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Resumen

La presente investigación busca determinar y explicar cómo se manifiesta la gestión del emprendimiento en el
contexto de la formalización de mineros artesanales peruanos, considerando que el emprendimiento debe ser sos-
tenible con impactos sociales, económicos y ambientales. El estudio ha exigido aplicar la metodoloǵıa cuantitativa
mediante la observación cient́ıfica y el análisis documental; con diseño correlacional explicativo y transversal, en
el que se involucró una población muestral de 324 mineros artesanales, quienes tuvieron participación activa y
manifiesto en el emprendimiento. El estudio revela que solamente el 2.5 % de mineros artesanales, se encuentran
formalizados, en las 25 regiones geográficas del Perú (2020). Los resultados indican que existe manifiesta necesidad
con 52 % de realizar gestión del emprendimiento y 55 % de lograr la formalización de mineros artesanales. Se ha
determinado que existe relación positiva (R2 = 0.590) entre la gestión y formalización, lo cual indica que a medida
que aumenta tendencia de la gestión emprendedora, también tiende a aumentar el deseo de la formalización, para
“p” valor 0.000 estad́ısticamente significativo. El estudio es de trascendencia, dado que, se estima que, más de
medio millón de personas a nivel nacional dependen directa e indirectamente de la pequeña mineŕıa y mineŕıa
artesanal.
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Abstract

This research seeks to determine and explain how entrepreneurship management is manifested in the context of
the formalization of Peruvian artisanal miners, considering that entrepreneurship must be sustainable with social,
economic and environmental impacts. The study has required the application of quantitative methodology through
scientific observation, documentary analysis, being the research design correlational explanatory and transversal,
in which a sample population of 324 artisanal miners was involved, who had active participation with the purpose
of generating employment and their interest in entrepreneurship. The study reveals that only 2.5 % of a total of
60529 miners are formalized in the 25 geographic regions of Peru (2020). The results indicate that there is a clear
need with 52 % to perform entrepreneurship management and 55 % to achieve formalization of artisanal miners.
In addition, it has been determined that there is a positive relationship (R2 = 0.590) between management and
formalization, which indicates that as the trend of entrepreneurial management increases, the desire for formali-
zation also tends to increase, for a statistically significant ”p”value of 0.000. The study is of transcendence, given
that it is estimated that more than half a million people at the national level depend directly and indirectly on
small-scale and artisanal mining.

Keywords: Entrepreneurship, mining formalization, artisanal miners, development.
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1. Introducción
El fenómeno del emprendimiento ha tomado cuerpo en todos los páıses del mundo, convirtiéndose en el eje del
desarrollo empresarial de estos, pues contribuyen a generar producción, inversión, empleo y desarrollo económico
y social, lo que ha motivado que los gobiernos busquen establecer poĺıticas tendientes al apoyo de estas inicia-
tivas, entre las que se puede citar, capacitación, créditos, rondas de negocios, asistencia técnica, legislación e
infraestructura productiva para lograr el emprendimiento sostenible. Según el Sistema Nacional de Información
Ambiental (2023), en el 2022, Perú fue uno de los mayores productores de minerales en el mundo ostentando
7 de los más comercializados (cobre, oro, plata, zinc, plomo, estaño y molibdeno). En ese sentido, mantuvo su
posición consolidándose como el segundo mayor productor de cobre y zinc a nivel mundial; y el primer páıs en la
producción de zinc y estaño en Latinoamérica. Adicional a ello, posee las mayores reservas de plata en el mundo
y se ubicó en tercer lugar en reservas de cobre y molibdeno. Asimismo, se superó la meta de inversión minera,
lográndose alcanzar US$ 5371 millones, cifra que significó un incremento de 2.1 % respecto a lo reportado en el
2021 (US$ 5263 millones); los mayores incrementos se vieron reflejados en las actividades de desarrollo y prepara-
ción (+55.9 %) y exploración (+27.0 %). De manera similar, el empleo promedio generado por la actividad minera
al cierre de 2022 fue de 231 mil trabajadores, evidenciando un aumento de 6.8 % en relación al 2021 que fue
de 217 mil trabajadores. Sin embargo, en el contexto generalizado de informalidad, con escasa presencia estatal
en muchas partes del páıs, se produce una de las actividades extractivas más importantes del páıs: la mineŕıa.
Esta actividad, de larga tradición histórica en Perú, ha estado presente por siglos en su forma artesanal; pero
en las últimas décadas debido, entre otros, a los altos niveles de pobreza en algunos sectores de la población y
al incremento de la demanda de oro y otros minerales a nivel internacional. Cuando a ello se le agrega la de-
bilidad del Estado y su incapacidad de control y fiscalización, se configura el escenario para la proliferación de
la gran cantidad de mineros artesanales, ilegales e informales que operan, al menos, en 21 de las 25 regiones del páıs.

Para Torres (2015), las reformas de liberalización económica y desregulación de la actividad minera de la década
de los 90, orientadas a atraer capitales, simplificaron los requisitos para el otorgamiento de concesiones, dando
inicio a una etapa de expansión productiva y de inversiones a lo largo y ancho del territorio peruano Sin embar-
go, ya antes de esta explosión territorial que devino en numerosos conflictos con las poblaciones cercanas a las
operaciones mineras, la mayor parte de oro peruano se produćıa de manera informal, bajo lo que las estad́ısticas
del Ministerio de Enerǵıa y Minas denominaron “producción aluvial y lavaderos”, a falta de una regulación nor-
mativa. Para Tersan (2021), recién en el 2002 se incorpora a la Mineŕıa Artesanal y a Pequeña Escala (MAPE)
en el marco legal minero, en un intento por regular la proliferación descontrolada de esta actividad. Tal es aśı
que diversos estudios confirman que las causas de la problemática de la mineŕıa, radica en un gran porcentaje de
actividades ilegales, que realizaban los mineros artesanales o informales. Rodŕıguez y Holley (2023), describen que
en el 2020, en diversas regiones de Asia y Europa el 33 % de las actividades de comercialización de oro proveńıan
de sectores artesanales, siendo los páıses con una participación minera artesanal mayor del 70 % (dado que por
lo menos la mitad de los gremios artesanales no poseen la documentación necesaria para prevenir condiciones de
alto riesgo (Romero et al. 2023). Situación similar se puede observar en México, donde el 32 % de las actividades
de mineŕıa artesanal, se realizan sin asistencia técnica (Specht y Ros, 2017), lo que guarda similitud con Ecuador,
generándose un crecimiento del 20 % de informalidad, lo que implica que el 60 % de ciudades mineras tengan mal
uso del agua, la tierra y su potencial (Pascual y Kauangalb, 2023). Igualmente, en Brasil, como señalan Bolsillo et
al. (2019) y Betancur (2018), en los últimos años se ha buscado formalizar a más de 300,000 mineros artesanales,
una cantidad que bordea el 50 % de la proporción de actividades informales (News, 2019).

Muchas controversias giran en torno a cuestiones sociales, ambientales, económicas y de salud y seguridad ocu-
pacional derivadas de la mineŕıa artesanal y de pequeña escala (Robles et al. 2022), como se muestra en la figura
1, problemas que imposibilitan el desarrollo y la especialización, adaptación al cambio tecnológico, impacto de la
precipitación mineral, seguridad y problemas de salud, etc., convirtiéndose aśı en un tema de suma importancia
para el desarrollo internacional (Velilla y Restrepo, 2021; Zvarivadza y Nhleko, 2018). Para, Gutiérrez y Rodŕıguez
(2023), en Perú, los desaf́ıos burocráticos y técnicos han llevado a que, a principios de 2022, solo el 11 % de los
90,000 mineros artesanales que se registraron para iniciar el proceso de formalización hayan completado el proce-
dimiento (Islands, 2022). Florida (2022) señala que, a la fecha, existen 10,692 mineros formalizados, siendo Puno
el ĺıder regional (28,19 %), La Libertad (23,5 %), Ayacucho (15 %) y Arequipa (13,4 %). Ante ello, se encuentran
inscritos en el Registro General de Regularización Minera, las zonas de Arequipa, Puno, Madre de Dios, Aya-
cucho, Apuŕımac y La Libertad, que concentran cerca del 70 % de los mineros en proceso de formalización. La
problemática que presenta la Asociación de Mineros Artesanales, es la falta de interés por formalizar.
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Figura 1: Mineros artesanales de La Rinconada- Puno, luego de finalizada su jornada laboral. Fuente:
Anuario Minero (2022).

Gestión del emprendimiento

El emprendimiento nace del esfuerzo que desplegó el hombre primitivo, desde los albores de la humanidad, para
apropiarse de los recursos y medios necesarios para su supervivencia. De esta manera los oŕıgenes de la acción
emprendedora se remontan a las épocas primitivas cuando recién se esbozaban las operaciones de cambio a base de
trueque. Se puede afirmar que los primeros vestigios se encuentran en la horda, la tribu, la familia, y posteriormente
en el sistema esclavista y feudalista. El emprendimiento a través de la historia se ha manifestado como un proceso
evolutivo en donde confluyen un sinnúmero de factores sociales, económicos y ambientales, dicho proceso ha sido
de vital importancia para la creación de proyectos que fundamentan el desarrollo económico social de una sociedad.

Es necesario mencionar que la gestión del emprendimiento en estos sectores es muy baja y las condiciones bajo las
cuales se pretende gestar un sistema de valores emprendedores, requiere de atención no solo verbal, sino también
f́ısica. (Robles et al, 2022), menciona que dichos valores de emprendimiento demuestran una serie de provechos
bajo los cuales se desarrollan a largo plazo, muchos proyectos artesanales, y que desvelan más de una ventaja al
momento de tratar con actitudes de resistencia al cambio. En ese sentido los beneficios de la visión emprendedora,
fomentan los principios tradicionales bajo los cuales los trabajadores artesanales justifican sus acciones y sostienen
su estilo de vida. Aśı, lo demuestra de manera evidente, la mineŕıa artesanal, que requiere de un sistema basado
en valores emprendedores, que ordenen los requisitos de formalidad, y promueva el pacto social entre comunidad
y gobierno (Romero, et al. 2023).

Shang et al. (2023), manifiesta que los desaf́ıos ambientales, económicos y sociales, es una preocupación glo-
bal, que requiere abordar estos patrones de manera innovadora y sostenible. Por lo que existen innumerables
desaf́ıos para los emprendedores que buscan la sostenibilidad en su modelo de negocio, el emprendimiento soste-
nible y brinda oportunidades para promover cambios y construir un futuro más resiliente para las generaciones
del futuro (Rosario, et al. 2022). Es decir, cuando las organizaciones adoptan prácticas emprendedoras de sos-
tenibilidad ambiental, social y económica, se generan oportunidades de aprender a gestionar emprendimientos
(Herrmann et al. 2019). Esta situación resulta particularmente beneficiosa, en virtud de un crecimiento sostenido
en diversas áreas geográficas del planeta. Para ilustrar ello, se puede observar el grado de emprendimiento eu-
ropeo, que ha experimentado un aumento del 25 % durante el último periodo de 5 años, permitiéndose alcanzar
una cifra total de 12.000 nuevas empresas que se abocan a desarrollar soluciones amigables (Mihailova, 2023;
Schwanitz et al. 2023). De acuerdo a lo descrito, nos planteamos la interrogante: ¿De qué manera la gestión del
emprendimiento influye favorablemente en la formalización de los mineros artesanales en una zona minera en Perú?

Participación del Estado

En los últimos años, los esfuerzos del Estado por controlar y regular la mineŕıa artesanal informal han sido
diversos, pero los resultados han sido insuficientes. Tal es aśı que en abril, de 2023, el Grupo de Estudios Ambien-
te y Sociedad (GEAS-PUCP) y el Catholic Relief Services (CRS) organizaron el seminario “Mineŕıa artesanal en
el Perú: aproximaciones poĺıticas y actores”, donde confluyeron cient́ıficos sociales, actores del gobierno y repre-
sentantes de asociaciones de mineros artesanales, que actualmente existen paisajes arrasados, bosques convertidos
en campamentos de chozas de plástico y aguas empozadas, y tierras altamente contaminadas, que asociamos con
la explotación minera ilegal, continúa siendo tan dañina y arcaica como fue a inicios del siglo XX.
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2. Metodoloǵıa
El enfoque de investigación adoptado en este estudio se basa en una metodoloǵıa cuantitativa, con diseño co-
rrelacional causal para investigar los alcances de la gestión del emprendimiento y la formalización de mineros
artesanales con el objetivo de establecer relaciones causales entre las variables de interés (Janavi, 2020). La pobla-
ción objetivo involucró a 324 mineros artesanales, quienes fueron seleccionados por su participación activa en el
contexto y su interés en la gestión del emprendimiento. Se emplearon dos cuestionarios estandarizados y validados
como instrumentos de recopilación de información: uno enfocado en evaluar la gestión del emprendimiento y otro
diseñado espećıficamente para medir la formalización de los mineros artesanales. Los participantes completaron
los cuestionarios de manera autónoma, brindando respuestas basadas en su experiencia y conocimiento personal
(Janavi, 2020).

Los datos recopilados fueron sometidos a un análisis estad́ıstico descriptivo e inferencial, de correlación y regresión
para identificar las correlaciones causales entre la variable de interés, asimismo, se siguieron procedimientos éticos
durante todo el estudio, asegurando la confidencialidad de los participantes, el consentimiento informado y el
respeto por los principios éticos de la investigación cient́ıfica (Kovačić, 2021). Los resultados responden y están
en concordancia con el objetivo determinar y explicar cómo la gestión del emprendimiento influye en la formali-
zación de los mineros artesanales en el Perú. Los resultados servirán como insumos para que otros investigadores
interesados en el tema puedan continuar con esta ĺınea de investigación y profundizar mayormente en aspectos
relacionados con la Gestión del emprendimiento y la formalización de los mineros artesanales.

3. Resultados y discusión
Gestión del emprendimiento

Según (Sáenz, 2012), el emprendedor, es un sujeto con poder de acción y de decisión, que refleja en su d́ıa a
d́ıa, trabajo dedicación, resiliencia y un mundo interno de significados, que le orientan constantemente a empren-
der, a pensar en opciones, a asumir riesgos y distintas perspectivas, permitiéndole desarrollar visiones que otros
no encuentran.

Figura 2: Exposición de marketing de mineros artesanales para la venta de sus productos.

Nota: Mineros artesanales, alrededor de la mineŕıa en Madre de Dios.
Fuente: Anuario Minero (2022).

Restructuración y registro de la formalización de mineros artesanales. En 2017, en Perú, mediante el DL 1244,
se declaró a la mineŕıa ilegal como una forma de crimen organizado, con penas que pueden llegar hasta los 15
años de cárcel. A través del DL 1293, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), a cargo
de la Dirección General de Formalización Minera del MINEM; Se emite el DS 038-2017-EM, el cual aprueba el
instrumento de gestión ambiental para la formalización de actividades de Pequeña Mineŕıa y Mineŕıa Artesanal
(IGAFOM). Este último instrumento de gestión ambiental es aplicable a los mineros informales con inscripción
vigente en el registro, y es requisito indispensable para el proceso de formalización. Es decir, en esta etapa se
abrió nuevamente el registro de formalización, exonerando de responsabilidad penal a aquellos mineros artesanales
que no se hubieran acogido al proceso antes y recién lo hicieran a través del REINFO. Al tener la posibilidad
de seguir ejerciendo su actividad. Según MINEM (2020), para que los mineros se acojan a este nuevo proceso, se
simplificaron los requisitos y, advertida la dificultad de negociación entre el minero y el propietario del terreno,
también se establecieron incentivos a las concesiones, y se dio competencia completa a los gobiernos regionales
para la autorización de inicio/reinicio de actividades.
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Para MINEM (2020), según la tabla1, se aprecia que solamente el 2.5 % de un total de 60529 mineros se encuentran
formalizados, en las 25 regiones geográficas de Perú, hasta mayo 2020. Destacando Arequipa con 670, La Libertad
con 234, Ayacucho con 162 y Lima con 114 y madre de Dios con 108, las otras regiones presentan menores cifras.
Situación cŕıtica que el Estado peruano deberá resolver pronto.

Tabla 1: Relación de mineros formalizados según región geográfica en Perú - 2022.

Región Número de mineros formalizados Número de mineros inscritos en el REINFO
Amazonas – 167
Ancash 23 3406
Apuŕımac 5 6012
Arequipa 670 12533
Ayacucho 162 6726
Cajamarca 10 857
Callao – 19
Cusco 15 2465
Huancavelica 7 1195
Huánuco 8 595
Ica 29 2050
Juńın 15 1054
La Libertad 234 5282
Lambayeque 2 274
Lima 114 2498
Loreto 10 88
Moquegua 6 170
Pasco 40 955
Piura 34 1574
Puno 40 6700
San Mart́ın 10 166
Madre de Dios 108 5304
Tacna 7 279
Tumbes 1 120
Ucayali 1 40
Total 1551 60529
Porcentaje 2,5 % 100 %
Fuente: MINEM, mayo de 2020.

La tabla 2 se indica que existe necesidades de lograr niveles de gestión de emprendimiento y formalización de
los mineros artesanales. De acuerdo a las opiniones de los encuestados mineros artesanales, tal es aśı que el nivel
alto es el más común en ambas variables, con el 52 % y 55 %, seguido por el nivel medio con 31 % y32 % y luego
el nivel bajo con 17 % y 13 %. En cuanto a la formalización destaca el 55 % quienes manifiestan la necesidad de
formalizarse, luego el 32 % con el nivel medio y solamente el 13 % en el nivel bajo. Estos resultados reflejan la
imperiosa necesidad de lograr gestionar emprendimientos y formalizarse como mineros artesanales.

Tabla 2: Niveles de necesidad de la gestión del emprendimiento y la formalización minera - 2023.

Niveles Gestión del emprendimiento Proceso de Formalización
N° % N° %

Alto 168 52 179 55
Medio 100 31 105 32
Bajo 56 17 40 13
Total 324 100 324 100
Nota. Procesamiento de cuestionarios.
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Luego de procesar datos de 324 elementos, se ha logrado determinar que, el valor de R2 = 0.590 indica una
correlación positiva moderada entre las dos variables, lo cual implica que a medida que una variable aumenta,
la otra también tiende a aumentar. Para p valor 0.000 altamente significativo sugiere que la relación entre las
variables es estad́ısticamente significativa, y el valor R2 de 0.384, significa que el 38.4 % de la variabilidad en la
variable Formalización minera se explica por la variable gestión del emprendimiento. Como se puede observar en
la tabla 3.

Tabla 3: Correlación entre la gestión del emprendimiento y formalización minera – 2023.

R2 P R2 N
.590 .000** .384 324
Nota. ** es altamente significativo.

En la tabla 4 se observa que cada factor tiene un coeficiente de correlación con respecto a la gestión del empren-
dimiento, con valores que vaŕıan entre 0.587 y 0.556. Esto indica que existe correlación positiva entre cada factor
y la gestión del emprendimiento, siendo todos los valores p = 0.000, que significa que todas las correlaciones son
estad́ısticamente significativas. Además, cada factor tiene coeficiente de determinación con valores entre 0.384
y 0.314, para p valor = 0.000. Estos valores indican que existe correlación significativa entre los factores y la
formalización minera, lo que explica que los factores: ambientales, sociales, económicos, tecnológicos y éticos, se
relacionan de manera significativa con la gestión del emprendimiento y la formalización de los mineros artesanales.

Tabla 4: Niveles de relación de los factores de gestión del emprendimiento y la formalización minera-2023.

Factores R2 P R2 n
Ambientales .587 .000** .384 324
Sociales .603 .000** .363 324
Económicos .599 .000** .358 324
Tecnológicos .614 .000** ..376 324
Éticos .556 .000** .314 324
Nota. ** es altamente significativo.

Poĺıtica multisectorial para la pequeña mineŕıa y artesanal al 2030

Según Anuario Minero (2022), se estima que, más de medio millón de personas a nivel nacional dependen di-
recta e indirectamente de la pequeña mineŕıa y mineŕıa artesanal, y según informe oficial del MINEM (2020) la
pequeña mineŕıa y mineŕıa artesanal era responsable del 10.8 % del total de puestos de trabajo generados a nivel
nacional durante el año 2019. Sin embargo, la pequeña mineŕıa y mineŕıa artesanal se desarrolla de manera social,
económica y ambientalmente insostenible en los conglomerados mineros y zonas permitidas del territorio nacional.
Realizan sus actividades en condiciones de precariedad socio ambiental, con escaso acceso a las cadenas de valor
formales y limitada acreditación de titularidad en áreas de trabajo, aśı como una precaria institucionalidad estatal.

El Ministerio de Enerǵıa y Minas-MINEM lideró un grupo del trabajo Multisectorial de naturaleza temporal,
encargado de la formulación de la Poĺıtica Nacional Multisectorial para la Pequeña Mineŕıa y Mineŕıa Artesa-
nal (Resolución Ministerial Nº 075-2021-MINEM/DM). Tras un largo proceso, iniciado en 2020, el Ministerio de
Enerǵıa y Minas, a través de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) logro la aprobación de la
Poĺıtica Nacional Multisectorial de Pequeña Mineŕıa y Mineŕıa Artesanal, aprobado mediante Decretos Supremo
N° 016-2022-EM, constituyendo un hito fundamental para fomentar el adecuado desarrollo de las actividades de
Pequeña Mineŕıa y Mineŕıa Artesanal en el Perú. La Poĺıtica Nacional Multisectorial para la Pequeña Mineŕıa
y Mineŕıa Artesanal es la primera en el subsector minero y busca implementar soluciones articuladas, a largo
plazo, en un sector económico presente en las 25 regiones del Perú y, que además definirá las responsabilidades
y compromisos de las diversas instituciones involucradas. Es el resultado del trabajo articulado en más de 350
espacios de diálogo con una participación mayor a 1200 personas (actores mineros, instituciones públicas y pri-
vadas). La Poĺıtica PMMA tiene como población objetivo a todos los mineros formales, mineros artesanales (en
v́ıas de formalización), y a las personas que busquen iniciar un proyecto minero de emprendimiento en Mineŕıa
Artesanal y Pequeña Mineŕıa, cumpliendo los requisitos exigidos legalmente. Se estima que la actividad minera
de pequeña mineŕıa y mineŕıa artesanal involucran a alrededor de 200 000 personas, que depende directamente de
esta actividad económica. Es necesario precisar que, la actividad minera de pequeña mineŕıa y mineŕıa artesanal
es responsable del 47 % (estimado) de la producción auŕıfera nacional, con un valor de 3,900 millones de dólares.
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El modelo del problema público de la poĺıtica nacional

Según Anuario Minero (2022), el modelo de la poĺıtica nacional, permitirá la intervención integral del Estado
en las causas que impiden que la pequeña mineŕıa y mineŕıa artesanal se desarrolle de una manera ambiental,
social y económicamente sostenible, con el propósito de generar desarrollo del páıs.

Situación futura deseada de la poĺıtica nacional

Para Anuario Minero (2022), la poĺıtica nacional para la Pequeña Mineŕıa y Mineŕıa Artesanal define la ruta
a seguir para que al 2030 tengamos una Pequeña Mineŕıa y Mineŕıa Artesanal más responsable y sostenible con
el Estado sociedad y medio ambiente en los conglomerados mineros y zonas permitidas del territorio nacional.

4. Conclusiones
La mineŕıa artesanal en el Perú constituye un gran desaf́ıo, por la gran incidencia de informalidad e ilegalidad que
hay en ella. Las condiciones que propician dicha situación son de muy variada ı́ndole y explican la gran dificultad
que hay para hacerle frente, entre las cuales destacan: la debilidad institucional del Estado para fiscalizar; los
grandes niveles de desigualdad en el páıs, acrecentados por la ausencia estatal en cuanto a la provisión de servicios
públicos, lo que genera altos niveles de pobreza en varios sectores de la población; y el alza del precio de la onza
de oro y otros minerales en el mercado internacional, que funciona como incentivo económico para los mineros
artesanales. Se logrado determinar que existe necesidades de lograr niveles de gestión del emprendimiento y forma-
lización de los mineros artesanales, tal es aśı que el 52 % manifiesta realizar gestiones de emprendimiento y 55 %
necesita de la formalización. Estos resultados reflejan la imperiosa necesidad de lograr gestionar emprendimientos
y formalizarse como mineros artesanales. El estudio revela una relación significativa entre ambas variables, con un
coeficiente de correlación R2 de 0.590, indicando una asociación positiva entre los factores de emprendimiento y
la formalización minera de los emprendedores. Además, el valor p de .000** señala que esta relación es altamente
significativa, lo que sugiere que los factores de la gestión del emprendimiento tienen un impacto sustancial en la
formalización de las actividades de los mineros artesanales. Se ha determinado que, la Poĺıtica Nacional Multi-
sectorial para la Pequeña Mineŕıa y Mineŕıa Artesanal es la primera en el subsector minero y busca implementar
soluciones articuladas, a largo plazo, en un sector económico presente en las 25 regiones del Perú y, que además
definirá las responsabilidades y compromisos de las diversas instituciones involucradas. Según el Ministerio de
Enerǵıa y Minas, se estima que la actividad minera de pequeña mineŕıa y mineŕıa artesanal involucran a alre-
dedor de 200 000 personas, que depende directamente de esta actividad económica. Es necesario precisar que, la
actividad minera de pequeña mineŕıa y mineŕıa artesanal es responsable del 47 % (estimado) de la producción
auŕıfera nacional, con un valor de 3,900 millones de dólares.
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Suárez, E., González, P. L., & Covián, E. (2023). A business prioritisation of the sustainable development goals
indicators: Building bridges between academics and practitioners in the Spanish case. Environmental Develop-
ment, 46, 100827.

Thomsen, B., Muurlink, O., & Best, T. (2021). Backpack Bootstrapping: Social Entrepreneurship Education
Through Experiential Learning. Journal of Social Entrepreneurship, 1–27.
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