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RESUMEN  

 

El estudio se realizó para determinar la relación que existe entre el plan de gestión ambiental 

y el aporte al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 de la 

Agenda 2030, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica, ya que el ODS 

refiere a “Garantizar que el agua y el saneamiento estén disponibles y sean gestionados de 

manera sostenible para toda la población”. Es de suma importancia considerar al agua el 

receptor general de los impactos ambientales; las unidades mineras hacen uso intensivo del 

agua, afectando otros usos en las personas. Aunque existe una normativa vinculada al uso 

responsable del recurso hídrico en el Perú, la minería en ecosistemas frágiles a menudo crea 

denuncias de contaminación, así como conflictos sobre el uso y las restricciones del agua. 

Esta tesis fue básica, descriptiva además correlacional, no experimental y transversal, contó 

con un tamaño muestral dado por 25 colaboradores entre personal administrativo y operativo 

pertenecientes al área medio ambiental de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, 

Ica; como instrumento se tuvo dos cuestionarios que fueron validados mediante expertos y 

que presenta una fiabilidad buena. Se halló la existencia de relación para los factores 

investigados, la cual fue significativa (p<0.05) y alta corroborado por un Rho = 0.792. 

Concluyendo que el PGA está relacionado con el aporte al cumplimiento del ODS N° 6 de 

la Agenda 2030, validando su hipótesis de estudio. 

  

Palabras clave: Objetivo de desarrollo sostenible, social, político, gestión ambiental, 

unidad minera  
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ABSTRACT 

The study was conducted to determine the relationship between the environmental 

management plan and the contribution to the fulfillment of Sustainable Development Goal 

(SDG) number 6 of the 2030 Agenda, in the Marcona open-pit copper mining unit, Ica, since 

the SDG refers to "Ensure that water and sanitation are available and managed in a 

sustainable manner for the entire population". It is of utmost importance to consider water 

as the general recipient of environmental impacts; mining units make intensive use of water, 

affecting other uses in people. Although there are regulations linked to the responsible use 

of water resources in Peru, mining in fragile ecosystems often creates complaints of 

contamination, as well as conflicts over water use and restrictions. This thesis was basic, 

descriptive, correlational, non-experimental and transversal, with a sample size of 25 

collaborators between administrative and operative personnel belonging to the 

environmental area of the open-pit copper mining unit Marcona, Ica; as an instrument there 

were two questionnaires that were validated by experts and had a good reliability. The 

existence of a relationship was found for the investigated factors, which was significant 

(p<0.05) and high, corroborated by an Rho = 0.792. Concluding that the EMP is related to 

the contribution to the fulfillment of SDG No. 6 of the 2030 Agenda, validating its study 

hypothesis. 

Keywords: Sustainable development goal, social, political, environmental management, 

mining unit  
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INTRODUCCIÓN 

El indagar los aspectos fundamentales de las condiciones para vivir por los seres humanos 

resulta esencial en la actualidad, en ese sentido la investigación abarca las acciones que se 

plantean las compañías mineras a sus diferentes niveles de gestión ambiental (GA) y el 

desarrollo sostenible (DS) de forma particular acorde al ODS N°6 de la Agenda 2030 sobre 

asegurar la accesibilidad y administración sustentable de recurso hídrico, sanidad. En tal 

sentido, el propósito general es el de hallar el vínculo que existe sobre el plan de GA y el 

cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica, 

debido a que se requiere conocer cómo se va llevando esa relación. La investigación será del 

tipo correlacional y descriptivo, ya que se describen factores y se determinaran la relación 

existente para dichos factores. Se logra contrastar las hipótesis del estudio para finalmente 

brindar decisiones de los resultados. 

 La estructura del estudio corresponde a la propuesta de la EP universitaria, que comprende 

tres capítulos primordiales. En el capítulo I de generalidades, donde se establece las 

investigaciones internacionales y nacionales relacionados al tema,  

Reformulación de la descripción del problema, la relevancia y razón de ser de la 

investigación, así como los propósitos planteados, las hipótesis y factores. En el capítulo II, 

referente a las bases teóricas plan de GA y el ODS N° 6 de la Agenda 2030 completando las 

hipótesis.  

Respecto al capítulo III, consta como metodología, propuesta en la población y la 

determinación de la muestra entre los administrativos y operativos del área ambiental de la 

unidad minera, las métodos y herramientas de recojo de la información. También en esta 

tesis se hace uso de diversas fuentes bibliográficas. Finalmente, se consideran anexos para 

instrumentos que se emplearán. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Antecedentes internacionales 

Para ámbito internacional, como investigador Carmona et al. (2017)  el cual tiene 

por objetivo evaluar como la sostenibilidad se involucra en las labores mineras, y como a 

mediante la prueba del Ciclo de Vida (ACV) como ayuda de la GA, es viable lograr una 

estrategia sencilla y con alcance científico buscando mostrar el progreso del argumento. 

La experiencia de pequeñas unidades mineras auríferas, resultando de ejemplo a los 

certificados “Oro Verde” y “Minería Justa”, demuestra que los productos mineros pueden 

agregar valor porque existe un mercado que quiere reconocer y alentar a estos empresarios 

mineros con un serio interés en minería sustentabilidad. La incorporación de modelos de 

contextos reales y viables en la minería y su sostenibilidad para su certificación, utilizando 

indicadores ACV regionalizados, expresando sus logros en términos o unidades de medida 

ambientales, de salud en humanos y económicos, permitirá justificar y fundamentar mejor 

estos valores adicionales. 

Asimismo, se tiene a Woźniak et al. (2022) su objetivo principal fue verificar las 

declaraciones de las empresas sobre la convergencia de los ODS y la evaluación de sus 

acciones reales, para tal caso los autores formularon hipótesis y adoptaron, entre otras, una 
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metodología basada en el pensamiento lógico de múltiples etapas. Además, se utilizaron 

varios métodos de investigación, es decir, una revisión de reglamentos y artículos 

científicos, una revisión cualitativa de literatura, extracción y recopilación de información, 

desarrollo de un marco de categorización y un método comparativo basado en un estudio 

de caso. Los resultados logrados muestran que para KGHM el área de apoyo más 

importante es el deporte, la diversión, la cultura y la tradición. Cada año, la empresa asigna 

entre el 0.20% y el 0.25% de sus ingresos totales a este fin (un valor aproximado de entre 

7 y 10 millones de USD). Vale la pena mencionar que en esta área se hace una gran parte 

de los fondos destinados al patrocinio (incluido el deporte, la cultura). La segunda área 

con la tasa más alta de apoyo financiero para KGHM es salud y seguridad, 0.03– 0.06 % 

de los ingresos, respectivamente. Alrededor del 0.01% al 0.03% de los ingresos anuales 

se gasta en ciencia y educación. En el caso de Barrick Gold, el área líder en el período 

analizado es ciencia y educación 0.05-0.12% de los ingresos, excepto en 2019, donde la 

empresa gastó la mayor cantidad de fondos en deportes, recreación, cultura y tradición, 

0.09%. La salud y la seguridad recibieron apoyo en el nivel de 0.01–0.6). para finalmente 

afirmar que el objetivo principal del artículo se ha cumplido. Se verificó positivamente 

una hipótesis de investigación que suponía que es posible verificar la implementación de 

los objetivos de sostenibilidad seleccionados con base en los datos reportados por las 

empresas mineras. 

Asimismo, se menciona a Aitken et al. (2016) donde se trazaron determinar la 

insuficiencia de agua en las regiones central y norte mediante el cálculo del índice de 

escasez en el vínculo de la demanda anual de agua y su accesibilidad. Los resultados de la 

investigación evidencian una limitada cantidad de agua la cual crea una problemática 

latente que afecta a algunas de las regiones más productivas de Chile con una clara 

sobreexplotación en el norte del país donde los recursos son insuficientes para cubrir los 
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requerimientos ambientales, domésticos e industriales. Los mayores valores del índice de 

escasez de agua calculados fueron 51.6, 14.5 y 11.1 para las regiones II, III y V, 

respectivamente. En la segunda región, se determinó que la minería tiene un impacto muy 

alto en la demanda de agua (64%), y se calculó que la implementación de estrategias de 

reducción del uso del agua en la industria minera tendría una repercusión fuertemente 

positiva en la escasez de agua de esta región. reduciendo el WSI hasta en un 48%.  

Incremento de la eficacia en el sistema de riego agrícola tuvo impacto positivo en las 

regiones dominadas por la agricultura, reduciendo el valor de la escasez de agua hasta en 

un 19 %. Un enfoque combinado mejoró los valores del índice de escasez de agua, lo que 

sugiere grandes beneficios para todas las regiones, pero predominantemente para las 

regiones I, II y VI. Esta investigación demuestra la necesidad de que las agencias 

gubernamentales en Chile brinden periódicamente información actualizada sobre la 

gestión del agua que permita un mejor análisis. La investigación adicional debería 

examinar el costo de las estrategias propuestas y considerar métodos alternativos, como la 

sustitución completa de agua dulce por agua de mar en la minería y prácticas agrícolas 

alternativas para disminuir su empleo del agua. 

También se menciona a Leiva y Onederra (2022) el cual tiene por objetivo 

principal analizar los distintos desafíos de la industria minera del cobre chilena en términos 

de agua y energía, también identificamos diez desafíos clave que la industria minera del 

cobre chilena debe abordar para seguir siendo competitiva y relevante. Mostrando como 

resultados que la demanda de consumo de agua y energía, que son insumos críticos para 

la productividad en la industria minera del cobre, es cada vez mayor. Con base en esta 

investigación, el primordial desafío de agua y energía es la precariedad del agua en 

distintas regiones de unidades mineras, respondiendo con ello el primer interrogante del 

estudio. En esta revisión, las empresas pueden ser conscientes de que la disponibilidad de 
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agua es escasa para cubrir la demanda actual, ya que la mayoría de los EMI intentan 

abordar este problema. La industria minera de Chile ha demostrado que está trabajando 

para enfrentar los desafíos actuales del agua. Dado que los EMI abordan la mayoría de los 

desafíos energéticos, las empresas estudiadas los reconocen como relevantes para su 

proceso de planificación. La reducción de costos de energía es el tema que más han tratado 

de abordar las empresas y está asociado a más estrategias. Sin embargo, la eficiencia 

energética es un desafío importante porque las empresas buscan reducir los costos 

operativos y ser más rentables. Este estudio reveló más de una estrategia dominante que 

refleja la sostenibilidad como una preocupación crucial para la industria minera. Los 

sistemas de gestión más predominantes han servido de guía a las empresas, ayudándolas 

a estandarizar procesos, definir objetivos claros y darles seguimiento. 

Por último, se menciona a Northey et al. (2019) el cual tiene por objetivo mejorar 

la cobertura de la industria y analizar el efecto de los factores específicos de la mina, como 

los métodos de procesamiento de minerales y el clima local, proporcionará información 

sobre las interacciones de la minería y los recursos del agua a escala global. Para esto tiene 

como resultados. El manejo efectivo de los recursos acuíferos necesita un entendimiento 

firme en cómo se utiliza y consume el agua en los diferentes ámbitos de la economía. A 

pesar de la importancia de la industria minera para muchas economías regionales y 

nacionales, todavía existe una comprensión limitada de la magnitud y la variabilidad del 

consumo de agua entre las regiones mineras. Debido a esta limitación, es difícil determinar 

cuál es el nivel apropiado o aceptable de consumo de agua para cualquier operación minera 

individual. Evaluar el progreso en la eficiencia en el empleo del recurso hídrico para 

actividades relacionadas con la mina que requiere la generación de estadísticas de referencia 

para permitir una comparación justa y significativa del uso del agua en diferentes sitios 

mineros. En este artículo, hemos demostrado que la industria minera está publicando 
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cantidades considerables de datos sobre el uso del agua. Los esfuerzos de investigación para 

recopilar y analizar estas formas de divulgación del uso del agua tienen el potencial de 

optimizar significativamente nuestra comprensión de cómo la industria minera interactúa 

con el agua, tanto a nivel de sitio individual como a través de regiones y subsectores de la 

industria. Por ejemplo, se identificó que todos los componentes principales de los balances 

hídricos de operaciones mineras individuales pueden variar significativamente entre ambas 

operaciones y a lo largo del tiempo. Existen oportunidades para seguir trabajando para 

mejorar la cobertura de la industria, para desarrollar conjuntos de datos adecuados para la 

determinación de la huella hídrica y el ciclo de vida, y para desarrollar esquemas de 

evaluación comparativa de la optimización en el empleo de agua en actividad extractiva. 

1.1.2 Antecedentes nacionales 

Según Torres (2022) su trabajo tiene la finalidad de evaluar la contribución de la 

propuesta de plan GA  en las acciones que se deba implementar los lugares con mayor 

conflicto por las actividades mineras por el uso del agua, con enfoque de respetar los 

lineamientos del ODS N°6 de la Agenda 2030, con la finalidad de asegurar el agua para 

las futuras generaciones, en este caso se utiliza un enfoque descriptivo o analítico, 

complementado con revisiones bibliográficas y reportes de colaboradores de las entidades 

nacionales pertinentes y dirigentes de la civilización sobre el cumplimiento del gobierno 

peruano con desarrollo sostenible del objetivo de regular la cantidad de agua consumida 

en la minería de oro a gran escala. Se evidenció, que se está desarrollando un plan de GA 

para garantizar un enfoque coherente e intersectorial con la mira de optar por las mejores 

decisiones y una gestión adecuada de manera integrada para el empleo regulado y 

planificado de los recursos hídricos mediante actividades de extracción. Finalmente, se 

concluye que el PMA logra su meta del uso eficiente del agua al definir una serie de 

actividades que cumplen con los parámetros de consumo definidos a internacionalmente; 
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lograr cambios en el buen consumo del agua a lo largo del tiempo para el consumo del 

hombre; pleno cumplimiento del ODS N° 6 en las zonas más perjudicadas por la minería 

aurífera a gran escala. 

Asimismo, se tiene a Apelo (2019) que tiene por objetivo de evaluar la implicancia 

de la administración de las responsabilidades sociales empresariales (RSE) de las 

organizaciones dedicadas a la minería en Pasco, en el DS en las localidades en el mismo 

ámbito, el cual tiene por metodología cuantitativa, transeccional – causal.  Los hallazgos 

muestran que la administración deficiente de la RSE por parte de las organizaciones 

mineras de Pasco entre 2007 y 2016 resultó en niveles socialmente insostenibles de 

desarrollo sostenible en las comunidades circundantes, con subdesarrollo económico y 

entornos degradados. Asimismo, la RSE no se considera como gasto más bien como una 

inversión en la cual genera una optimización de los procesos y mejoras en las actividades 

sacando una ventaja sobre otras compañías mineras a medida que obtienen una licencia 

social para ejecutar nuevas inversiones mineros. 

Palomino, Y., & Rodriguez, Yury. (2019) evaluó la repercusión de la gestión de 

contabilidad ambiental de la unidad minera influye de manera positiva al DS de la 

provincia Aija, el estudio fue aplicada y diseño pre experimental, se empleó entrevistas, 

cuestionarios y análisis documentario.  Resultando que la empresa claramente carecía de 

un control en el cálculo de precios en relación con las cuentas ambientales y, por lo tanto, 

incurría en gastos significativos y no tenía una política ambiental en vigor. Finalmente, se 

concluyó que luego de que compañía dio seguimiento a la muestra de diagnóstico y 

ejecución del sistema de gestión, existió discrepancia respecto al incumplimiento que fue 

significativo de 78.62% (2018) a 6.92% (2019); demás de la comunidad y la entidad 

compromete a trabajar acorde a los requerimientos para la población local y de acuerdo 

con su política ambiental. De esta forma, Lincuna S.A. realiza un aporte significativo al 
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DS en Aija, dado que la implementación de este plan puede ahorrar gastos inadecuados y 

aumentar los beneficios, resultando que la compañía contribuirá anualmente con el 10% 

de los ingresos netos de la Comunidad de acuerdo con el Acuerdo de Apoyo a la 

Comunidad firmado. 

Asimismo, se tiene a Cortez et al. (2017) en el artículo el cual tiene como finalidad 

principal evaluar de qué manera el DS en el contexto de las compañías mineras retribuye 

al desempeño en el ambiente, económico y social en la zona en estudio, como muestra se 

tuvo a 137 comuneros de 2 compañías de la gran minería, asimismo tiene por metodología 

un estudio descriptivo comparativo. Los resultados de la aplicación del desarrollo 

sustentable bajo el manejo de la unidad minera Lagunas Norte son significativamente 

diferentes a los de la administración en la unidad minera Yanacocha, Sostenibilidad: Un 

diálogo útil en el desarrollo social, la empresa minera en Quiruvilca tras el contrato con la 

comuna y su respaldo suficiente que promueven fuertemente el desarrollo en enfoques 

ambiental, social y económico; por el contrario, en este caso la gestión de Yanacocha 

demuestra que es inadecuada. Finalmente, concluyó que el manejo sustentable de Laguna 

Norte retribuye al manejo adecuado del agua, con un 95% de confianza en que el manejo 

de Minera Yanacocha es significativamente diferente, lo cual es insuficiente. 

Finalmente se tiene a Flores y Flores (2021) en la tesis su objetivo primordial fue 

encontrar el vínculo sobre la RSE y el DS en la Minera Corona S.A., para lo cual trabajo 

con el método específico descriptivo; una pesquisa básica y correlacional. Muestra como 

los resultados, una relación entre la RSE y el DS de la Sociedad Minera que fue 

significativo. Como conclusión se tuvo una correlación de alta de valor p 0.000 < 0.05 y 

Tau-b de Kendall 0.583; por último, las sugerencias se dirigen principalmente a los que 

conforman la directiva y los encargados de la administración ambiental. Refiriéndose a la 

responsabilidad social corporativa, es esencial continuar formulando una política centrada 



20 

 

en la sostenibilidad, que abarque tres elementos clave: la expansión económica, la 

conservación del equilibrio ecológico y el avance social. Estos elementos contribuyen a la 

consecución de los 17 ODS a ser alcanzados para el año 2030. 

1.2 Descripción de la realidad problemática 

Según Guerra (2022), agua viene a ser ampliamente reconocida como el factor 

ambiental más frecuentemente afectado. La minería a gran escala demanda un consumo 

significativo de recursos hídricos y puede interferir con otros usos de la población. La 

minería y la metalurgia encuentran en esta una de las industrias más exigentes en el empleo 

de agua. La minería ejerce una influencia sustancial tanto en la excelencia como en la 

cantidad de los recursos acuíferos. En este sentido, existe una creciente necesidad de 

veracidad en la divulgación de los aspectos sobre el consumo y la administración del agua. 

Los miembros del Consejo Internacional de Minas y Metales (ICMM) están 

comprometidos con la gestión justa y equitativa de este recurso precioso y común, y están 

comprometidos con el cumplimiento de sus obligaciones de gestión del agua con el 

público directamente relacionadas considerando las repercusiones de calidad hídrica 

(ICMM, 2023). Compañías extractivas, debido a la cantidad apropiada de agua que 

emplean en sus procedimientos como parte integral de sus operaciones, representan un 

caso problemático en lo que respecta a la reutilización del recurso hídrico. Se necesitan 

abarcar sobre las necesidades de acceso al agua, los alimentos y la forma en que se abastece 

la energía para dirigirse hacia lo sostenible, principalmente a través de la integración de la 

industria. Está claro que el crecimiento poblacional, la expansión urbana, hábitos en las 

comidas y el crecimiento económico han aumentado significativamente la demanda de 

agua, energía y, por tanto, alimentos. Por lo tanto, para garantizar la provisión mundial de 

agua, además en calidad de los comestibles, agricultura sustentable y la generación de 

energía, se necesita en la práctica un enfoque integrado de estas complejas relaciones 
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(Lewinsohn et al. & Salgado, 2019). 

El agua es utilizada en la minería en el Perú, existen diferentes fases del proyecto, 

desde la parte de exploración hasta la producción y la producción de productos finales en 

cobre, plata, oro, zinc, hierro, etc. Además, un componente importante, aunque en menor 

escala, está asociado al uso en campamentos o poblaciones asociadas a esta actividad 

(Pierola, 2017). 

A pesar de la existencia de normativas para el manejo adecuado y responsable del 

agua en el Perú, la minería en ecosistemas sensibles genera con frecuencia quejas de los 

pobladores, contaminación y conflictos por el uso de los recursos acuíferos y la 

accesibilidad limitado al agua. Esto va en contra del ODS N° 6 para el Planeta que dice 

“Garantizar el acceso y la administración sustentable del agua y su sanidad para los seres 

vivos”, así como para la minería (Salazar, 2020). 

Del mismo modo ocurre en la unidad minera de cobre a tajo abierto en Ica donde 

los procesos mineros demandan una gran cantidad del recurso hídrico afectando tanto al 

medio ambiente como a los pobladores aledaños es por esto que tomar medidas al respecto 

se hace imperioso, en este entorno en particular se busca aportar con un plan de GA el cual 

permitirá operar de manera responsable ambientalmente y de esta forma mitigar y prevenir 

impactos tomando ejes como son la dimensión social, ambiental, política y económica 

para lograr con los ODS Nº6 de la agenda 2030 tomando como puntos a desarrollar de 

calidad del agua, su gestión efectiva, sostenibilidad de sustracción, gestión sostenible del 

agua y participación comunal.  

1.3 Formulación del problema 

1.3.1 Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre el plan de gestión ambiental y el aporte al 

cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible N° 6 de la Agenda 2030, en la 
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unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica? 

1.3.2 Problemas específicos 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el aspecto ambiental de plan de gestión ambiental 

y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad minera de cobre a 

tajo abierto Marcona, Ica? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el aspecto social de plan de gestión ambiental y 

el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad minera de cobre a 

tajo abierto Marcona, Ica? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el aspecto política de plan de gestión ambiental 

y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad minera de cobre a 

tajo abierto Marcona, Ica? 

- ¿Cuál es la relación que existe entre el aspecto económico de plan de gestión 

ambiental y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad minera 

de cobre a tajo abierto Marcona, Ica? 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación  

Respecto a esta tesis, su relevancia recae en tres niveles: A nivel ambiental, que se 

justifica por la relevancia de lograr con los ODS según la agenda 2030 en el sector minero, 

aportando a la investigación en el campo de lo sostenible referente al sector minero mediante 

un plan de GA, para este caso se realiza un estudio de tipo básica que debe contribuir a 

edificar cimientos para un cambio en las políticas de minera de cobre a tajo abierto Marcona, 

Ica. A nivel social, resulta importante resolver los conflictos generados con la población y 

la empresa, por la disposición del recurso hídrico en los diferentes procesos mineros que 

afectan directamente a los recursos naturales vitales, fuente de vida para las comunidades en 

su generación de alimentos para diversos fines. Por último, a nivel económico ya que 
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implementar estas estrategias generan una minimización de gastos en las actividades de la 

empresa, darle un manejo adecuado traerá consigo beneficios en las políticas de 

cumplimiento establecidas por el estado.  

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre el plan de gestión ambiental y el aporte al 

cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible N° 6 de la Agenda 2030, en la 

unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

1.5.2 Objetivos específicos 

- Determinar la relación que existe entre el aspecto ambiental de plan de gestión 

ambiental y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad 

minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica 

- Determinar la relación que existe entre el aspecto social de plan de gestión 

ambiental y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad 

minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica  

- Determinar la relación que existe entre el aspecto política de plan de gestión 

ambiental y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad 

minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica 

- Determinar la relación que existe entre el aspecto económico de plan de gestión 

ambiental y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad 

minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

 

1.6 Hipótesis  

1.6.1 Hipótesis general 

Existe una relación directa del plan de gestión ambiental y el aporte al cumplimiento 
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del ODS N° 6 de la Agenda 2030, dado a que los planes en la organización 

contribuyen en garantizar para las futuras generaciones la disponibilidad, la gestión 

sostenible del agua y el saneamiento en la unidad minera de cobre a tajo abierto 

Marcona, Ica. 

 

1.6.2 Hipótesis especificas  

- Existe una relación directa entre de aspecto ambiental de plan de gestión 

ambiental y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad 

minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica 

- Existe una relación directa entre el aspecto social de plan de gestión ambiental y 

el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad minera de cobre 

a tajo abierto Marcona, Ica 

- Existe una relación directa de aspecto político de plan de gestión ambiental y el 

cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad minera de cobre a 

tajo abierto Marcona, Ica 

- Existe una relación directa entre el aspecto económico de plan de gestión 

ambiental y el cumplimiento del ODS N° 6 de la Agenda 2030, en la unidad 

minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica 
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1.7 Factores e indicadores 

Tabla 1.1. Matriz de variables 

Factores Concepto Dimensiones Indicadores 

Variable 1. 

 

Plan de gestión ambiental 

La GA está estimada por las diferentes acciones realizadas por diferentes agentes 

para la gestión integral de un sistema ambiental. Incluye la definición del desarrollo 

ambiental sostenible, que es una estrategia para organizar las actividades del 

hombre que afectan al entorno ambiental buscando lograr una vida con estándares 

mínimos, prevenir o reducir los riesgos ambientales a largo plazo (Schoemaker, 

2017). El plan de GA, implica un grupo de estrategias respaldadas con normativas 

y diversos planes bajo el mando de las organizaciones, a fin de alcanzar el ODS, y 

así garantizar el uso de los recursos, como el recurso hídrico para la generación 

futura. 

 

Dimensión Ambiental (ecológico) -Contaminación atmosférica  

-Cuidado de los recursos hídricos. 

-Actividades preventivas y cuidado del medio ambiente 

-Manejo de residuos y pro ambiental 

-Recuperación de área verdes 

Dimensión Social -Campaña de sensibilización  

-Coordinación de las autoridades 

-Responsabilidad compartida 

- Participación social 

Dimensión Política -Políticas ambientales  

- Función socio ambiental 

Dimensión Económica -Situación económica 

-Promover el crecimiento económico 

Variable 2. 

 

Cumplimiento del ODS N° 6 

de agenda 

Naciones Unidas (2018), señala que los ODS representan una herramienta de 

planificación y control que es aplicable a nivel nacional y local en todos los países. 

Gracias a su visión a largo plazo, apoya a todos los países en su camino hacia un 

DS, inclusivo y amigable con el medio ambiente, a través de políticas nacionales y 

herramientas presupuestarias, de seguimiento y evaluación. El ODS N° 6 significa 

acceso y manejar sustentablemente el agua y asegurando su sanidad. 

Calidad de agua  -Proporción de aguas residuales tratadas de manera adecuada. 

-Proporción de masas de agua de buena calidad. 

Uso eficiente del recurso hídrico 
Cambio en el uso eficiente de los recursos hídricos con el paso 

del tiempo 

Sostenibilidad de la extracción Nivel de estrés hídrico: extracción de agua dulce en proporción 

a los recursos de agua dulce disponibles. 

Gestión integrada de los recursos 

híricos. 

Grado de implementación de la gestión integrada de los recursos 

hídricos. 

Participación de las comunidades. Políticas de participación. 

Fuente: Elaboración propia 

 2
5
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1.8 Periodo de análisis  

Estará determinado en un lapso de 4 meses de la elaboración de la tesis donde cada 

etapa estará determinada por el requerimiento de la obtención de datos, le instrumento a 

evaluar será en un momento único. 
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CAPITULO II 

EL MARCO TEÓRICO Y MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Bases teóricas 

2.1.1 Plan de gestión ambiental 

Son actividades en una organización encaminadas a minimizar el impacto ambiental, 

estas actividades son realizadas por muchas personas con el propósito de una gestión 

integrada tomando en cuenta el sistema ambiental. Aborda lo referente a sostenibilidad 

ambiental, la cual se define como una estrategia en la que se desarrollan acciones que 

intervienen los humanos para mitigar el impacto generado, buscando brindar estándares 

requeridos para la vida, prevenir y reducir las condiciones negativas al ambiente ya que a 

largo plazo son trascendentales (Schoemaker, 2017). 

Política ambiental 

Según Walaa y Nada (2023) la política ambiental se relaciona con los principios que 

componen objetivos además directrices de un gobierno, una organización o una entidad 

adopta para gestionar y abordar asuntos medioambientales. Estas políticas están diseñadas 

para promover la sostenibilidad, la conservación de materia prima, biodiversidad, es una 

toma de decisiones orientados a la conservación del medio ambiente. 

Elementos clave de una política ambiental 

1. Regulaciones ambientales: Según Kahl y Luyo (2023) el establecimiento y 
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aplicación de leyes y normativas para controlar y limitar acciones perjudiciales hacia 

el ecosistema. 

2. Conservación de recursos: Según Kahl y Luyo (2023) el fomento de prácticas que 

promuevan preservación además el empleo sostenible agua, energía y suelos.  

3. Gestión de residuos: Según Kahl y Luyo (2023) el desarrollo de estrategias para la 

reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos. 

4. Energías renovables: Según Kahl y Luyo (2023) la promoción de fuentes de energía 

renovable y el cambio hacia una fuente de energía más sostenible y amigable con el 

entorno. 

5. Educación ambiental: Según Kahl y Luyo (2023) la aplicación de programas 

educativos para concienciar pobladores en la relevancia de preservar el medio 

ambiente y promover acciones de sostenibilidad. 

6. Cooperación internacional: Según Kahl y Luyo (2023) la colaboración con otros 

países y organizaciones para abordar problemas ambientales a nivel global y 

compartir mejores prácticas. 

7. Evaluación de impacto ambiental: Según Kahl y Luyo (2023) la revisión y 

evaluación de proyectos y actividades para determinar sus posibles impactos en el 

medio ambiente antes de su implementación. 

8. Incentivos económicos: Según Kahl y Luyo (2023) consiste en ofrecer incentivos 

económicos, como subsidios o exenciones fiscales, para fomentar prácticas 

empresariales y tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. 

Desarrollo sostenible 

Según Vidal y Asuaga (2021) el DS busca satisfacer las necesidades sin perjudicar 

ningún ámbito. Este concepto se fundamenta en la noción de equilibrio socioeconómicos y 

ambientales del progreso, los principios clave de desarrollo sostenible incluyen: 
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• Economía sostenible: Busca un crecimiento económico equitativo que no 

agote los recursos naturales y minimice los impactos ambientales. Promueve 

prácticas empresariales responsables y la eficiencia en el uso de recursos. 

• Equidad social: Busca garantizar la justicia social equitativa en 

oportunidades destinado a todo individuo, no dependiendo de su género, 

étnica, situación económica y ubicación geográfica. 

• Protección ambiental: Busca conservar y proteger el medio ambiente y 

naturaleza, minimizando contaminación promoviendo prácticas sostenibles 

en la gestión de los recursos. 

• Participación ciudadana: Referente a la sociedad civil para tener garantía 

que se aborden requerimientos en capacitaciones. 

• Gestión responsable de los recursos: Se refiere al uso de activos de forma 

sostenible, previniendo la explotación excesiva y garantizando la 

regeneración natural. 

Gestión de residuos en minería a tajo abierto 

 Según Gómez & Barrios (2018) la gestión de residuos en la minería a tajo abierto es 

crucial para minimizar los impactos ambientales negativos y cumplir con las regulaciones 

ambientales. Aquí hay algunas prácticas y consideraciones importantes relacionadas con la 

gestión de residuos en este contexto: 

• Caracterización de Residuos: 

Realizar una caracterización detallada de los tipos de residuos generados (roca 

estéril, suelo, desechos de procesamiento) para diseñar estrategias específicas de 

gestión. 

• Escombreras: 

Diseñar escombreras adecuadas para disponer los materiales estériles. Implementar 
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medidas para prevenir la lixiviación y contaminación del agua subterránea. Así como 

monitorear las escombreras para detectar posibles fugas y realizar medidas 

correctivas. 

• Reciclaje y Reutilización: 

Identificar oportunidades para reciclar materiales, como el uso de desechos de roca 

en proyectos de construcción o rellenos. Implementar programas para el reciclaje. 

• Manejo de Residuos Tóxicos: 

Implementar medidas de control y tratamiento para sustancias químicas producidos 

en la extracción además del procesamiento. Acatar las regulaciones ambientales 

enfocadas con la gestión de sustancias tóxicas. 

• Planificación del Cierre de la Mina: 

Elaborar un plan de cierre minero que contemple la gestión de residuos y la 

restauración del área. Implementar medidas para estabilizar las escombreras y 

prevenir problemas a largo plazo. 

• Tecnologías de Gestión de Residuos: 

Utilizar tecnologías avanzadas para el manejo de residuos, como sistemas de gestión 

de relaves y métodos de deposición seca. Evaluar y adoptar tecnologías emergentes 

que reduzcan la generación de residuos. 

• Monitoreo Ambiental Continuo: 

Ejecutar programas de vigilancia ambiental para poner a prueba la calidad del, suelo 

alrededor de la mina. Asegurarse de que los niveles de contaminantes estén dentro 

de los límites establecidos por las regulaciones. 

• Educación y Participación Comunitaria: 

Comprometer a poblaciones locales para la planificación y gestión de residuos para 

abordar inquietudes y mejorar la aceptación social. Proporcionar información 
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transparente sobre las prácticas de disposición de residuos. 

• Responsabilidad Social Corporativa: 

Crear iniciativas de RS empresarial que contribuyan al bienestar de localidades y 

mitiguen los impactos negativos de la gestión de residuos. 

• Cumplimiento Regulatorio: 

Garantizar el cumplimiento con todas las regulaciones ambientales y requisitos 

legales de GR, administración efectiva en la minería a tajo abierto requiere una 

combinación de planificación cuidadosa, tecnologías avanzadas, monitoreo 

constante y compromiso con las comunidades locales. El objetivo principal es reducir 

al mínimo los impactos ambientales y promover prácticas sostenibles en todas las 

etapas de la operación minera. 

Gestión ambiental  

La GA es un proceso ininterrumpido y constante que esta conformado un conjunto 

organizado de principios, pautas técnicas, procedimientos y tareas, con el propósito de 

gestionar las expectativas, la relevancia y activos asociados a los objetivos de la política 

medioambiental. El fin es garantizar mejores condiciones para la vida, promover el 

desarrollo integral en conjunto, fomentar el crecimiento económico y preservar el patrimonio 

del ambiente y natural del país (Ley General del Ambiente 28611, 2005). 

Sostenibilidad ambiental 

Consideración entre las diversas actividades donde se ve involucrado el hombre 

donde se genere algún impacto hacia el ambiente y la conservación de ecosistemas naturales 

vitales para la vida en la tierra, para esto el equilibrio entre estos dos aspectos se le puede 

considerar como sustentabilidad en el ambiente. Se hace referencia al de sostener las 

características biológicas en términos de producción y diversidad en el tiempo, conservando 

así los recursos naturales, promoviendo la responsabilidad consciente por la ecología. Se 
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pueden considerar los siguientes puntos (Schoemaker, 2017): 

− Referente a la sostenibilidad ambiental se hace hincapié a que la “cosecha” no puede 

ser más recurrente que la regeneración, se conoce como cosecha sostenible. 

− Referente a la sostenibilidad en la generación de basura ocurre lo mismo donde para 

ser sostenible la cantidad generada debe ser menor a la capacidad que se acumula en 

el ambiente. 

− Referente a la sostenibilidad para las fuentes de limitado acceso se define por la 

explotación de estos deliberadamente por encima de la capacidad de regeneración, para 

esto se busca algún sustituto. 

Por lo que se afirma que en conjunto estos tres aspectos suman lo que vendría a ser 

un uso sostenible en el ambiente, en la generación de desechos y en el uso de recursos no 

renovables si existe las mismas condiciones para generaciones futuras entonces se puede 

considerar sostenible. 

Vinculo sobre la gestión ambiental y las estrategias de competividad territorial 

Los lineamientos ambientales con un plan organizado brindan opciones para la 

creación de nuevas estrategias, crean nuevos mercados para de esta forma incrementar sus 

competencias en el ámbito de los negocios ya que el mundo actual apuesta por la equidad 

con el medio ambiente dándole un valor agregado a sus servicios y siendo más competitivo, 

asimismo generando más ganancias para la empresa. El progreso mercantil y el respeto por 

la sostenibilidad ambiental no son objetivos antagónicos. El aumento de la productividad 

hace posible preservar el medio ambiente a través de la acción humana racional, mientras 

que, modificando la naturaleza en su beneficio, trabaja para preservarla. Esto indica la 

necesidad de que las políticas públicas consideren sólo la ocurrencia y función social de un 

evento de degradación ambiental y cultura, utilizando la lógica de red y la articulación 

interterritorial (Cevallos et al., 2017). 
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La industria minera en el cual se vincula con la extraccion de minerales y metales es 

parte funamental en una economica de un pais donde sus aportes son gran pocentaje del PBI 

interno son importantes para el crecimiento económico y social, ya que son esenciales para 

la vida moderna. Sin embargo, los suministros de minerales, como el carbón, son limitados 

y el manejo responsable de las fuentes en el medio requiere atención, el uso racional y 

mejorado, así como una consideración equilibrada de la ecología, la economía y la justicia 

social. El reconocimiento y la aceptación por parte de la industria minera de su desarrollo 

sostenible es cada vez mayor. En el sector de minería y metales, esto significa que las 

inversiones deben ser (Chattopadhyay y Chattopadhyay, 2020): 

- Ambientalmente sana 

- Socialmente responsable 

- Perfil financiero 

- Tecnicamente apropiado 

2.1.2 Indicadores de impacto 

Son intrincados en diversos aspectos, y esto es aplicable no solo en la OCDE, que ha 

sido líder para la creación y estandarización acerca de los indicadores económicos y sociales, 

sino también en cualquier otra entidad internacional o regional que haya avanzado en este 

ámbito. A pesar de la complejidad, el modelo propuesto en este contexto se vale de 

indicadores vinculados a los siguientes aspectos, respaldados por prácticas efectivas ya 

demostradas (Cevallos et al., 2017).  

Dimensión ambiental  

Estos indicadores se fundamentan en la dimensión medioambiental de los objetivos 

y las obligaciones de la entidad de GA. Se concretan en productos, servicios, métodos y 

tecnologías que, mediante la GA, aportan ventajas y perfeccionan la actuación ecológica. 

Esto se traduce en la disminución de fuentes de contaminación, la adopción de tecnología 
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ecológica y el impacto positivo en diversas actividades relacionadas con el medio ambiente 

(Cevallos et al., 2017). 

Los elementos de naturaleza humana vinculados a las operaciones económicas 

sociales ejercen influencia sobre características del agua abarcan la liberación de estas sin 

tratar, la gestión inapropiada de agroquímicos y desechos municipales, los servicios 

ambientales asociados con la minería, la minería informal y clandestina, y la deforestación. 

En la compañía minera, una de las primordiales fuentes de contaminación se origina en la 

descarga de aguas negras que contienen trazas de metales, y la magnitud de este efecto 

depende del tipo de mineral en uso, así como de los desechos y productos químicos utilizados 

en procesos productivos. No obstante, con una valorización y disposición adecuados, es 

factible que estas aguas cumplan con los estándares establecidos. La minería artesanal e 

informal, principalmente de oro, puede liberar contaminantes como el mercurio y el cianuro 

en los cuerpos de agua a través de desechos y escorrentías ácidas. Por otro lado, los desechos 

de las minas abandonadas que no están debidamente cerradas continúan degradando los 

cuerpos de agua y son una amenaza constante. Los acuerdos medioambientales, en su 

mayoría relacionados con las bocaminas que liberan agua ácida, influyen en la calidad del 

agua; asimismo, las gangas que descargan agua ácida cuando se exponen a la lluvia y las 

presas de desecho que retiran los materiales de desecho y los transportan a las aguas vecinas. 

En su informe de calidad del agua 2000-2012, la Administración Nacional de Recursos 

Hídricos (ANA) señaló que los parámetros relacionados con la descarga comunitaria, los 

compromisos ambientales de la minería y la explotación informal muestran la magnitud del 

impacto en la calidad del agua se utilizan con fines de riego, población y conservación del 

agua (Pereira et al., 2022). 

En Perú en 2013-2014. para la vertiente pacífica se identificaron 2283 centros de 

influencia (correspondientes al 55% de las fuentes), para la vertiente amazónica 1602 centros 
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de influencia (39%) y 262 para la vertiente del Titicaca. Las principales causas de estrés en 

estos cuerpos de agua son las personas que liberan aguas residuales (41%) y la inapropiada 

administración de los residuos (22%). La evaluación identificó que actividades informales, 

que incluyen la minería, junto con incumplimientos de obligaciones medioambientales y un 

manejo deficiente de los desechos sólidos, han introducido una cifra indeterminada de 

contaminantes en los cuerpos hídricos, lo que ha acelerado su deterioro (Pereira et al., 2022). 

Dimensión social 

Incluye indicadores basada en la dimensión social de los objetivos y obligaciones de 

la unidad de GA. Se traducen en productos, servicios, métodos y tecnologías que, gracias a 

una GA adecuada, aportan mejoras en los indicadores sociales, que abarcan áreas como 

educación, salud, nutrición, cultura, entre otros. La medición se realiza a través de 

indicadores tales como tasa de desempleada, disponibilidad en servicios de apoyo social, el 

salario promedio de hombres y mujeres, y la accesibilidad a satisfacer las necesidades 

fundamentales. En un panorama de la minería de cobre, los indicadores sociales de impacto 

se utilizan para evaluar el impacto de esta industria en las comunidades, los trabajadores y 

la sociedad en general, se puede considerar como indicadores a el empleo local, la salud y 

seguridad laboral, participación de la comunidad, impacto hacia los estándares de vida 

comunal, distribución de beneficios económicos, entre otros (Cevallos et al., 2017).  

En Perú, durante el período que abarca desde 2013 hasta 2019, se puede observar que 

la cantidad de conflictos sociales dio un tope en 2014 con un total de 276, disminuyendo a 

222 en 2019. La minería representa una parte significativa de estos conflictos, siendo 

responsable en promedio del 43% de todos los conflictos y del 67% de los conflictos de 

carácter social y medioambiental. El número de conflictos relacionados con la minería se ha 

mantenido en alrededor de 100 en los últimos años. La proporción de conflictos mineros en 

relación al total nacional ha experimentado una disminución gradual. A principios de 2019, 
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se produjo la paralización de numerosos proyectos mineros valuados en alrededor de 12 mil 

millones de dólares debido a conflictos sociales (Pereira et al., 2022). 

Dimensión política 

Incluye indicadores basados en la naturaleza de las metas de la política además de 

las responsabilidades del regulador ambiental. Implican la gestión de emergencias del día a 

día y los esfuerzos para asegurar la transparencia de los procedimientos de contaminación 

industrial, teniendo en cuenta las preocupaciones de la civilización y entidades en el ámbito 

público. Se enfatiza la necesidad de adoptar técnica y efectivamente la gestión del ambiente 

y éste relacionado a lo social en las organizaciones, reconociendo que esto está directamente 

relacionado con la capacidad del Estado de contar con las herramientas adecuadas para 

determinar las evaluaciones de costos ambientales y sociales. En la minería de cobre se 

utilizan estos indicadores para evaluar cómo la industria minera de cobre afecta el entorno 

político y regulatorio en una región o país específico. Estos indicadores pueden ofrecer 

información sobre la estabilidad política, la gobernabilidad, la regulación, la percepción 

pública y la influencia política de la industria. Pueden ayudar a las partes interesadas a 

comprender los desafíos y las oportunidades políticas que rodean a la industria y a tomar 

decisiones informadas para su desarrollo y sostenibilidad (Cevallos et al., 2017). 

Dimensión económica 

Incluye indicadores económicos de importancia estratégica para la región. Esto 

aplica para aumentar la producción, sustituir importaciones, aumentar la productividad en el 

mercado de Cantón, elevar efectividad, productividad y calidad de operaciones, disminuir 

costos, optimizar ingresos y mejorar las capacidades de precio competitivo de los bienes 

como prestaciones, incidencia positiva causada a los grupos interesados, la industria, el 

territorio, la sociedad y los estándares de vida (Cevallos et al., 2017).  

Desde una perspectiva macroeconómica, la industria minera es vital en el desarrollo 
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económico para Perú. En el período 2010-2019, los sectores de minería e hidrocarburos 

representaron el 10.1% del PIB, del cual el 9.1% correspondió a la minería metálica y 

servicios conexos. En cuanto a la minería, en 2019, el 47.7% del valor creado en la industria 

provino de la explotación de cobre, seguida de oro y zinc con un 10.5% y 10.1% 

respectivamente, por lo que es de suma importancia encontrar un equilibrio entre este aspecto 

y la acción. tomados para implementar el plan de manejo ambiental. La minería de cobre 

puede tener un impacto significativo en términos de crecimiento económico, empleo, 

ingresos fiscales y comercio exterior, lo cual como indicadores de impacto se puede nombrar 

a como contribuye al PBI, la generación de empleo, ingresos fiscales, las exportaciones, el 

precio internacional del cobre, entre otros (Pereira et al., 2022). 

Historia de políticas ambientales en Colombia, Chile y Perú 

De forma comparativa la ambientalización ha adoptado tres variedades. Con respecto 

al Estado, en Colombia, uno de los primeros países latinoamericanos en instituir un 

ministerio de medio ambiente y aprobar una ley ambiental nacional a principios de los años 

1970, la protección ambiental ha estado desde los años 1990 en manos de corporaciones de 

desarrollo regional. La minería de oro de baja escala y distribuida espacialmente es una 

característica de largo plazo de la economía política nacional. En Chile, donde el Estado está 

altamente centralizado, la protección ambiental siguió el patrón estatal histórico general, 

condicionado por el acuerdo neoliberal de Pinochet. En Perú, un rezagado regional en 

términos de comenzar con reglas ambientales formales y agencias regulatorias, casi todo se 

maneja desde Lima y hay poca presencia del Estado verde en las regiones mineras. La 

historia interna da forma a las decisiones políticas. Sin embargo, los tres sistemas 

regulatorios formales son cuestionados debido a su debilidad general frente a la industria, a 

través de un activismo condicionado por características biofísicas e institucionales. Por lo 

tanto, Colombia, que es rica en oro, tiene una sociedad movilizada para proteger los páramos, 
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los humedales y otros sistemas hídricos, utilizando nuevas formas de contención y 

recurriendo a los tribunales para detener la industria. Chile, rico en cobre, tiene conflictos 

ambientales asociados con operaciones a gran escala, comúnmente en contextos de baja 

densidad de población y ecosistemas secos. A su vez, el Perú multimineral, que comparte 

algunas características geológicas y ecológicas con Colombia y otras con Chile, está en el 

centro de atención por la frecuencia de las protestas y la violencia locales, y el descontento 

depende poco de los tribunales o las autoridades reguladoras. La ecologización del Estado y 

de la sociedad es similar pero diferente (Orihuela, 2020). 

La ecologización estatal representada no es suficiente para los desafíos ambientales 

que enfrenta. El nacimiento del Estado verde para la minería y el petróleo ha ido acompañado 

de aumentos repentinos del valor de la materia prima. De hecho, incluso localidades andinas 

posneoliberales –Venezuela, Ecuador y Bolivia– abrazaron el neoextractivismo, lo que 

significa que en todos los países andinos rige una mentalidad política que prioriza el 

crecimiento, sin importar el credo económico de los gobiernos. Esta expansión de la 

mercantilización de la naturaleza también se presenta en forma de economías ilegales 

generalizadas, fuera del alcance del Estado, como las que caracterizan las periferias 

amazónicas andinas: minería artesanal, madera y coca. El contra movimiento de las ideas 

medioambientales parece minúsculo cuando se lo enfrenta al poderoso flujo de intereses 

económicos. Sin embargo, una nueva capa sólida de estado verde abre posibilidades para 

más y mejores políticas ambientales en el futuro, o eso les gustaría pensar a los académicos 

weberianos que se han vuelto verdes (Orihuela, 2020). 

Políticas ambientales en el Perú 

El Perú ha tomado medidas para abordar estas problemáticas, incluyendo la 

promulgación de leyes y regulaciones ambientales más estrictas y el fomento de prácticas 

más sostenibles en la industria y la agricultura. Sin embargo, la implementación efectiva y 
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la superación de desafíos persistentes requieren esfuerzos continuos y la colaboración de 

diversas partes involucradas, abarcando partes integradas entre el estado, lo privado y el 

pueblo (Ley General del Ambiente 28611, 2005). 

Las directrices de la política a nivel nacional publica ámbito ambiental se pueden 

considerar a la garantía a la población y el bienestar de esta, la prevención de daños 

ambientales, además del desarrollo de tecnologías que promuevan la mitigación o 

remediación de impactos ambientales, el consumo integral de los recursos renovables, 

además de las zonas urbanas y rurales, la educación ambiental (Ley General del Ambiente 

28611, 2005). 

Acerca de la política externa en tema ambiental se basa por las siguientes directrices: 

la promoción, así como la defensa del estado, decisiones para la aplicación de mecanismos 

relacionados a los acuerdos internacionales, búsqueda por la solución a problemas globales, 

regionales y subregionales, cooperación global para el buen uso de los recursos de la 

naturaleza, así como la diversidad biológica marina y el desarrollo del derecho internacional 

ambiental (Ley General del Ambiente 28611, 2005). 

Instrumentos de gestión ambiental 

En Perú, se cuentan con una variedad de mecanismos de administración medioambiental que 

se emplean con el propósito de supervisar y estimular la preservación del entorno y la 

sostenibilidad. Estos abarcan aspectos de planificación, fomento, prevención, regulación, 

rectificación, divulgación, financiamiento, involucramiento ciudadano, supervisión, y otros 

(Ley General del Ambiente 28611, 2005). 

2.1.3 Objetivo de desarrollo Nº6  

Objetivo  

La Agenda 2030 ha establecido 17 ODS y 169 metas abarcando los resultados de 

desarrollo y medios de implementación (MOI) para el período 2015-2030. Están diseñados 
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para ser integrados e indivisibles y para equilibrar el componente social, económico y 

ambiental del DS (Organizacion de la Naciones Unidas [ONU], 2018). 

La introducción del ODS número 6, el cual se orienta en garantizar accesibilidad y 

administración adecuada de agua, así como su calidad, refleja la creciente relevancia que se 

le otorga tomando en cuenta la política actual. La Agenda 2030 identifica el aumento de la 

desigualdad, la escasez de los recursos de la naturaleza, la degradación del medio y con este 

las variaciones climáticas como los desafíos más significativos de nuestra época. Se 

reconoce que el progreso en términos de bienestar social y prosperidad económica se 

fundamenta en alto grado a la gestión integral de los entornos además de sus reservas 

hídricas, y se resalta una interconexión entre los ODS. 

Agua y saneamiento sostenibles para todos 

Una cantidad suficiente de agua potable, tanto en cantidad como en características 

adecuadas representa una fuente imprescindible promoviendo el crecimiento y garantía en 

la vida. Cada Estado miembro reconoce como un deber el abastecer el consumo y su 

saneamiento. Los recursos hídricos se emplean en una extensa variedad de actividades de 

desarrollo, siendo la seguridad de alimentos, la salud y la disminución de la pobreza. 

Además, respaldan el incremento económico en sectores como la agricultura, la generación 

de energía y la industria y contribuyen al mantenimiento de ecosistemas saludables.  

Los hábitats vinculados al agua, su entorno natural ha servido históricamente como 

lugares naturales para la construcción de asentamientos humanos y civilizaciones, brindando 

una serie de beneficios que incluyen transporte, purificación natural del agua, riego agrícola, 

resguardo contra las inundaciones y áreas habitadas por la diversidad de vida. No obstante, 

el incremento de personas, aumento de la agricultura y el desarrollo urbano, la 

industrialización, la contaminación y el cambio climático están comenzando a sobrecargar y 

alterar la capacidad del ambiente para proporcionar funciones y servicios esenciales. Se 
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estima que el 45 % del PBI mundial bruto, el 52 % de la comunidad global y los cereales 

producidos estimado en 40 % corren riesgo si la degradación continua del entorno natural y 

la presión insostenible sobre los recursos hídricos del mundo persisten antes de 2050, lo que 

afectará de manera desproporcionada a los grupos empobrecidos y marginados. La industria, 

incluida la generación de energía, representa el 19 % de este consumo de agua, mientras que 

los hogares contribuyen con el 12 por ciento. Este elevado consumo y la polución del agua 

es un peligro para la disponibilidad del agua dulce. 

 La mayoría de las aguas de desechos de fuentes domésticas, industriales y agrícolas 

se devuelven a los cuerpos de agua sin tratamiento. Si no se trata, esta contaminación puede 

reducir aún más el suministro de agua dulce para beber y para otros fines, y degradar los 

ecosistemas. 

Metas del ODS Nº6 al 2030 

Reconoce la importancia crítica del agua y el saneamiento referido con la salud, el 

confort humano, el DS y la preservación del entorno. Su objetivo es asegurar que en la 

totalidad de personas presenten acceso a agua de consumo y gestión de saneamiento 

adecuados, al mismo tiempo que se promueve la administración sostenible de acuíferos y el 

resguardo de los ecosistemas hídricos. Asimismo, subraya el requerimiento de una 

interacción multilateral de países para enfrentar los retos vinculados al agua en todo el 

mundo, y establece metas específicas a alcanzar para el año 2030 (Lafont-Torio et al., 2023):  

- Garantizar que todas las personas tengan acceso y equitativo al agua del consumo. 

- Asegurar que todos tengan acceso al servicio de saneamiento e higiene, acabando 

con la costumbre de dejar excretas al ambiente, con un enfoque particular en las 

necesidades de personas de vulnerabilidad. 

- Reducir la contaminación del agua para su mejora, la eliminación de vertimiento de 

sustancias peligrosas, y el fomento del controlado uso del agua en todos los ámbitos. 
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- Incrementar de manera significativa la cantidad de agua reciclada y segura a nivel 

mundial. 

- Ejecutar la gestión sostenible de fuentes hídricas a nivel general. 

- Salvaguardar y rehabilitar los entornos rescatando el valor del agua. 

- Expandir la colaboración internacional y el soporte técnico para mejorar las 

capacidades de los estados en mejoramiento de actividades y proyectos vinculados 

con el agua y el saneamiento, lo que incluye proyectos de captación de agua, 

desalinización, uso óptimo del agua, purificación de aguas degradadas, reciclaje y 

mejoramientos para el reúso. 

Los ODS y la minería  

Al iniciar la década de los ODS, ofrecen una actualización sobre cómo las compañías 

mineras actualmente están explorando oportunidades para contribuir a los ODS. También, 

se abordan y reducen los peligros que pueden obstaculizar el alcance de estos fines. Esto 

implica que se integran los principios de sostenibilidad en la estrategia empresarial, 

priorizando los ODS y divulgando información acerca la repercusión que tienen en los 

objetivos de sostenibilidad. La industria minera representa un considerable rol en la 

consecución de los ODS y las empresas mineras tienen la posibilidad y la responsabilidad 

de demostrar cómo incorporan estos objetivos en sus prácticas comerciales. Al mismo 

tiempo, la actividad minera conlleva riesgos potenciales, ya sean inherentes o accidentales, 

que pueden afectar la consecución de los ODS. Las empresas pueden demostrar su 

compromiso con la responsabilidad corporativa adoptando medidas sistemáticas con el 

propósito de prever luego compensar daños a la civilización, su economía y al ambiente, y 

aprovechando su capacidad transformadora para impulsar el desarrollo sostenible 

(Responsible Mining Foundation, 2020). 

Al llevar a cabo estas acciones y contribuir a resolver los desafíos globales que abordan los 
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objetivos, las empresas pueden ganarse la confianza de la industria como una fuerza positiva 

y demostrar su respeto por la sociedad en su conjunto. Aquellas empresas que se involucren 

verdaderamente en los ODS pueden posicionarse como actores locales y globales dispuestos 

a asumir la responsabilidad en los tres pilares fundamentales de los ODS: las personas, el 

planeta y el bienestar. Para lograr este triple objetivo, es necesario adoptar una perspectiva 

prolongada extendiéndose más allá de la fecha objetivo de sostenibilidad en 2030, con el fin 

de garantizar una economía próspera, una buena calidad de vida para todos y un entorno 

seguro para las generaciones venideras (Responsible Mining Foundation, 2020). 

La minería y los ODS: tendencias recientes y asuntos críticos emergentes 

Aunque gran parte del contenido original del atlas continúa siendo preciso en la actualidad, 

en los últimos cuatro años ha habido avances significativos y nuevas cuestiones críticas que 

han surgido, lo que resalta la urgente necesidad de conectar la industria minera con los ODS. 

El plazo establecido por el IPCC para reducir a la mitad las emisiones globales de cara a 

2030 se acerca cada año, lo que demanda una acción rápida, especialmente en el ámbito 

minero. En primer lugar, alrededor del 85% de la energía empleada en las operaciones 

mineras proviene de combustibles fósiles, y las demandas energéticas en la minería seguirán 

en aumento a medida que se agoten los depósitos minerales de alta calidad, lo que dará lugar 

a mayores requerimientos de agua y gas natural, así como a un incremento en el consumo 

energético durante el proceso minero. La transición a las fuentes de energía más limpias, que 

depende en gran medida de minerales, solo intensificará estos desafíos (Responsible Mining 

Foundation, 2020). 

La huella de carbono generada por la industria minera podría representar una amenaza para 

la capacidad de alcanzar los objetivos establecidos por el IPCC. Las zonas ricas en recursos 

minerales ya se encuentran entre las más susceptibles a las implicancias del cambio 

climático. En particular, las variaciones climáticas aumentan los peligros que tienen relación 
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con el agua que enfrenta la minería en estas regiones. Según un estudio realizado por el 

Carbón Disclosure Project y el WWF, el impacto económico derivado del riesgo vinculado 

al agua solamente ascendió a 20 mil millones de dólares en 2018. Esto abarca la 

preocupación por posibles rupturas de presas y sus consecuencias (Responsible Mining 

Foundation, 2020). 

Conflictos sociales y la minería de cobre 

La industria minera desempeña un papel crucial en nuestro país. En 2021, la minería de 

metales experimentó un aumento del 9,7% en comparación con 2020. Según INEI, la 

actividad de extraer materias primas y servicios relacionados al petróleo representaron el 

11,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, convirtiéndola en la segunda actividad más 

significativa en términos de contribución económica, detrás de la manufactura, que 

representa el 13% del PIB. Sin embargo, el informe más reciente del INEI revela que la 

productividad en el sector minero e hidrocarburo experimentó una disminución del 1.21% 

en marzo de 2022, con una caída más pronunciada en la minería de metales, que descendió 

un -3.21%. La producción de oro se redujo en un 9.80%, la de zinc cayó un -9.37%, el cobre 

disminuyó en un -1.58%, la plata cayó un -9.80%, el molibdeno registró una caída del -

4.22%, el plomo descendió en un -4.97%, y la producción de estaño experimentó una 

disminución del -0.79%. Estas cifras reflejan los efectos de actividades que impactan 

negativamente en la calidad de nuestros recursos naturales y plantean cuestiones importantes 

en el ámbito social (Rovery, 2022). 

Entre estos recursos naturales el más comprometido es el recurso hídrico el cual es un recurso 

estratégico para la industria minera, especialmente para procesos hidrometalúrgicos 

utilizados en industrias de cobre y el oro, donde se extrae un volumen de agua un poco más 

de 1 × 109 m3 para cada uno, es por ello que la industria minera debe considerar estrategias 

sostenibles para el reciclaje y reutilización del agua. La mayoría de las mejoras tecnológicas 
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en este sector se centran en mitigar los impactos ambientales; sin embargo, la industria global 

está continuamente bajo presión social sobre su aceptación y cómo mitiga sus impactos. La 

búsqueda de mejorar, comprender y cuantificar la gestión del agua en la minería ha llevado 

al sector a realizar varios esfuerzos para aplicar marcos e informes sostenibles en sus 

operaciones, estos esfuerzos incluyen la Iniciativa de Informes Globales (GRI). En los años 

recientes, muchas compañías mineras han informado de problemas relacionados con el agua 

a través de informes de sostenibilidad corporativa, como el GRI, utilizando evaluaciones de 

ciclo de vida y datos industriales disponibles. Los estándares GRI son útiles para mostrar el 

consumo de agua a través de entradas/salidas de interés etiquetadas por contenidos con un 

código específico, por ejemplo, la extracción de agua (GRI 303-1), recursos hídricos 

afectados por captación (GRI 303-2), reciclaje de agua y reutilización (GRI 303-3) y vertidos 

de residuos (GRI 306-1). Sin embargo, estos proporcionan una comprensión limitada o 

perdida del destino del agua en el sitio, los esquemas operativos específicos de consumo del 

sitio, o dónde se producen pérdidas como la evaporación o el arrastre de relaves. Sin 

embargo, esto crea una oportunidad para desarrollar herramientas de medición integrales 

para que la industria minera evalúe la sostenibilidad indicadores relacionados con el uso del 

agua (Rodríguez et al., 2023). 

Además, tomando en cuenta a las comunidades indígenas la minería de cobre a menudo entra 

en conflicto debido a su ubicación en áreas que son históricamente territorio de estas 

comunidades. Llegando a una serie de conflictos relacionados a derechos territoriales, donde 

comunidades indígenas a menudo tienen reclamos sobre tierras que han sido sus hogares 

durante generaciones, cuando las empresas mineras buscan explotar recursos en estas áreas, 

a menudo se producen conflictos porque las comunidades indígenas consideran que sus 

derechos territoriales están siendo violados. Se puede mencionar también a los impactos 

culturales donde la minería repercute en cambios significativos en las comunidades 
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indígenas, la destrucción de sitios culturales, la alteración del paisaje y la interrupción de 

prácticas tradicionales pueden socavar la identidad y la cultura de estas comunidades. Otro 

punto se considera a la salud comunitaria ya que la exposición a productos ajenos y 

degradación del medio asociados a la minería de cobre llega a implicar negativamente a las 

comunidades indígenas, llegando a dar lugar a conflictos y preocupaciones sobre la 

seguridad de la salud. Por último, se resalta a la participación y consulta ya que las 

comunidades indígenas a menudo exigen una participación significativa en las decisiones 

sobre proyectos mineros que deterioren su suelo como los demás componentes. La ausencia 

de consulta y decisiones unilaterales por parte de las asociaciones y los gobiernos pueden 

dar lugar a conflictos y tensiones. ara abordar estos problemas y reducir los conflictos, es 

importante que las empresas mineras y los gobiernos respeten derechos de los pueblos 

origen, incluyendo su territorio y cultura. Consulta, consentimiento previo, informado y libre 

(CPIL) son principios clave para involucrar a las comunas sobre los acuerdos sobre 

proyectos mineros en sus territorios.  

2.2 Marco conceptual 

Desarrollo sostenible: Según los principios de la Agenda 21, el DS se describe como un 

proceso que puede atender los requerimientos de los tiempos presentes sin comprometer a 

los posteriores tiempos en curso para atender las suyas (Madroñero-Palacios & Guzmán-

Hernández, 2018). 

Aspecto Social: Abarca el bienestar social, las condiciones de trabajo, oportunidades 

laborales, educación, incluyendo EC (Mies & Gold, 2021). 

Aspecto ambiental: Constituye una reducción del impacto ecológico industrial. Se 

comprobó que el modelo económico actual perjudica ecosistemas y el desarrollo sostenible 

contribuye a preservar el entorno y mitigar (Shah & Rezai, 2023). 

Aspecto Económico: El progreso con el surgimiento de entidades, empleo, reducir los 
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costos de los productos, estabilizar los precios, fortalecer la seguridad del suministro y, al 

mismo tiempo, minimizar efectos negativos medioambientales  (Andooz et al., 2023). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo 

Fue básico, referenciando a lo mencionado por Hernández y Mendoza (2018) indican 

por meta primordial la de generar conocimiento que luego puede servir como fundamento 

para investigaciones aplicadas o tecnológicas, incluyendo aquellas dirigidas a abordar 

cuestiones ambientales y resolver desafíos sociales. 

 

3.2 Nivel 

Implicó a lo descriptivo, según Ñaupas et al. (2018), se concentra en detallar, 

registrar, analizar y esclarecer la causa real, la estructura o el desarrollo de diversos 

fenómenos. Su propósito fundamental radica en reunir información acerca las propiedades, 

aspectos o facetas, categorización de objetos, individuos, actores, organizaciones, o procesos 

naturales y sociales. Por lo tanto, en este contexto, el estudio comprenderá la exposición de 

la propuesta de plan de GA en sus vertientes ambientales, sociales, políticas y económicas. 

Asimismo, abarcará la descripción del cumplimiento del ODS N° 6. 

Asimismo, fue correlacional, la investigación busca conocer la asociación existente 

sobre las factoras investigadas (Hernández y Mendoza, 2018) para el actual trabajo, se buscó 

determinar las relaciones entre los resultados del plan de GA y el aporte al cumplimiento del 
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ODS N° 6 en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

 

3.3 Enfoque  

Fue cuantitativa distinguida por la utilización de métodos y técnicas cuantitativos. 

Siguió una serie de procedimientos organizados en secuencia para verificar hipótesis 

específicas, lo cual involucró el uso de muestreo y la recopilación y análisis estadístico de 

datos (Hernández y Mendoza, 2018). 

 

3.4 Diseño  

Fue no experimental, acorde a Hernández y Mendoza (2018). Un proyecto de 

científico de esta índole, manipulación en factores es improbable. Por consiguiente, en este 

estudio, el objetivo se centró exclusivamente en establecer correlaciones entre los resultados 

del plan de GA y su contribución al logro del ODS N° 6, en el contexto de la unidad minera 

de cobre a tajo abierto en Marcona, Ica. Además, se aplicó un enfoque transversal, dada la 

obtención y descripción de la información accedida para un tiempo dado. 

 

3.5 Población, muestra y muestreo.  

3.5.1 Población. 

Acorde al autor Hernández y Mendoza (2018) implica un conjunto de casos que 

comparten características en común. En el estudio, fueron los 25 colaboradores entre el 

personal administrativo y operativo pertenecientes al área medio ambiental de la unidad 

minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica.  

Criterios de inclusión: 

Esta tesis consideró como población a trabajadores del área administrativa y 

operativa, pertenecientes a la unidad minera. Además, a los voluntarios que firmaron el 

respectivo consentimiento y las que quieren participar en el estudio de forma voluntaria. 
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Criterios de exclusión: 

No se consideró al personal que ofrece servicios externos, personal de limpieza etc. 

Además, a los no voluntarios que no desean participar de forma voluntaria. 

 

3.5.2 Muestra. 

La muestra conformó 25 colaboradores entre personal administrativo y operativo 

de la unidad minera. Fue la misma que la población, por ser una muestra censal. 

 

3.5.3 Muestreo. 

Fue no probabilístico lo que significa que no se seguirá un patrón específico para 

seleccionar la muestra; en su lugar, el investigador tomará decisiones deliberadas según su 

criterio. Es importante destacar que no se aplicará un método de muestreo estadístico, sino 

que se ejecutará un muestreo exhaustivo con supervisión del investigador (Arias y Covinos, 

2021). 

 

3.6 Fuentes de recolección de datos  

Fuentes primarias 

Dos cuestionarios validados, el primer cuestionario del plan de GA y el segundo 

cuestionario sobre la variable cumplimiento del ODS N°6 

Fuentes secundarias 

Tesis, artículos científicos sobre el tema en cuestión.  

 

3.7 Procedimiento 

 Los procedimientos constaron con el recojo de datos que abarcó la solicitud de 

autorización a la minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. Luego, se procedió en sí al 

recojo de datos de las encuestas, que posteriormente serán procesados utilizando el 

software SPSS V.26. Este procesamiento se realizó con el propósito de identificar tanto 
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los resultados descriptivos como las inferenciales en los datos recopilados. La etapa final 

del estudio consistió en la redacción de las respectivas discusiones y conclusiones. 

Además, se proporcionaron recomendaciones basadas en los hallazgos del estudio y en los 

aportes de los autores consultados. En lo que concierne a las pruebas estadísticas 

inferenciales, se seleccionaron los estadísticos adecuados en función de su distribución de 

los datos, logrando hallar la existencia de un vínculo sobre los factores evaluados. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Análisis de los resultados de la Investigación y contrastación de 

             Hipótesis 

 

4.1.1 Confiabilidad del instrumento  

Estadística de confiabilidad del cuestionario: Plan de GA 

Tabla 4.1. Estadística de fiabilidad V1 

Coeficiente de  

Alfa 

N de elementos 
 

0.938 18 

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

Estadística de confiabilidad del cuestionario: Cumplimiento del ODS N° 6 de agenda 

2030 

Tabla 4.2. Estadística de fiabilidad V2 

Coeficiente de  

Alfa 

N de elementos 
 

0.936 17 
 

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

La fiabilidad del cuestionario sobre plan de GA fue de 0.938 y sobre el cumplimiento 

del ODS N° 6 que, de 0.936, considerada ambos cuestionarios como de muy buena 

fiabilidad, por ello se muestran los resultados descriptivos. 
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4.1.2 Resultados descriptivos del Plan de GA 

Tabla 4.3. Distribución de frecuencias de la variable Plan de GA 

 Frecuencia Porcentaje (%) % 

Válido 
% acumulado 

Válido Deficiente  4 16 16 16 

Regular 8 32 32 48 

Bueno 13 52 52 100 

Total 25 100 100.  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 

 

 
 

Figura 4.1. Niveles de la variable plan de GA 

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 

La tabla 4.3 y figura 4.1 proyectan la frecuencia y distribución del grado del plan de 

GA, en donde los colaboradores de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica 

evaluaron en 52.00 % como bueno, seguido del 32.00 % que afirmaron que es regular y 

16.00 % que es deficiente. Se observa que la evaluación sobre el plan de GA fue de 

prevalencia de bueno y regular, pero con un porcentaje considerable en deficiente. 

 

Tabla 4.4. Distribución de frecuencias del aspecto ambiental del plan de gestión ambiental 

 Frecuencia % % 

Valido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  3 12.0 12.0 12 

Regular 3 12.0 12.0 24 

Bueno 19 76.0 76.0 100 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 
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Figura 4.2. Niveles del aspecto ambiental del plan de GA 

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 

 

En tabla 4.4 y la imagen 4.2 evidencia frecuencia y reparto de niveles para dimensión 

aspecto ambiental del plan de GA, en donde los colaboradores de la unidad minera de cobre 

a tajo abierto Marcona, Ica evaluaron en 76.00 % como bueno, seguido del 12.00 % que 

afirmaron que es regular y 12.00 % que es deficiente. Se observa que la evaluación sobre la 

dimensión aspecto ambiental fue de prevalencia bueno. 

 

Tabla 4.5. Distribución de frecuencias del aspecto social del plan de gestión ambiental 

 Frecuencia % % 

valido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  7 28.0 28 28 

Regular 5 20.0 20 48 

Bueno 13 52.0 52 100 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 
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Figura 4.3. Niveles del aspecto social del plan de GA 

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 

 

 

En tabla 4.5 y figura 4.3 evidencian frecuencias y distribución para los niveles de la 

dimensión aspecto social del plan de GA, en donde los colaboradores de la unidad minera 

de cobre a tajo abierto Marcona, Ica evaluaron en 52.00 % como bueno, seguido del 28.00 

% que afirmaron que es deficiente y 20.00 % en regular. Se observa que la evaluación sobre 

la dimensión aspecto social fue de prevalencia bueno y deficiente. 

 

Tabla 4.6. Distribución de frecuencias del aspecto político del plan de gestión ambiental 

 Frecuencia % % 

valido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  3 12 12.0 12.0 

Regular 9 36 36.0 48.0 

Bueno 13 52 52.0 100.0 

Total 25 100 100.0  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 
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Figura 4.4. Niveles del aspecto político del plan de GA 

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 

 

La tabla 4.6 y figura 4.4 muestran frecuencias y distribución para los niveles de la 

dimensión aspecto político del plan de GA, en donde los colaboradores de la unidad minera 

de cobre a tajo abierto Marcona, Ica evaluaron en 52.00 % como bueno, seguido del 36.00 

% que afirmaron en regular y 12.00 % en deficiente. Se observa que la evaluación sobre la 

dimensión aspecto político fue de prevalencia bueno y regular. 

 

Tabla 4.7. Distribución de frecuencias del aspecto económico del plan de gestión 

ambiental 

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  4 16 16 16 

Regular 7 28 28 44 

Bueno 14 56 56 100 

Total 25 100 100  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 
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Figura 4.5. Niveles del aspecto económico del plan de gestión ambiental 

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

La tabla 4.7 y figura 4.5 evidencian una frecuencia y disposición de las magnitudes 

y su extensión para la dimensión aspecto económico del plan de GA, en donde los 

colaboradores de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica evaluaron en 56.00 

% como bueno, seguido del 28.00 % que afirmaron en regular y 16.00 % en deficiente. Se 

observa que la evaluación sobre la dimensión aspecto económico fue de prevalencia bueno 

y regular. 

 

4.1.3 Resultados descriptivos del Cumplimiento del ODS N° 6 

Tabla 4.8. Distribución de frecuencias de la variable Cumplimiento del ODS N° 6  

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  7 28.0 28.0 28.0 

 5 20.0 20.0 48.0 

Bueno 13 52.0 52.0 100.0 

Total 25 100.0 100.0  

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 
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Figura 4.6. Niveles de la variable Cumplimiento del ODS N° 6  

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

La tabla 4.8 e imagen 4.6 señalan una frecuencia y distribución del grado de 

cumplimiento del ODS N° 6, en donde los colaboradores de la unidad minera de cobre a tajo 

abierto Marcona, Ica indicaron en 52.00 % como bueno, seguido del 28.00 % que afirmaron 

en deficiente y 20.00 % en regular. Se observa que la evaluación sobre cumplimiento del 

ODS N° 6 fue de prevalencia bueno y deficiente. 

 

Tabla 4.9. Distribución de frecuencias de calidad de agua del cumplimiento del ODS N° 6 

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  5 20 20.0 20.0 

  Regular 2 8 8.0 28.0 

Bueno 18 72 72.0 100.0 

Total 25 100 100.0  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 
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Figura 4.7. Niveles de calidad de agua del cumplimiento del ODS N° 6  

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

La tabla 4.9 e imagen 4.7 evidencian la frecuencia y distribución del grado en la 

dimensión calidad de agua del cumplimiento del ODS N° 6 d, en donde los colaboradores 

de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica indicaron en 72.00 % como bueno, 

seguido del 20.00 % que afirmaron en deficiente y 8.00 % en regular. Se observa que la 

evaluación sobre la dimensión calidad de agua fue de prevalencia bueno y deficiente. 

 

Tabla 4.10. Distribución de frecuencias del uso eficiente del recurso hídrico del 

cumplimiento del ODS N° 6  

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  6 24 24.0 24.0 

Regular 5 20 20.0 44.0 

Bueno 14 56 56.0 100.0 

Total 25 100 100.0  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 
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Figura 4.8. Niveles del uso eficiente del recurso hídrico del cumplimiento del ODS N° 6  

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

La tabla 4.10 e imagen 4.8 evidencian una frecuencia y distribución del grado de la 

dimensión utilización optima de los recursos disponibles del cumplimiento del ODS N° 6, 

en donde los colaboradores de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica 

indicaron en 56.00 % como bueno, seguido del 24.00 % que afirmaron en deficiente y 20.00 

% en regular. Se observa que la evaluación sobre la dimensión uso eficiente del recurso 

hídrico fue de prevalencia bueno y deficiente. 

 

Tabla 4.11. Distribución de frecuencias de la sostenibilidad de la extracción del 

cumplimiento del ODS N° 6  

 Frecuencia % % 

válido 

% acumulado 

Válido Deficiente  4 16 16 16 

Regular 8 32 32 48 

Bueno 13 52 52 100 

Total 25 100 100  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 
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Figura 4.9. Niveles de la sostenibilidad de la extracción del cumplimiento del ODS N° 6  

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

La tabla 4.11 e imagen 4.9 señalan una frecuencia y distribución del grado en la 

dimensión sostenibilidad de la extracción del agua del cumplimiento del ODS N° 6, en donde 

los colaboradores de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica indicaron en 

52.00 % como bueno, seguido del 32.00 % que afirmaron en regular y 16.00 % en deficiente. 

Se observa que la evaluación sobre la dimensión sostenibilidad de la extracción fue de 

prevalencia bueno y regular. 

 

Tabla 4.12. Distribución de frecuencias de la gestión integrada de los recursos hídricos del 

cumplimiento del ODS N° 6 de la agenda 2030 

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  4 16.0 16.0 16.0 

Regular 3 12.0 12.0 28.0 

Bueno 18 72.0 72.0 100.0 

Total 25 100 100  

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 
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Figura 4.10. Niveles de la GIRH del cumplimiento del ODS N° 6  

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

La tabla 4.12 e imagen 4.10 presentan una frecuencia y distribución del grado en 

dimensión Manejo holístico de agua, del cumplimiento del ODS N° 6, en donde los 

colaboradores de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica indicaron en 72.00 

% como bueno, seguido del 16.00 % que afirmaron en deficiente y 12.00 % en regular. Se 

observa que la evaluación de dimensión administración integra de agua fue prevalente y 

bueno. 

 

Tabla 4.13. Distribución de frecuencias de la participación de las comunidades del 

cumplimiento del ODS N° 6  

 Frecuencia % % 

válido 

% 

acumulado 

Válido Deficiente  3 12 12.0 12.0 

Regular 11 44 44.0 56.0 

Bueno 11 44 44.0 100.0 

Total 25 100 100.0  

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 
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Figura 4.11. Niveles de la participación de las comunidades del cumplimiento del ODS N°  

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

La tabla 4.13 e imagen 4.11 señalan una frecuencia y distribución de los grados de la 

dimensión participación de las comunidades del cumplimiento del ODS N° 6, en donde los 

colaboradores de la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica indicaron en 44.00 

% como bueno, seguido del 44.00 % que afirmaron en regular y 12.00 % en deficiente. Se 

observa que la evaluación sobre la dimensión participación de las comunidades fue de 

prevalencia bueno y regular. 

 

4.1.4 Contraste de hipótesis 

Tabla 4.14. Test de normalidad 

  
                     Shapiro - Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Gestión ambiental 
0.883 25 0.008 

Cumplimiento del ODS N°6 de la agenda 2030 0.862 25 0.003 

a. Ajuste de significancia de Lilliefors 

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 

 

 

Se exhibe valores de la prueba de Shapiro-Wilk, esta fue realizada como parte del análisis 

de normalidad de la data. Dado que la cantidad de participantes en el trabajo fue inferior a 

50, se llevó a cabo esta prueba. El resultado arrojó un valor de significancia inferior a 0.05, 
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evidenciando que la data no procede de la distribución gaussiana. Por ello se opta por Rho 

de Spearman en las pruebas estadísticas.  

 

Hipótesis general. 

HG= Existe relación directa del plan de GA y el aporte al cumplimiento del ODS N° 6, en la 

unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica 

HG0= No existe una relación directa del plan de GA y el aporte al cumplimiento del ODS N° 

6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

 

Tabla 4.15. Correlación de la variable plan de GA y el aporte al cumplimiento del ODS N° 6  

Prueba 

estadística 
Factores Coeficientes 

Plan de gestión 

ambiental 

Cumplimiento  

Del ODS N°6  

De la Agenda 

2030 

Rho de 

Spearman 

Plan de GA 

Ceficiente de 

Corelación  

1.000 0.792** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 25 25 

Cumplimiento  

Del ODS N°6  

De la Agenda 

2030 

Ceficiente de 

Corelación  

0.792** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 25 25 

**. muestra significancia a un nivel de 0,01 (dos colas). 

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 

 

  
El valor p= 0.000 inferior a 0.05, se refuta HG0 y se admite la hipótesis alterna. Se presenta 

correlación positiva del plan de GA y el aporte al cumplimiento del ODS N° 6, dado a que 

los planes en la organización contribuyen en garantizar para las futuras generaciones la 

accesibilidad, el manejo sostenible del recurso hídrico y su sanidad en la unidad minera de 

cobre a tajo abierto Marcona, Ica. Al encontrase se tuvo una correlación de Spearman con 

valor 0.792 positiva y alta, ello comprueba que el plan de GA está relacionado con el aporte 

al cumplimiento del ODS Nº 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 
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Hipótesis especifica 1. 

HE1= Existe relación directa entre el aspecto ambiental del plan de GA y el cumplimiento 

del ODS Nº 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica.  

H0= No existe una relacion directa entre el aspecto ambiental del plan de GA y el 

cumplimiento del ODS Nº 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

 

Tabla 4.16. Correlación del aspecto ambiental de plan de GA y el cumplimiento del ODS N° 6  

Prueba 

estadística 
Factores Coeficientes 

Aspecto social 

de plan de GA 

Cumplimiento del 

ODS N° 6 

Rho de 

Spearman 

Aspecto ambiental 

de plan de GA 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.782** 

Sig. (bilateral) 
. 0.000 

N 25 
 

Cumplimiento del 

ODS N° 6  

Coeficiente 

De  

correlación 

0.782** 1.000 

Sig. (bilateral) 
0.000 . 

N 25 25 

**. muestra significancia a un nivel de 0,01 (dos colas). 

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

  
El valor p=0.000, lo cual mostro inferior a 0.05, por eso se refuta la H0 y se admite la hipótesis 

alterna. Al encontrase se tuvo una correlación Rho = 0.782 positiva y alta, se verifica que el 

aspecto ambiental de plan de GA está relacionado con el cumplimiento del ODS N° 6, en la 

unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 
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Hipótesis especifica 2. 

HE2=Existe una relación directa entre el aspecto social del plan de GA y el cumplimiento del 

ODS N°6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

H0=No existe una relación directa entre el aspecto social del plan de GA y el cumplimiento 

del ODS N°6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

 

Tabla 4.17. Correlación del aspecto social de plan de GA y el cumplimiento del ODS N° 6  

Prueba 

estadística 
Factores Coeficientes 

Aspecto social de 

plan de GA 

Cumplimiento 

del ODS N° 6  

Rho de 

Spearman 

Aspecto social de 

plan de GA 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.723** 

Sig. (bilateral) . 0.00 

N 25 25 

Cumplimiento del 

ODS N° 6  

Coeficiente de 

correlación 

0.723** 1 

Sig. (bilateral) 0.00 . 

N 
 

25 

**. muestra significancia a un nivel de 0,01 (dos colas). 

Fuente: Obtenido de SPSS. Elaboración propia 

 

El valor de p=0.000, fue inferior de 0.05, ello descalifica la H0 y se toma la hipótesis alterna. 

Al encontrase se tuvo una correlación Rho = 0.723 positiva y alta, se verifica que el aspecto 

social del plan de GA está relacionado con el cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad 

minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 
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Hipótesis especifica 3. 

HE3= Existe una relación directa de aspecto político del plan de GA y el cumplimiento del 

ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica  

H0= No existe una relación directa de aspecto político del plan de GA y el cumplimiento del 

ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

 

Tabla 4.18. Correlación del aspecto político de plan de GA y el cumplimiento del ODS N° 6 

Prueba 

estadística 
Factores Coeficientes 

Aspecto político 

de plan de GA 

ambiental 

Cumplimiento 

del ODS N° 6  

Rho de 

Spearman 

Aspecto político 

de plan de GA 

Coeficeinte de 

correlación 

1.000 0.808** 

Sig. (bilateral) . 0.000 

N 25 25 

Cumplimiento del 

ODS N° 6  

Coeficeinte de 

correlación 

0.808** 1 

Sig. (bilateral) 0 . 

N 25 25 

**. muestra significancia a un nivel de 0,01 (dos colas). 

Fuente: Obtenido de SPSS. Propia 

 

El valor de p de 0.000, lo cual fue inferior al 0.05, descarta la H0 y se concede a la hipótesis 

alterna. Al encontrase se tuvo una correlación de Rho = 0.808 positiva y alta del aspecto 

político del plan de GA con el cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a 

tajo abierto Marcona, Ica. 
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Hipótesis específica 4. 

HE4= Existe una correlación positiva entre el aspecto económico del plan de GA y el 

cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

H0= No existe una relación directa entre el aspecto económico del plan de GA y el 

cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. 

 

Tabla 4.19. Correlación del aspecto económico de plan de GA y el cumplimiento del ODS N° 6 

Prueba 

estadística 
Factores Coeficientes 

Aspecto 

económico de 

plan de GA 

Cumplimiento 

del ODS N° 6  

Rho de 

Spearman 

Aspecto 

económico de 

plan de GA 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.768** 

Sig. (bilateral) . 0.00 

N 25 25 

Cumplimiento del 

ODS N° 6  

Coeficiente de 

correlación 

0.768** 1 

Sig. (bilateral) 0.000 . 

N 25 25 

**. muestra significancia a un nivel de 0,01 (dos colas). 

Fuente: Obtenido de SPSS. Realizado por el autor 

 

El p valor de 0.000, lo cual estuvo por debajo del 0.05, de ello se descarta la H0 y se admite 

la HE4. Al encontrase se tuvo un Rho de 0.768, positiva y alta del aspecto económico del 

plan de GA con el cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto 

Marcona, Ica. 
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4.1.5 Discusión  

 

Los resultados obtenidos sobre el plan de GA y el aporte al logro del ODS N° 6 de 

la Agenda 2030, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica, se encontró una 

correlación de alta de 0.792 y significativa (p<0.05); esta alta correlación sugiere que a 

medida que se implementa y fortalece el plan de GA, se observa un progreso en el camino 

respecto a los objetivos de disponibilidad, manejo sostenible del agua, tal como lo establece 

el ODS N° 6. En ese sentido Ikram et al. (2019), señalaron que a integración del plan de GA 

y la optimización continua del desempeño ambiental influye en la mejora del desarrollo 

sostenible. Al respecto coincide Torres (2022) tras evaluar la contribución de la propuesta 

de plan GA en las actividades las cuales demanden implementar por ser lugares con mayor 

repercusión por las actividades mineras por el consumo del agua, bajo los políticas del logro 

del ODS N°6 señala que el PMA logra su meta del uso eficiente del agua al definir una serie 

de actividades que cumplen con los indicadores de consumo definidos a nivel mundial; llegar 

a cambios en la optimización del consumo del agua en cumplimiento del ODS N° 6. 

Asimismo, Flores y Flores (2021)  concordaron ya que encontraron una correlación alta entre 

RSE y el DS en una Sociedad Minera y señalan en el marco de la RSE, es necesario seguir 

creando una política orientada al desarrollo sostenible.  

Asimismo, acorde a los datos obtenidos descriptivos el plan de GA fue calificado en 

53.0 % en nivel bueno, 32.0 % en regular y 16 % en deficiente, esto sugiere que la mayoría 

de los colaboradores perciben el plan de GA como satisfactorio ("bueno"), pero aún existe 

un porcentaje significativo que lo considera "regular". Esto podría indicar áreas de mejora o 

posibles puntos de atención en el plan; mientras que el cumplimiento del ODS N° 6 fue 

percibido en 52.0 % de bueno, seguida de 28.0 % deficiente y regular (20.0 %); aunque una 

mayoría considera que se está haciendo un buen trabajo en el cumplimiento del ODS N° 6, 
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una proporción sustancial lo ve como "regular" y "deficiente". Esto podría indicar que hay 

desafíos en la implementación de este ODS.  

Tratando con el primer objetivo específico se encontró una presencia de correlación 

significativa (p<0.05) y alta (Rho=0.782) entre el aspecto ambiental del plan de GA y el 

cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. Esto 

indica que las acciones ambientales dentro del plan están directamente relacionadas con el 

avance hacia la consecución de los ODS N° 6. Estas evidencias resaltan lo importante que 

es el manejo ambiental en la contribución a los compromisos globales de sostenibilidad. Por 

otro lado, se pudo apreciar que el aspecto ambiental del plan de GA fue percibido en 76.0 % 

de bueno, seguida de regular (12 %) y deficiente (12 %); lo que indica una buena percepción 

del aspecto ambiental del plan de GA. Al respecto coincide Cortez et al. (2017) quien 

encontró que el DS ejercido a la gestión de las compañías en la minería aporta en el aspecto 

ambiental en relación al adecuado manejo del agua, aire y suelo. Asimismo, Ikram et al. 

(2019), indicaron que, para ayudar al desarrollo sostenible, las empresas deben desarrollar 

la responsabilidad ambiental o viceversa con la contribución de las empresas sobre el efecto 

de sus actividades en el medio ambiente pueden ayudar al desarrollo sostenible; en ese 

sentido el desarrollo sostenible es de vital relevancia para las organizaciones actuales, porque 

contribuye a la dimensión ambiental. 

En referencia al segundo objetivo específico se encontró presencia de correlación 

significativa (p<0.05) y alta (Rho=0.723) entre el aspecto social del plan de GA y el 

cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. Este 

hallazgo señala que las medidas sociales implementadas como parte del plan de GA están 

estrechamente relacionadas con el progreso hacia el logro del ODS N° 6. Esto refuerza la 

idea de que una GA efectiva no solo tiene un impacto positivo en los aspectos ecológicos, 

sino que también contribuye de manera significativa a mejorar las condiciones sociales y el 
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acceso sostenible a recursos hídricos. Estos resultados resaltan la importancia de una GA 

holística que abarque tanto las dimensiones ambientales como sociales en la promoción del 

DS en la industria minera. Por otro lado, se pudo apreciar que el aspecto social del plan de 

GA fue percibido en 52.0 % de bueno, seguida de deficiente (28.0 %) y 20.0 % en regular. 

Esto indica que una proporción significativa lo ve como inadecuado en términos sociales del 

plan de GA. En ese sentido Cortez et al. (2017) encontró que el DS ejercido al manejo de las 

compañías en la minería aporta en el progreso social en las mesas de dialogo, convenios, y 

la colaboración social oportuna. Asimismo, Ikram et al. (2019) observaron que el desarrollo 

sostenible es primordial para las organizaciones actuales, porque contribuye en la mejora de 

la dimensión social de la asociación. 

Abordando al tercer objetivo específico se encontró presencia de correlación 

significativa (p<0.05) y alta (Rho=0.808) entre el aspecto político del plan de GA y el 

cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica. Esto 

indica que las medidas y políticas implementadas como parte del plan de GA están 

directamente relacionadas con el progreso en la ejecución completa de los ODS número 6. 

Por otro lado, se pudo apreciar que el aspecto político del plan de GA fue percibido en 52.0 

% de bueno, seguida de 36.0 % regular y deficiente (12.0 %); donde un porcentaje 

considerable señalan que hay aspectos a mejorar en relación al aspecto político (políticas 

ambientales y función socio ambiental) del plan de GA. Los resultados encontrados 

concuerdan con Ikram et al. (2019), quienes señalaron que la política integrada a nivel 

estratégico es más importante y significativo debido a que presentan asociación directa para 

lograr un desarrollo sostenible. En relación a ello Palomino, Y., & Rodriguez, Yury. (2019) 

encontró que en la unidad minera de la provincia Aija no tenía una política ambiental en 

vigor lo que afectaba el aporte al DS de Aija. De eso, es recomendable que los responsables 

de la GA en lo referente a la responsabilidad social empresarial, seguir creando una política 
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orientada al desarrollo sostenible que determinan los ODS al 2030 (Flores y Flores, 2021). 

Haciendo mención al cuarto objetivo específico se encontró la presencia de 

correlación significativa (p<0.05) y alta (Rho=0.768) entre el aspecto económico del plan 

de GA y el cumplimiento del ODS N° 6, en la unidad minera de cobre a tajo abierto 

Marcona, Ica. Estos resultados resaltan la importancia de un enfoque económico sólido y 

bien implementado dentro de la GA de la unidad minera. Esto no solo contribuye al 

cumplimiento de los compromisos globales de sostenibilidad, sino que también puede 

tener un impacto positivo en la viabilidad económica a largo plazo de la operación minera 

y en la capacidad para apoyar el acceso sostenible al agua en la comunidad circundante. 

Estos resultados concuerdan con Cortez et al. (2017) quien encontró que DS ejecutado en 

el manejo de las unidades mineras aportan al apogeo de la economía y el empleo de forma 

adecuada. Por otro lado, Palomino, Y., & Rodriguez, Yury. (2019), señalo que una 

compañía minera claramente no empleó un cálculo de costos correcto en relación con las 

cuentas ambientales y, por lo tanto, incurría en gastos significativos y al implementar 

sistemas de gestión de contabilidad ambiental se realiza un aporte significativo al DS de 

Aija, ya que la aplicación del sistema puede ahorrar costos no necesarios y aumentar 

ingresos, por eso la compañía contribuirá anualmente con el 10% de los ingresos. 

Por otro lado, Carmona et al. (2017), tras evaluar como la sostenibilidad se 

involucra en las operaciones mineras, señala que la incorporación de modelos que 

representan situaciones actuales y futuras de viabilidad en la industria minera en los 

requisitos de certificación, utilizando indicadores ACV regionalizados, expresa los 

mejores resultados no solo en términos ambientales sino en aspectos económicos. En otros 

sectores, se tiene a Valdez (2020), quien encontró la presencia de una relación sobre la 

GA y el aspecto económico en la Municipalidad, esto sugiere que las decisiones y 

actividades relacionadas con la GA pueden tener efecto directo sobre rentabilidad de la 
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unidad minera, y viceversa. Por último, se pudo apreciar que el aspecto económico del 

plan de GA fue percibido en 56.0 % de bueno, seguida de 28.0 % regular y deficiente (16.0 

%); esto sugiere que una mayoría considera que este aspecto del plan de gestión ambiental 

está bien diseñado o implementado y es efectivo en términos económicos. 
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CONCLUSIONES 

1) Referente a la relación entre el plan de gestión ambiental (PGA) y del aporte a 

cumplimiento del ODS Nº 6 de la Agenda 2030, se halló la presencia de una relación 

directa con Rho = 0.792 lo cual se puede afirmar como positiva y alta, mostrando que en 

la unidad minera de cobre a tajo abierto Marcona, Ica, los procesos de gestionar 

ambientalmente obtiene una mejora en el trabajo de cumplir con los lineamientos del 

ODS Nº 6 de la Agenda 2030. 

2) Referente a la relación entre el aspecto ambiental del plan de GA y cumplimiento del ODS 

Nº6 de la Agenda 2030, se concluye que se presencia una asociación positiva y alta al 

demostrarse con un Rho = 0.782, afirmando que de acuerdo al plan de gestión el aspecto 

ambiental involucra un aporte a cumplir con el ODS Nº6 de la Agenda 2030. 

3) Referente a la relación entre el aspecto social del plan de GA con cumplimiento del ODS 

Nº6, se concluye una existencia de relación positiva y alta con una correlación de 

Spearman igual a 0.723, afirmando que acerca de la GA en su aspecto social este está 

comprometido con la mejora a cumplir el ODS Nº6 de la Agenda 2030. 

4) Referente a la relación sobre el aspecto político del plan de GA y el cumplimiento del 

ODS Nº6, representa una fuerte asociación positiva demostrándose de valor de Rho igual 

a 0.808, pudiendo afirmar que con el plan de GA en el aspecto político provee una mejora 

a cumplir con el ODS Nº6 de la Agenda 2030. 

5) Por último, respecto a la relación entre el aspecto económico del plan de GA del 

cumplimiento del ODS Nº6, existe suficiente evidencia para poder afirmar que se asocia 

de manera positiva y alta representándose con un Rho = 0.768, donde se puede afirmar 

que el aspecto económico en el plan de GA tiene relación con la mejora para cumplir con 

el ODS Nº6 de la Agenda 2030. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Dar seguimiento a los planes de GA dirigidos a mitigar los impactos generados al 

ambiente, específicamente al recurso hídrico el cual es el más afectado en el rubro 

minero, los cuales son prescindibles para la ejecución de las metas y necesidades 

para una asociación en este rubro.  

2. Tener coordinación con los pobladores del lugar creando un lazo con acuerdos 

mutuos donde prime la comunicación y de esta forma cumplir con las expectativas 

de ambas partes generando un correcto control de los recursos de la naturaleza y la 

seguridad de ser sostenibles. 

3. Mejorar las políticas establecidas para minimizar los daños provocados por 

actividades mineras enfocadas en la fiscalización del cumplimiento del marco legal 

referido al medio ambiente al implementar un plan de GA en la tarea de extraer cobre. 

4. Mejorar las tecnologías que ayuden a remediar los impactos generados por la 

extracción de cobre de este modo se podrá ahorrar costos y tener una mejor eficiencia 

en el tratamiento del recurso hídrico a fin de satisfacer requerimientos del ODS Nº6 

de la Agenda 2030.  
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ANEXO 1  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 8
2
 



83 

 

 

ANEXO 2 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
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  CUESTIONARIO DEL CUMPLIMIENTO DEL ODS N° 6 DE LA AGENDA 2030 
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ANEXO 3 

VALIDACION DEL INTRUMENTO 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

AGENDA 2030 Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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ANEXO 6 

 

PLANOS TEMATICOS, MINERIA DE TAJO ABIERTO-ICA 

 

Los mapas o imágenes son referenciales y genéricas sobre  

una unidad minera de tajo abierto en la región de Ica.  
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ESQUEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN DE DIAMANTINA 
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ESQUEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN AIRE REVERSO 
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ANEXO 7 

 

BALANCE DE ENTRADA Y SALIDA DE AGUA, PLANO DE ESTACIÓN DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA E  

INFORMES DE ENSAYO DE AGUA DE MAR Y SUBTERRANEA 

 

Los mapas o imágenes son referenciales y genéricas sobre una unidad minera de tajo abierto en la región de Ica 
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ANEXO 8 

PRESUPUESTO DE LA GESTION AMBIENTAL 
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ANEXO 9 

 

 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA EN EL PORTAL DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL  

DE LA UNI 

1. DATOS PERSONALES 

Apellidos y nombres: Michael Rolando Pozo Odría 

D.N.I:  40077681 

Teléfono casa: -                               celular: 953 280 428 

Correos electrónicos: michael.pozo.odría@gmail.com 

 

2. DATOS ACADÉMICOS 

Grado académico: Bachiller 

Mención: Ingeniería Ambiental y de Recursos Naturales 

 

3. DATOS DE LA TESIS 

Título: 

“Plan de Gestión Ambiental y Aporte al Cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible N° 6 de la Agenda 2030 en Unidad Minera de Cobre a Tajo Abierto” 

 

Año de publicación: 2024 

 

A través del presente, autorizo a la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, la publicación electrónica a texto completo en el Repositorio Institucional, 

el citado título. 

 

Firma         

           

 

Fecha de recepción: 09/07/2024 
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ANEXO 10 

CURRICULUM VITAE 
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