conflicto. 

 

La responsabilidad de los medios de 

comunicación en relación a los asuntos de 

conflictividad es conexa con el impacto 

que sus informaciones pueden generar en 

la opinión pública. Los medios deben 

actuar con plena responsabilidad al 

momento de generar información. 
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diferentes versiones, y priorizando 

siempre la información que ayude a 

profundizar en el tema de interés 

periodístico. El problema es que los 

medios que se remiten a lo epidérmico 

de los conflictos para solo generar 

noticia y primeras planas. Eso es poco 

responsable 

Pienso que los medios de comunicación no 

deben dejar de ejercer la búsqueda de la 

verdad, la misma que luego deban 

compartir con los lectores si se trata de 

medios escritos como son La República y 

el Comercio. 

 

Fidelizar a los consumidores de medios 

requiere veracidad de contenidos.   

 

  

Transcripción del Focus group 

 Informantes Medios de Comunicación Estado Empresas Comunidades 

Informante 1 

▪ Caso emblemático y 

altamente mediático. 

▪ Inconsistencia de las 

informaciones de El 

Comercio y La República. 

▪ Las radios locales sirvieron 

de fuente para los medios 

capitalinos. 

▪ La prensa capitalina no 

refleja a las comunidades del 

interior. 

▪ Después del conflicto el 

Estado recién volvió la 

mirada a Celendín. 

▪ Gobiernos locales sin mayor 

capacidad para demandar 

inversiones trascendentes. 

▪ El Estado nunca está 

presente. No fiscaliza ni 

acompaña a las empresas que 

invierten en el país. 

▪ El Estado es reactivo ante los 

asuntos de conflictividad. 

▪ Poco control de cómo se 

invierten los recursos, ello 

contribuye a incrementar los 

niveles de conflictividad. 

▪ La presencia de las empresas 

es importante para propiciar 

desarrollo. 

▪ Actividad extractiva es una 

innegable palanca de 

desarrollo. 

▪ Presencia de las empresas 

genera celo y conflictos 

sociales a partir de erradas 

estrategias de intervención. 

▪ Se requiere de relacionistas 

lugareños. 

▪ Las comunidades no 

reconocen interlocutores 

válidos de las empresas.  

Informante 2 

▪ Desconocimiento del país 

real.  

▪ Medios capitalinos tienen 

mirada ajena al país real. 

▪ Desinformaron y 

dramatizaron. 

▪ Humala incendió la pradera 

con agua sí / Oro no. 

▪ Los tres niveles de gobierno 

actúan en contra de los 

intereses de la población. 

▪ Empresas formales son 

también en algunos casos 

parte de las redes de 

corrupción. 

▪ Comportamiento variable en 

el tiempo. 
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▪ Las empresas actúan con 

mezquindad respecto a su 

inversión social. 

Informante 3 

▪ Sensibilidad de la gente 

permitió rápidamente 

proyectar el caso a nivel 

nacional. 

▪ No abordaron la realidad tal 

cual. 

▪ Información recogida de 

manera subrepticia. 

▪ No hubo verificación y cruce 

de fuentes. 

▪ Alcaldes como parte del 

Estado actuaron en 

contubernio con la empresa 

minera y de espaldas al sentir 

de la población. 

▪ Autoridades locales se 

desentienden de los asuntos 

de la conflictividad social. 

▪ Las empresas no saben cómo 

actuar frente a un Estado que 

se desentiende de su rol 

promotor y de 

acompañamiento. 

▪ Las empresas deberían 

desarrollar regularmente 

estudios sociales en que se 

describan los contextos en 

que desarrollan sus 

actividades. 

▪ Se requiere educar a las 

comunidades para que 

aprovechen adecuadamente 

la presencia de las empresas 

y las oportunidades que estas 

generan. 

Informante 4 

▪ Se hizo periodismo desde 

sesgadas fuentes. 

▪ Fue negocio mediatizar el 

conflicto 

▪ Enfoque equivocado. 

▪ Origen citadino y juventud 

de periodistas jugó en contra 

de buena información. 

▪ Autoridades son las grandes 

responsables de no lograr 

mayor desarrollo en 

Cajamarca a partir del aporte 

de la minería. 

▪ Corrupción evita que el 

Estado aproveche de manera 

adecuada la riqueza generada 

por la actividad extractiva. 

▪ Empresas formales están 

estandarizadas en su accionar 

a partir de las certificaciones 

ISO (International 

Organization for 

Standarization), de la 

Organización Internacional 

de Normalización. Ello 

contribuye a un mejor 

desempeño empresarial. 

▪ Actuar de las comunidades se 

muestra recurrentemente 

contradictorio. 

Informante 5 

▪ Perspectiva capitalina de 

ambos diarios. 

▪ Periodismo militante. 

▪ Nunca fueron objetivos. 

▪ No llegaron al área rural. 

▪ Medios locales no se referían 

a contenidos de El Comercio 

o La República. 

▪ Existió manipulación de la 

información. 

▪ En general el Estado tiene un 

pésimo actuar en distintos 

niveles. 

▪ Gobierno Regional sin 

estrategia para frenar el 

avance del proyecto minero. 

▪ Clase política inexistente. 

▪ El Estado no tiene claridad 

sobre cómo actuar frente a 

los casos de conflictividad. 

▪ “Oficinas de prevención de 

conflictos” no prevén nada. 

▪ Rol de las empresas está en 

función de las autoridades 

con las que interactúan y a 

cómo negocian con las 

mismas. 

▪ La inexistencia de una clase 

dirigente hace de las 

empresas actores 

potencialmente corruptos. 

▪ Frente a un Estado débil, las 

empresas fluyen por ese 

mismo cause. 

▪ Actúan en función de sus 

intereses. 

▪ Observan un comportamiento 

intolerante y muchas veces 

violento. 
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Informante 6 

▪ La prensa venida de Lima 

perdió rápidamente  

credibilidad por su mirada 

citadina. 

▪ Contradicción en el enfoque 

noticioso. 

▪ Sus noticias terminaron por 

ser un boomerang. 

▪ El Estado valida distintas 

situaciones ajenas al interés 

de la población. 

▪ El Estado no actúa 

francamente.  

▪ Fuerzas del orden actuaron 

como aliadas de la empresa 

miera. 

▪ Beneficios de las empresas 

no alcanzan a todo su 

entorno. 

▪ Empresas y sociedad no se 

encuentran respecto a sus 

intereses a causa de las 

autoridades que no 

acompañan los procesos de 

entendimiento entre dichos 

actores sociales. 

▪ El Estado se desentiende de 

supervisar la responsabilidad 

social de las empresas. Ello 

genera un círculo vicioso de 

conflictividad. 

▪ Apuesta por líderes críticos a 

la actividad extractiva ha 

sido defraudada. 
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Anexo 4 

Encuestas aplicadas 

Análisis del tratamiento de la información periodística de los diarios 

El Comercio y La República, Caso: Conga 2011-2012 

Cuestionario 

 

El presente cuestionario, forma parte de un trabajo de investigación en el cual 

se explora aspectos relacionados con el Análisis del tratamiento de la información 

periodística de los diarios El Comercio y La República, Caso: Conga 2011-2012. La 

información recopilada es estrictamente confidencial y sus resultados serán 

observados únicamente con fines académicos. 

 

Encuesta 1 

 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 

 

X 
  

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 

  
X 

 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 

   
X 

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 

 
X 

  

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 

  
X 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 

   

X 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 

   
X 

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 

  

X 
 

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 

 
X 

 

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 

X 
  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

   

X 

Instrucciones 

Marque su respuesta con un aspa (X) en el casillero que estime apropiado conforme a su criterio. Para tal 

fin, sírvase tomar en cuenta lo siguiente: 1. Sí / 2. No / 3. Regular. 
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12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 

   

X 

13 ¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 
 

X 
  

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 

X   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

X   

16 ¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 

  X 

17 ¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 

   

X 

18 ¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 

  

X 
 

 

Encuesta 2 

 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 

  X 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 

 X  

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 

 X  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 

  X 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 

  
X 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 

 X  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 

 X  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 

 X  

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 

 
X 

 

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 

 X  
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13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo?   X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 

 X  

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 

  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 

  X 

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 

 X  

 

Encuesta 3  
 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 

X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 

X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 

X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 

  X 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 

 X 
 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 

 X  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 

X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 

X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 

X 
 

 

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 

 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo?   X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 

 X  
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15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 

 X  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 

X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 

 X  

 

Encuesta 4 
 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 

 X  

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 

 X  

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 

 X  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 

 X  

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 

 X 
 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 

 X  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 

 X  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 

X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 

X 
 

 

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 

 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo?   X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 

  X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

  X 
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16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 

  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 

  X 

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 

  X 

 

Encuesta 5 
 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
x   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  x 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
  x 

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
x   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 x  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  x 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
  x 

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
x   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
x   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
x   

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
x   

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
  x 

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

 x  

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
 x  

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 x  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
 x  
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17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
x   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
x   

 

Encuesta 6 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  X 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
 X  

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  X 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
  X 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   
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18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   

 

 

Encuesta 7 

 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
 X  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
  X 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
  X 

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
X   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 8 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 

x   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 

x   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 

x   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 

  x 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 

 x 
 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 

  x 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 

x   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 

x   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 

x 
 

 

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 x  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 x  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 

 x  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo?   x 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 

x   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

x   

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 

  x 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 

x   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 

x   
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Encuesta 9 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
 X  

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  X 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
 X  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
  X 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
  X 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  X 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
  X 

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
X   

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

 X  

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
X   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
X   

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
  X 

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
  X 
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Encuesta 10 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
 X  

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
 X  

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
 X  

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
 X  

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
  X 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
 X  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
  X 

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 11 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
 X  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
 X  

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
  X 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
  X 

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
  X 

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
  X 

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

 X  

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
 X  

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
 X  

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 12 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
  X 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  X 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
  X 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
  X 

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
  X 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
 X  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 13 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
  X 

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
  X 

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

X   

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
X   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
X   

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
X   

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X    

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 14 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
  X 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
  X 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 15 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
x   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
 x  

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
 x  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
 x  

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
  x 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  x 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
  x 

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
 x  

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
  x 

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 x  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 x  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
  x 

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

x   

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
x   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
x   

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  x 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
x   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
  x 
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Encuesta 16 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
  X 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  X 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
 X  

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
 X  

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
  X 

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

X   

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
X   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
  X 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
X   

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 17 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
  X 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  X 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
 X  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
 X  

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
  X 

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

  
X 

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 
X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 

 
X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

X   

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 

 
 X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

 
 X 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 

 
 X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 18 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
 
 

 X 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  X 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
 X  

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
 X  

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
  X 

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

X   

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
X   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
  X 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
X   

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 19 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? x 

 

 
 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? x 
 

 
 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 

 

 
x  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? x 

 

 
 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? x 

 

 
 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? x 

 

 
 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? x   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 

 

 
x  

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 

 

 
x  

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 x  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  x 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? x   

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
  x 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
 x  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? x   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 

 

x 
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Encuesta 20 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
x   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  x 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
  x 

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
x   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 x  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  x 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
  x 

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
x   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
x   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
x   

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
x   

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
  x 

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

 x  

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
 x  

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 x  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
 x  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
x   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
x   
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Encuesta 21 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
  X 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  X 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

 X  

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
 X  

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
 X  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 22 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
  X 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
X   

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

 X  

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
 X  

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
 X  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 23 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
  x 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  x 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
  x 

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
  x 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 x  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
x   

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
  x 

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
x   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
x   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
  x 

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
  x 

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 x  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

x   

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  x 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
  x 

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  x 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
x   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
x   
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Encuesta 24 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
x   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
x   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
x   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
  x 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 x  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
 x  

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
 x  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
x   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
x   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 x  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 x  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 x  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  x 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  x 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
x   

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  x 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
x   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
x   
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Encuesta 25 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
 X  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
  X 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
 X  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
 X  

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
 X  

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
X   

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

X   

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
X   

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
X   

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
  X 
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Encuesta 26 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
 X  

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
  X 

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  X 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
  X 

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
  X 

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 27 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
  

 

X 

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
  

 

X 

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 

 

X 
  

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 

 

X 
  

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes?  
 

X 
 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga?   
 

X 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 

 

X 
  

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 

 

X 
  

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga?  
 

X 
 

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 

 

 

 

X 
 

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga?  

 

X 
 

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo?  

X 

  

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 

 

X 

  

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 

 

X 

  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 

 

X 

  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 

 

X 

  

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas?   
 

X 
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Encuesta 28 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
X   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
  X 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  X 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
  X 

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
 X  

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 X  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
X   

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
  X 

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   
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Encuesta 29 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
x   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
x   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
x   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
x   

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
  x 

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  x 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
x   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
x   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
x   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
  x 

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 x  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 x  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  x 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  x 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
 x  

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
 x  

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
 x  

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
  x 
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Encuesta 30 

N° ITEMS 1 2 3 

1 
¿Los diarios El Comercio y La República abordaron con frecuencia el 

caso Conga? 
X   

2 
¿Las noticias respecto al caso Conga observaron una ubicación 

preferente en las planas de los diarios El Comercio y La República? 
X   

3 
¿Fue disonante el tratamiento de la información sobre el caso Conga en 

los diarios El Comercio y La República? 
X   

4 
¿Fueron importantes las fuentes utilizadas por los diarios El Comercio 

y La República respecto al caso Conga? 
  X 

5 
¿Existió desde los diarios El Comercio y La República en el caso 

Conga la suficiente contrastación de las fuentes? 
 X  

6 
¿Fueron múltiples las fuentes a las que recurrieron los diarios El 

Comercio y La República en el caso Conga? 
  X 

7 
¿Utilizaron de manera recurrente palabras clave en sus estrategias 

discursivas los diarios El Comercio y La República en el caso Conga? 
X   

8 
¿Los diarios El Comercio y La República, estereotiparon el caso 

Conga? 
X   

9 
¿Las estrategias discursivas de los diarios El Comercio y La República 

dramatizaron el caso Conga? 
X   

10 
¿El Estado estuvo suficientemente presente en los escenarios de 

conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

11 
¿Existe suficiente articulación del Estado para el objetivo tratamiento 

de la conflictividad socioambiental como el caso Conga? 
 X  

12 
¿El Estado es articulado y firme para abordar los conflictos 

socioambientales como el caso Conga? 
 X  

13 
¿Las empresas extractivas están comprometidas con el desarrollo? 

  X 

14 
¿Las empresas extractivas son consecuentes con la defensa del medio 

ambiente? 
  X 

15 
¿Las empresas extractivas generan suficiente valor social en las 

comunidades de su entorno? 
X   

16 
¿Tienen tolerancia y capacidad de diálogo las comunidades de las áreas 

de influencia de las empresas extractivas? 
  X 

17 
¿Existe radicalización en las comunidades de las áreas de influencia de 

las empresas extractivas? 
  X 

18 
¿Las comunidades de las áreas de influencia de las empresas 

extractivas anteponen sus intereses y expectativas? 
X   

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 5 

Análisis de las noticias 

Noviembre 2011 

El Comercio 
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 03 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Ministros dialogaron sobre la viabilidad del proyecto Conga 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

 X  X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

   X           
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X       X X    
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 10 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Se acabó la tregua regional 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

   X           
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X     X   X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 11 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Ministros dialogaron sobre la viabilidad del proyecto Conga 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X    X  
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X   X  X    
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      

 

 

 



224 
 

 
 
 



225 
 

 
 
 



226 
 

 
 
 

Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 17 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: No somos antimineros 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X      X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 18 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Minería sí, pero con licencia social y ambiental 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

 X  X X    X     X 
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

   X          
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X      X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 20 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Minería usa más del 60% de las fuentes de agua 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X     X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X   X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 26 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Conflictos sociales e irresponsabilidad de presidentes regionales 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X     X 
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

   X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 27 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Anuncian paro regional en el norte y oriente 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

   X           
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

   X X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 29 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Suspenden vuelos en Cajamarca 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X  X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X  X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 30 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Futuros proyectos mineros solo serán viables en un marco de concertación 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X   X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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La República  



241 
 

 
 
 

 

Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 04 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Temor paraliza por varias horas operaciones de minera Conga 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X  X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

   X          
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X    X  X   
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 06 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Trade-offs 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

 X  X  X   X    X  
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X     X X    
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 07 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Convocan a una reunión de emergencia por caso Conga 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X    X  X   
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 07 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Convocan a una reunión de emergencia por caso Conga 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X  X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X    X  X   
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 09 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Comuneros paralizan Cajamarca 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X  X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

   X          
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X  X   
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 17 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Por el oro y el agua 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

 X  X X    X    X  
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X    X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 18 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Comuneros aceleran coordinaciones para el paro del jueves 24 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X  X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X  X   
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 18 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: CGTP pide al Ejecutivo oír a la población de Cajamarca 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 28 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Dos lagunas serán botadero 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X  X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

   X          
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 28 de noviembre de 2011 
 

TÍTULO: Catedráticos de EEUU exhortan a Humala a detener Conga 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

   X          
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Julio 2012 

El Comercio 
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 02 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Santos insiste en oponerse a Yanacocha y Guerrero pide evaluar estado de emergencia 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X  X   X   X   X   
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X  X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X   X   X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 03 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Ante amenazas de Santos, Humala llama a respetar la propiedad privada 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X   X  X    
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 04 de julio de 2012 
 

TÍTULO: El Poder Ejecutivo declara estado de emergencia por violencia en Celendín 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X   X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X   X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 05 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Una persona muere en Bambamarca por choque entre policías y antimineros 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X    X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X   X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 05 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Estado de Emergencia 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X     X 
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X   X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X    X  X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 06 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Pobladores marchan en Bambamarca y desafían otra vez el estado de emergencia 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X   X  X    
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 08 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Santos convierte el sepelio de poblador en un mitin 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X   X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X   X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 10 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Cabrejos y Garatea llevarán al Ejecutivo un petitorio de once páginas sobre Conga 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X   X    
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X  X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X   X   X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 10 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Las demandas son políticas 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X    X  
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X   X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X   X   X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: El Comercio 
 

Fecha: 13 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Gregorio Santos encabeza una marcha y vuelve a violar el estado de emergencia 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X   X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X   X      
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La República 

 



284 
 

 
 
 

 

Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 02 de julio de 2012 
 

TÍTULO:  
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X    X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X   X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X  X    X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 03 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Presidente Humala hace advertencia a quienes atenten contra la propiedad 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X   X X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X   X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

X  X    X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 05 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Celendín vuelve a la calma mientras la policía y el Ejército vigilan sus plazas 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 05 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Celendín vuelve a la calma mientras la policía y el Ejército vigilan sus plazas 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X   X    X  
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X   X      
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 05 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Sangre, Agua y Oro 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X      X 
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 05 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Ejecutivo responsabiliza a autoridades regionales de entrampamientos 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X  X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

X    X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 06 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Ejecutivo responsabiliza a autoridades regionales de entrampamientos 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X  X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 09 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Facilitadores del diálogo inician misión en ambiente tenso 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

 X  X    X  
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 11 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Facilitadores del diálogo inician misión en ambiente tenso 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X  X  X     X  
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Guía de análisis de tratamiento de la información  
 

Medio: La República 
 

Fecha: 13 de julio de 2012 
 

TÍTULO: Facilitadores del diálogo inician misión en ambiente tenso 
 

I.NOTICIA 
              

Frecuencia 
Ubicación 

Disonancia Tipo 
Primera Plana Página Interior 

Recurrente Esporádica Sí No Par Impar Número Alta Baja Nota Crónica Reportaje Opinión Editorial 

X   X X   X  X     
 

CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 

Social Ambiental Socioambiental Político         

    X         
 

 II. FUENTE PERIODÍSTICA 
 

Tipo de la Fuente Contrastación Multiplicidad 

Oficial Oficiosa Comunal Sí No Aliadas Contrarias Ambas Ninguna 

  X  X    X 
 

III. ESTRATEGIAS DISCURSIVAS            
 

Palabras clave Estereotipo Sensacionalismo      

Positivas Negativas  Positivo Negativo Neutro Sí No      

 X  X  X       
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Anexo 6 

Archivo de imágenes 

El Comercio / noviembre 2011
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