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El libro Minería, comunidades y dinámicas locales. 
Aproximaciones antropológicas, editado por Rommel 
Plasencia, contribuye al análisis de la problemática 
extractiva en el Perú desde un enfoque antropológico 
diverso. Los autores de los cinco capítulos no solo 
muestran las dinámicas que surgen en torno a la re-
lación entre comunidades y empresas mineras. Ellos 
también explican los complejos procesos que ocurren 
al interior de las comunidades campesinas y nativas, 
evitando los lugares comunes y las fáciles generaliza-
ciones. En esta reseña, más que hacer una descripción 
convencional del contenido de la obra, identifico al-
gunos de sus argumentos más sugerentes, con el fin 
de problematizarlos y continuar con el debate inicia-
do por los autores y su editor.

El primer capítulo «La Antropología y su 
Relación con los Proyectos Extractivos» escrito por 
Elías Chávez, evidencia, entre otras cosas, las limita-
ciones de los instrumentos de gestión ambiental que 
las empresas mineras presentan al Estado peruano 
para la aprobación de sus operaciones. Una de las crí-
ticas de Chávez es que estas herramientas de gestión 
ambiental, como el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA), son mecanismos que se acotan a lo formal y 
administrativo, por lo que «usualmente resulta de-
masiado enrevesado o hermético para ser entendido» 
(p. 44) por las propias comunidades. Incluso, Chávez 
llega a decir que «No hay un ‘uso social’ que la socie-
dad civil le esté dando a los EIA» (p. 45). La crítica 
de Chávez es pertinente; sin embargo, conviene se-
ñalar que para las comunidades el EIA muchas veces 
trasciende sus propios lineamientos procedimentales. 
Por ejemplo, los talleres para la difusión de los EIA 
también suelen ser una oportunidad para que los co-
lectivos sociales expresen sus demandas frente a las 
empresas y los funcionarios estatales; y muchas veces 
se convierten en recursos políticos que las comunida-
des emplean para negociar sus demandas en mejores 
condiciones con las empresas extractivas. Es decir, no 

Plasencia, Rommel (ed.) 

Minería, comunidades y dinámicas locales. 
Aproximaciones antropológicas
Lima: Editorial Horizonte, Instituto de Estudios Políticos Andinos, WIPA, 2021

es que no hay un «uso social» de los instrumentos de 
gestión ambiental. Más bien hay múltiples usos so-
ciales y políticos que van más allá de sus formalidades 
y que también es necesario explorar. 

El capítulo de Ginno Martínez, «Conflicto y 
Resistencia en el Valle del Tambo en Arequipa», 
aborda los factores que han permitido una prolon-
gada y sólida resistencia de los agricultores del Valle 
del Tambo contra el proyecto minero Tía María. De 
manera sugerente, Martínez utiliza el concepto de 
«economía de arraigo» de Polanyi para argumentar 
que la actividad agrícola en el valle supone un espacio 
cargado de tradiciones e historias colectivas que gene-
ran un contundente rechazo hacia la actividad extrac-
tiva que amenaza con romper los vínculos y el arrai-
go local preexistentes. En esta explicación, Martínez 
muestra los fuertes vínculos sociales, las redes de con-
fianza y la complejidad del entramado social que hay 
en el valle, y cómo este tejido social también funciona 
como un mecanismo de vigilancia y presión social no 
solo hacia la empresa, sino también hacia las propias 
autoridades políticas y municipales de la localidad.

Por su parte, el capítulo de Rommel Plasencia, 
Carlos Ortiz y Melissa Quispe, «Minería y Problemas 
Socioambientales en las Comunidades de la Sierra 
Central del Perú», aborda los impactos de la mine-
ría en las comunidades campesinas de Huasicancha 
y Chongos Alto, en los Andes centrales de Perú. 
Los autores resaltan tres principales impactos de la 
presencia extractiva en esas localidades: 1) los con-
flictos intra comunales y extra comunales por los 
recursos económicos provenientes de la minería, 2) 
la emergencia de conflictos latentes por la demarca-
ción territorial entre comunidades (el cual es crítico 
para la demanda de las compensaciones mineras), y 
3) las disputas por la contaminación de los recur-
sos hídricos. El trabajo de Raúl Marcelo, «Disputas, 
Tensiones y Fragilidades en la Comunidad de Pararín 
(Ancash)» continúa con esa línea de investigación al 
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profundizar no solo en los conflictos entre las empre-
sas extractivas y la sociedad civil, sino sobre todo en 
los conflictos al interior de las propias comunidades. 
Particularmente, me parece retadora la comparación 
y referencia permanente que hace el autor entre la 
política nacional y la política comunal en Pararín. 
Escapando de cualquier interpretación reduccionis-
ta del «mundo andino», Marcelo argumenta que al 
igual que lo que ocurre en la política nacional, en 
la política comunal predominan liderazgos frágiles, 
presidentes comunales vacados, autoridades acusadas 
de corrupción e incluso de homicidio. 

Finalmente, el capítulo de Carla Merediz, 
«Impacto de la Formalización Minera en los 
Territorios Indígenas de Madre de Dios», demuestra 
lo complejo que es pensar la pequeña minería arte-
sanal no formalizada que es impulsada por las po-
blaciones indígenas. La autora argumenta que «desde 
hace tres décadas, en Madre de Dios podemos hablar 
de manera explícita de comunidades nativas mineras, 
o que hacen minería, y que pueden ser agrupadas en 
distintas categorías según el grado de tecnificación 
por el que han optado» (p. 104). Merediz ofrece su-

gerentes ideas para repensar nuevas perspectivas en 
torno al extractivismo, no solo aquel impulsado por 
las transnacionales (como lo hace el resto de los ca-
pítulos del libro), sino el que también emprenden 
algunas comunidades y poblaciones vulnerables del 
país —acaso algo así como un «extractivismo de los 
pobres», parafraseando a Martínez Alier.

El libro editado por Plasencia no ofrece una lec-
tura articulada o marco integral para analizar la pro-
blemática extractiva en el Perú. Y tal vez esta sea una 
de sus principales virtudes. Los capítulos despliegan 
marcos interpretativos y metodologías distintas para 
entender las diferentes dinámicas que configuran el 
sector minero en el país. Esta pluralidad es poco con-
vencional en la producción académica nacional y, sin 
dudas, impregna al libro con un ánimo de inconfor-
midad e interrogación permanente. 
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