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Responsabilidad Social Corporativa en el sector minero mexicano. 
Testimonio de las comunidades afectadas

Corporate Social Responsibility in the Mexican mining sector. 
Testimony by affected communities

VERÓNICA VÁZQUEZ GARCÍA* 
ESTEBAN MARTÍNEZ VÁSQUEZ**

Resumen

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) busca desarrollar relaciones armoniosas entre empresas y diversos grupos de 
interés involucrados en sus actividades productivas. El objetivo de este artículo es analizar la política de RSC de dos de las 
empresas mineras más importantes de México y el mundo: Newmont Corp. y Grupo México. La metodología combina 
datos cuantitativos (una encuesta) y cualitativos (entrevistas y talleres) recolectados en localidades aledañas a las minas 
Peñasquito (Zacatecas) y Buenavista del Cobre (Sonora). El análisis retoma la dimensión económica, social y ambiental para 
evaluar los alcances de la RSC desde el terreno, dando prioridad a la opinión de las comunidades afectadas y en particular a las 
mujeres. Los resultados muestran que el principal objetivo de la política de RSC es prolongar la permanencia de las empresas 
en el territorio con el fin de acumular ganancias económicas. Los conceptos de inteligencia estratégica y reciprocidad 
negativa fueron útiles para demostrar que las afectaciones al medio ambiente y la vida comunitaria son mucho mayores que 
los beneficios en empleo, educación y salud que ofrecen las empresas. 
Palabras Clave: extractivismo, medio ambiente, salud, educación, agua 

Abstract 
 
Corporate Social Responsibility (CSR) seeks to develop harmonious relationships between companies and the various 
stakeholders involved in their productive activities. The objective of this paper is to analyze the CSR policy of two of the most 
important mining enterprises in Mexico and the world: Newmont Corp. and Grupo México. The methodology combined 
quantitative (a survey) and qualitative (interviews and workshops) data gathered in communities affected by the mines 
Peñasquito (Zacatecas) and Buenavista del Cobre (Sonora). The analysis considered economic, social, and environmental 
dimensions to assess the accomplishments of CSR in the terrain, giving priority to the opinions of affected communities, 
particularly women. Results show that the main objective of CSR policy is to extend the companies’ presence in the territory 
for the purpose of economic profit. The concepts of strategic intelligence and negative reciprocity were particularly useful 
to demonstrate that the negative impacts on the environment and community life are much larger than the benefits in 
employment, education, and health offered by the companies. 
Keywords: extractivism, environment, health, education, water 
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Introducción

Las industrias extractivas (megaproyectos mineros, hidroeléctricos y turísticos, entre otros) han sido cuestionadas por su 
impacto negativo en los recursos naturales y el tejido social de las comunidades (Ornelas, 2016; Azamar y Ponce, 2014). De los 
3,081 conflictos socioambientales documentados por el Environmental Justice Atlas, el 20 por ciento se relaciona con la minería; 
sus principales impactos son la alteración del paisaje y la contaminación del agua (Scheidel et al. 2023). La herramienta más 
frecuentemente utilizada por las empresas para mitigar dichos impactos ha sido la política de responsabilidad social corporativa 
(RSC), entendida como el conjunto de medidas que fomentan el desarrollo económico de las localidades donde se insertan las 
empresas (Arvizu-Armenta y Velázquez-Contreras, 2019). Las dos instituciones que regulan esta política en México son la 
Cámara Minera de México (Camimex) y el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). La primera aglutina a las empresas 
minero-metalúrgicas que existen en el país, mientras que la segunda se encarga de vigilar el cumplimento de las acciones de la 
RSC mediante la entrega de distintivos de empresa socialmente responsable (ESR) (Cajiga, 2011; Cabrera, 2016). 
 Vélez (2011) y Arvizu-Armenta y Velázquez-Contreras (2019) consideran que las políticas de RSC tienen el potencial 
de contribuir a la sustentabilidad de las prácticas mineras al incorporar cada vez más indicadores no sólo de desarrollo 
económico, sino también social y medioambiental. Por su parte, Garibay y Balzaretti (2009), Garibay (2019) y Madrigal 
y Guarneros (2022) sostienen que estas políticas, en lugar de fomentar el establecimiento de relaciones compatibles y 
armoniosas con las comunidades, lo que realmente buscan es garantizar su permanencia en el territorio y la acumulación de 
capital a través de una dinámica de control y dominación social. 
 El objetivo de este artículo es analizar el contenido y alcance de las políticas de la RSC de dos empresas líderes en 
la extracción de oro y cobre: Newmont Corp. y Grupo México. La primera ocupa el primer lugar en la producción de oro 
a nivel mundial y el segundo, en México (Camimex, 2022; Newmont Corp., 2023); mientras que Grupo México ocupa el 
cuarto a nivel mundial en la producción de cobre y el primero, en México (Grupo México, 2023). El énfasis se coloca no en las 
acciones de la RSC reportadas por las empresas (que sí son mencionadas), sino más bien en la opinión de las mujeres que viven 
en las comunidades afectadas por dos megaproyectos mineros: mina Peñasquito (municipio de Mazapil, Zacatecas) y mina 
Buenavista del Cobre (municipio de Cananea, Sonora). 
 El artículo está estructurado en cinco secciones después de esta introducción. En la primera se definen las dimensiones 
y contenidos de la RSC, desde un punto de vista conceptual; mientras que en la segunda se plantea cómo las dos empresas 
estudiadas los han adoptado y aplicado; la tercera sección describe la estrategia metodológica utilizada para recolectar 
información; en la cuarta analiza la política de RSC de ambas empresas desde la opinión de las mujeres afectadas, en tanto que 
la quinta y última sección reflexiona sobre los principales hallazgos obtenidos en el terreno y sus implicaciones para la RSC del 
sector minero.

Propuesta conceptual: ¿qué es la responsabilidad social corporativa? 

La RSC es un concepto acuñado en el ámbito empresarial, que ha ido adoptando nuevos elementos en distintos momentos 
históricos. Vélez (2011) y Villafán (2020) ubican sus inicios con Adam Smith, quien desde 1776 señaló que las empresas 
deben considerar no sólo obtener ganancias económicas, sino también impulsar el desarrollo social, generalmente entendido 
como la creación de empleos. Con el surgimiento del capitalismo moderno, después de la segunda guerra mundial, emergió 
el término de RSC, el cual reconocía el poder económico de las empresas para atender las necesidades de los grupos más 
vulnerables, en sintonía con la política del Estado de bienestar prevaleciente en esa época (Bowen, 1953; Vélez, 2011). 
 En los años setenta, bajo la influencia de Milton Friedman, promotor del neoliberalismo durante el gobierno de 
Ronald Reagan (1981-1989), el Estado de bienestar fue atacado con el argumento de que las actividades de regulación 
estatal generan corrupción, por lo que era recomendable dejar que prevalecieran las reglas del libre mercado (Villafán, 
2020). En los ochenta, Edward Freeman, creador de la teoría de los grupos de interés (“stakeholder theory”), propuso que 
aún en el marco del libre mercado, las empresas debían tener sensibilidad social para con los grupos de interés susceptibles 
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de ser afectados por estrategias de crecimiento empresarial, tanto internos (propietarios, inversionistas, empleados), como 
externos (proveedores, clientes, gobiernos y sociedad) (Vélez, 2011). Con miras a visibilizar los alcances de esta política, 
se formularon cuatro dimensiones de la RSC: económica (garantizar la producción de bienes y servicios), legal (respeto al 
marco normativo), ética (respeto a normas y expectativas sociales) y filantrópica (responsabilidad voluntaria para con la 
sociedad) (Carroll, 1979). 
 A finales del siglo XX y comienzos del XXI, el Pacto Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) amplió el 
concepto de RSC hacia el área ambiental, con miras a fomentar el desarrollo sustentable (Romo, 2016). La propuesta incluyó 
el respeto de los derechos humanos, estándares laborales favorables a los y las trabajadoras, el cuidado del medio ambiente y 
una política anticorrupción, en función de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formulados en 2016 (Pacto Global 
Red México, 2020). Como todas las iniciativas de la ONU, la propuesta no es vinculante; se espera que las empresas la asuman 
libremente, por obligación moral. Como ampliación de estos aportes, Cajiga (2011: 4) define a la RSC como “el compromiso 
consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, 
considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la 
gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”.
 Para el ámbito minero, Vintró y Comajuncosa (2009) y Madrigal y Guarneros (2022) proponen tres dimensiones 
(económica, social y ambiental), argumentando que éstas deben verse en dos planos: el interno, que implica las relaciones 
laborales y con accionistas, y el externo, que considera la vinculación con proveedores, gobiernos y sociedad, en este caso, 
las comunidades donde se inserta el proyecto.
 El sector minero es uno de los más importantes en el estudio de la RSC, debido a los siguientes factores: a) la 
naturaleza controvertida de sus inversiones, b) la percepción negativa que persiste sobre la industria, c) los conflictos 
socioambientales que históricamente la han acompañado y d) el traslado de las empresas a países del Sur global donde la 
capacidad institucional para monitorear impactos socioambientales es débil o inexistente (Rodríguez et al., 2021). En el caso 
de México, ni siquiera se ha avanzado en el diseño de un mecanismo que obligue a las empresas a rendir cuentas, a pesar de 
dos décadas de trabajo interinstitucional en el que participan gobierno, sociedad civil y empresas (Muñoz, 2022). El mayor 
logro de la política de la RSC del sector minero en el país ha sido reducir el descontento de la población mediante discursos 
sobre los beneficios de la minería y el respeto a los códigos ambientales por parte de las empresas (Rodríguez et al., 2021). 
 Garibay (2019) propone el término de “inteligencia estratégica” para analizar cómo las prácticas de la RSC influyen 
en la clase política y las instituciones del Estado, para que la minería sea aceptada como favorable al medio ambiente. También 
utiliza el de “reciprocidad negativa” para referirse al intercambio desigual entre empresas y comunidades, donde las primeras 
ofrecen dádivas a cambio de incrementar su control sobre el territorio. Según Santos y Martínez (2015), las prácticas de la 
RSC no son más que una medida de coerción para que la gente acepte el megaproyecto, a cambio de poco o nada; la opción 
de no hacerlo es a todas luces inexistente.
 Este artículo retoma ambos conceptos para analizar la política de la RSC en las tres dimensiones propuestas para 
el sector: económica, social y ambiental. El ámbito de análisis son las comunidades afectadas, partiendo del principio de 
que éstas constituyen el actor (o grupo de interés) más importante en la relación con la empresa, al ser los dueños de los 
recursos naturales que se quieren explotar. La riqueza de este texto reside justamente en el registro de experiencias a nivel 
comunitario, en las que se analizan los contenidos y alcances de la RSC de dos poderosas empresas.

Las dos minas estudiadas

El artículo se centra en la política de RSC de dos minas: Peñasquito (perteneciente a Newmont Corp.) y Buenavista del Cobre 
(perteneciente a Grupo México). La primera es conocida por sus proyecciones de expansión que amenazan la estabilidad 
hídrica y territorial de las localidades aledañas, mientras que la segunda fue protagonista del peor desastre ambiental en el 
sector minero mexicano, con el derrame en agosto de 2014 de 40,000m3 de lixiviados de cobre en las aguas del Río Sonora 
que afectó a cerca de 25,000 personas (Barragán, 2022). 
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 El aprovechamiento del material en ambas minas se realiza a cielo abierto, es decir, removiendo “la capa superficial 
de la tierra con maquinaria y explosivos, creando inmensos cráteres que pueden llegar a tener 150 ha de extensión y que 
generalmente alcanzan más de 50 metros de profundidad” (Cariceo citado en Orozco y Rodríguez, 2021: 55). Para separar 
el metal, se necesitan grandes cantidades de agua; los desechos (fluidos químicos de molinos, roca y suelo) son depositados 
en presas de jales, cuya dimensión y manejo ocasionan déficit hídrico y contaminación de agua y aire en las comunidades 
aledañas (Cortés et al., 2019).
 Peñasquito se ubica en Mazapil, Zacatecas, municipio de antigua tradición minera cuyos orígenes se remontan 
al siglo XVI, época en que el poblado fue fundado gracias a la riqueza argentífera del lugar (Burnes, 2010). El proyecto 
actualmente es operado por Minera Peñasquito, S.A. de C.V., que hasta 2019 estuvo bajo el control de la canadiense Goldcorp 
Inc., y que en ese entonces fue adquirida por Newmont Corp. (Uribe y Toscana, 2022). En 2021 se extrajeron 685,920 onzas 
de oro y cantidades considerables de plata, zinc y plomo (Camimex, 2022).
 Newmont Corp. forma parte de prestigiados organismos internacionales, como el World Economic Forum, 
International Council on Mining and Metals, Voluntary Principles on Security and Human Rights, Driving Sustainable 
Economies y Global Reporting Initiative, los cuales vigilan el desempeño y liderazgo de la empresa en cumplimiento de 
estándares de sustentabilidad y derechos humanos para el sector minero (Newmont Corp., 2023), por lo que desde 2007 
también es parte del Dow Jones Sustainability World Index (Santoyo, 2021; 2023).
 A nivel nacional, Newmont Corp. es miembro de Camimex y del clúster minero de Zacatecas (Camimex, 2023; 
Newmont Corp., 2023). Durante dieciséis años consecutivos ha ostentado el distintivo ESR del Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi). En 2021 fue reconocida por dicho centro y la Alianza por la Responsabilidad Empresarial por México, en 
cuestión de mejores prácticas, entre éstas la vinculación con la comunidad y el cuidado del medio ambiente (Cemefi, 2023). 
 Newmont Corp. ha dedicado bastante tiempo y recursos al diseño de su inteligencia estratégica para convencer 
a organismos internacionales y nacionales de las bondades de sus prácticas mineras. Entre las actividades destacadas de 
esta empresa está el apoyo a familias para la compra de tráileres para transportar material, confección de chalecos de 
seguridad, tiendas, panaderías, tortillerías, maquinaria agrícola e indemnización por las tierras ocupadas. En el ámbito social 
se mencionan trabajos de infraestructura (plazas, clínicas, edificios públicos, mejoras de viviendas, servicios eléctricos y 
de agua), becas para estudiantes, eventos sociales y culturales, trabajo con niños(as) como futuros agentes de cambio y 
campañas médicas. En cuestión ambiental resalta la instalación y operación de plantas potabilizadoras y el acondicionamiento 
de pozos de riego (Garibay, 2019; Outletminero, 2023). Sin embargo, muchas de estas actividades no fueron realizadas por 
iniciativa de la empresa, sino que son producto de la presión social ejercida a través de bloqueos carreteros y cierres de la 
mina a cargo de los ejidatarios(as) que cedieron sus tierras a través de diversos Convenios de Ocupación Temporal (COT) 
firmados entre 2006 y 2012 (Ojeda et al., 2023). Una primera constatación es que los aparatos de inteligencia estratégica 
funcionan bajo presión, cuando las demandas de la ciudadanía por el incumplimiento de acuerdos obligan al conglomerado 
a reaccionar (Garibay y Balzaretti, 2009). 
 Buenavista del Cobre es una mina con más de cien años de operación, ubicada en Cananea, al norte de Sonora. Es un 
ícono histórico por haber sido escenario de la huelga de 1906, uno de los hechos que contribuyó al estallido de la Revolución 
de 1910 y que dio pauta al artículo 123 de la Constitución de 1917 (Toscana y Hernández, 2017). Hasta 1990 operó como 
paraestatal y a partir de ahí fue adquirida y operada por Mexicana de Cananea, subsidiaria de Grupo México S.A.B. de C.V., 
a cargo de Germán Larrea Mota Velasco (Luque et al., 2019; Toscana y Hernández, 2017). Tan sólo en 2021, Buenavista 
del Cobre extrajo 341,200 toneladas de cobre, contribuyendo con esta cantidad a las 559,833 toneladas que Grupo México 
produjo en las distintas minas que maneja a nivel nacional; la empresa aporta 76.3 por ciento de la producción nacional de 
este mineral (Camimex, 2022). 
 Grupo México es parte de la International Copper Association y de la International Molybdenum Association. Cuenta 
con reconocimientos en materia de sustentabilidad de parte del Dow Jones Sustainability Index, FTSE4Good, Responsibly 
Mining Index, Responsibly Produced Copper y el Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo México, 2023). En el ámbito 
nacional, el conglomerado es parte de Camimex, Sociedad Minera de México, Asociación de Mineros de Sonora, Comisión 
de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable y Clúster Minero de Sonora. Su política de RSC promueve el 
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respeto a los derechos humanos, la inclusión social, el uso eficiente del agua, la calidad y disponibilidad de ésta, la reducción 
de riesgos en el manejo de jales, y la difusión de información a los respectivos grupos de interés (Grupo México, 2023).
 Grupo México tiene tres divisiones principales: transporte, infraestructura y minería. Las dos primeras cuentan con 
el distintivo ESR, y la tercera lo perdió en 2016 debido al derrame de 2014 (López, 2019). Para remediar el daño, la empresa 
creó una nueva estrategia de RSC que fue operada por el Fideicomiso Río Sonora (FRS), con un monto de dos mil millones de 
pesos destinados a la construcción de 36 plantas potabilizadoras, la rehabilitación de 41 pozos, la creación de la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) y la entrega de apoyos para la reactivación económica (Toscana y 
Hernández, 2017). 
 Como en el caso de Peñasquito, la inteligencia estratégica de Grupo México fue reactiva más que proactiva; la 
empresa actuó bajo presión de la ciudadanía. El alcance de su política de RSC después del derrame todavía es motivo de 
controversia (CCRS y PODER, 2020; Madrigal y Guarneros, 2022), dado que buena parte de la obra comprometida no fue 
realizada, y la falta de confianza de los y las usuarias en el sistema de agua potable continúa hasta la fecha (Vázquez et al., 
2020; Vázquez, 2021).

Estrategia metodológica 

Este trabajo forma parte del proyecto “Género y conflictos socioambientales en torno a la mega y pequeña minería en 
México” (Conacyt A1-S-20363), desarrollado de 2019 a 2022. Se trabajó en doce comunidades de cuatro estados de la 
república mexicana (Zacatecas, Sonora, Chiapas y Puebla) para incluir las tres fronteras mineras descritas por Sariego 
(2009). El periodo colonial está representado por Zacatecas (primera frontera), el porfiriato por Sonora (segunda frontera) 
y Chiapas y Puebla conglomeran las experiencias de la tercera frontera (finales del siglo XX). La distinción es importante 
porque en sitios donde la minería es una práctica antigua (desde la colonia o el porfiriato) hay mayor aceptación social de 
las empresas. 
 Para este artículo se eligieron dos comunidades: Las Mesas del Portezuelo (LMP) (Mazapil, Zacatecas) y San José 
de Baviácora (SJB) (Sonora). La primera, por encontrarse a menos de un kilómetro de la mina Peñasquito y ser altamente 
susceptible al Desplazamiento Poblacional Forzado por la expansión de su presa de jales (Romero, 2018); la segunda, por estar 
ubicada a mitad de la cuenca del Río Sonora, afectada por el derrame de 2014, ocasionado por la mina de Buenavista del Cobre. 
 La investigación utilizó métodos cuantitativos y cualitativos para abordar la realidad estudiada desde distintas 
aristas, es decir, ubicar tendencias a través de los números, y vivencias a través de los testimonios de la gente. Para la parte 
cuantitativa, se aplicó un cuestionario de cien preguntas cerradas a una muestra representativa de viviendas desarrollada a 
partir de la siguiente fórmula:

donde n= tamaño de muestra; N= población (viviendas totales); Z= valor de Z correspondiente al 90 por ciento de confianza; 
p= variabilidad positiva (50%); q= variabilidad negativa (50%); d= error esperado.
 Las preguntas fueron contestadas por una mujer adulta, criterio que respondió al hecho de que las mujeres son las 
más afectadas por la contaminación del agua de uso doméstico y las menos beneficiadas por la creación de empleos (Cortés 
et al., 2019; Ulloa, 2016). Los datos fueron analizados con Excel y SPSS, con fines de estadística descriptiva, obteniendo 
frecuencias, porcentajes y medias (cuadro 1).
 La información cualitativa se obtuvo a través de entrevistas semiestructuradas (14 hombres y 14 mujeres) y talleres 
enfocados en recuperar las experiencias de las mujeres con el agua y la movilización ciudadana contra las empresas. Esta 
información fue transcrita, codificada y procesada con el programa AtlasTi. Cabe aclarar que en el texto se emplean nombres 
ficticios para salvaguardar la identidad de las personas entrevistadas.
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 El cuadro 2 resume las variables e indicadores incluidas en cada una de las tres dimensiones de la RSC. Los indicadores 
pueden ser de dos tipos: factuales y de opinión. Los primeros se refieren a los hechos reportados por las mujeres, es decir, 
si trabajan o han trabajado en una empresa minera, si sus viviendas están conectadas a la red de agua potable, etc. Por su 
parte, los indicadores de opinión reflejan la visión de las mujeres sobre distintos temas, por ejemplo, la contribución de la 
empresa al desarrollo económico de la localidad, la violación de derechos humanos o la calidad del agua potable que llega a 
sus respectivos domicilios. La exposición de los resultados sigue el orden establecido en el cuadro para facilitar la lectura.

Localidad Viviendas (#) Habitantes (#) Mujeres (%) Hombres (%) Cuestionarios (#)

LMP 74 226 44.2 55.8 36

SJB 136 278 51.1 48.9 40

TOTAL 76

Dimensión Variable Indicador

Económica - Oportunidades de empleo en el sector minero 

- Porcentaje de mujeres y hombres trabajando en algún 
centro minero 
- Opinión de las mujeres sobre el tipo de empleos ofreci-
dos y la contribución de la empresa al desarrollo económi-
co de su localidad 

Social - Obras sociales en el sector salud
- Obras sociales en el sector educativo 

- Opinión de las mujeres sobre el tipo y calidad de la obra 
social realizada por la empresa 
- Opinión de las mujeres sobre la violación de derechos 
humanos por la empresa
- Nivel de conocimiento de las mujeres sobre organiza-
ciones involucradas en la defensa de derechos humanos 
en las áreas de medio ambiente, salud y empleo 

Ambiental  

- Sistema de distribución de agua potable 
- Calidad del agua potable 
- Consumo de agua embotellada  

- Número de viviendas conectadas a la red de agua 
potable 
- Frecuencia de cortes en el servicio 
- Duración de los cortes 
- Opinión sobre la posible de contaminación del agua 
potable
- Afectaciones emocionales ocasionadas por la contami-
nación del agua potable
- Frecuencia de compra de agua de garrafón
- Opinión de las mujeres sobre el papel de la empresa en 
el agotamiento del recurso 
- Opinión de las mujeres sobre el papel de la empresa en 
la contaminación del agua 

Cuadro 1. Características de las dos comunidades estudiadas 

Cuadro 2. Dimensiones, variables e indicadores utilizados

FUENTE: Elaboración propia con información de campo e INEGI (2021). 

FUENTE: Elaboración propia con base al diseño metodológico del proyecto "Género y conflictos socioambientales en torno a la mega y pequeña minería en México", CONACYT A1-S-20363.
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Alcances y limitaciones de la RSC 

Dimensión económica

Esta dimensión se centra en la creación de empleos, algo fundamental para cualquier localidad que frecuentemente forma 
parte de los acuerdos entre empresas y localidades (Vélez, 2011; Garibay, 2019). De acuerdo con Garibay y Balzaretti 
(2009), se pretende averiguar si se trata de un intercambio desigual, es decir, de una práctica de reciprocidad negativa entre 
comunidad y empresa. 
 En el cuadro 3 se presentan los indicadores del cuestionario que fueron utilizados para documentar esta dimensión. 
Los primeros tres corresponden a información factual, es decir, si las mujeres trabajan o han trabajado en el sector minero, 
o si tienen a algún pariente de sexo masculino que lo haga. Los dos indicadores restantes reflejan la opinión de las mujeres 
sobre las ofertas de empleo y la contribución de la empresa al desarrollo económico de su localidad.

Indicador

Comunidad

LMP % SJB %

Alguna vez trabajó en una empresa minera 8.3* 0*

Actualmente trabaja en una empresa minera 2.8* 0*

Tiene un familiar de sexo masculino que trabaja en una 
empresa minera 75.0* 45*

Está de acuerdo en que la minería genera empleos 75.0 42.5

Considera que la actividad minera mejora la economía local 86.1 35

Cuadro 3. Dimensión económica

FUENTE: Elaboración propia con datos de campo. 
*Las preguntas se refieren a cualquier mina y no necesariamente a las estudiadas aquí, en el entendido de que puede haber alguna otra más 
cercana a las localidades.

 El cuadro 3 muestra algunas similitudes y diferencias que conviene resaltar. El porcentaje de mujeres que ha trabajado 
o actualmente trabaja en la mina es bajo o nulo; en contraste, los hombres sí se emplean en cantidades considerables en 
ambos sitios, con mayores proporciones en Zacatecas. Peñasquito se encuentra a un kilómetro de LMP; en cambio, los 
hombres de SJB tienen que trasladarse a otros municipios (Banámichi, Arizpe) para trabajar en las minas Santa Elena o Las 
Chispas. Las opiniones de las mujeres en torno a la creación de empleos y la contribución de la minería a la economía también 
son más favorables en Zacatecas que en Sonora por esta misma razón.
 Datos del INEGI (2021) señalan que el 26 por ciento de la población de LMP es nacida en otro estado del país, lo 
cual parece indicar que no todos los empleos reportados por la encuesta incluyen a familias originarias de la localidad. A 
través de las entrevistas se detectaron problemas en los criterios de selección y despido, por ejemplo, haber expresado 
opiniones críticas a la mina: “yo estuve trabajando adentro de la empresa, nada más que con todo [el bloqueo] ya no me 
dejaron regresar […] duré seis años, ya después me aventaron [despidieron]” (entrevista a Ángela Márquez, LMP, 22 de julio 
de 2022). También se registraron indemnizaciones injustas por despido: “por ley lo que me dan son MXN$125,000.00 […] 
primero me ofrecían $30,000 […] luego subieron a $60,000 […] querían que yo firmara la […] renuncia voluntaria […], pero 
no les he querido firmar nada” (entrevista a Doroteo Márquez, LMP, 22 de julio de 2022).
 Otra queja recurrente fue la imposibilidad de ubicar a todos los ejidatarios(as) que perdieron tierras, o a sus familias, 
en algún departamento de la mina:
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Cuando la negociación de esas labores que la mina nos quitó, eran 12 hectáreas, ellos se comprometieron a que nos 
iban a dar el trabajo a la familia, a todos. Este muchacho ya tiene 22 años, tengo una muchacha de 26 y no andan 
trabajando. Y ellos dicen, no hay, no hay […]. Hay gente de México, de muchísimos lados, de Veracruz, de Sinaloa 
[…], pero menos a nosotros que somos los dueños (entrevista a Rubén Márquez, LMP, 21 de julio de 2022).

 Una forma de resolver este problema ha sido la contratación de servicios como trasportistas de material (Newmont 
Corp., 2023). La iniciativa no ha sido del todo exitosa: “me decía mi hijo, es que no es justo que don fulano quiere meter 
tantos camiones, cinco, seis, y don otro fulanito no puede acomodar el de él” (entrevista a Cira Espíndola, LMP, 21 de julio 
de 2022). Este tipo de comentarios se escuchan en toda la región; de hecho, uno de los cierres más importantes de la mina 
(octubre de 2019) fue realizado justamente por los transportistas que colocaron sus camiones en la entrada, argumentando 
que se encontraban endeudados y sin posibilidades de trabajar (Vázquez et al., 2023). 
 Los hombres de SJB no trabajan para la mina Buenavista del Cobre, por lo que más bien hay que analizar el daño 
económico ocasionado por el derrame de 2014 en la ganadería y la agricultura, que son las actividades más importantes 
del municipio. Datos de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
señalan que se otorgaron MXN$350.00 por cabeza de ganado y MXN$10,000.00 por hectárea de siembra afectada, además 
de la liberación de los pozos de uso agrícola y pecuario para continuar con las actividades (Sagarpa, 2014). Algunas personas 
se quejaron del favoritismo hacia grandes ganaderos en el reparto: “todo mundo aquí se encabronó porque estaban pagando 
a gente que ni al caso […] sabían muy bien quiénes eran los afectados” (entrevista a Romelio Alcántara, Baviácora, febrero 
de 2020). “A los ganaderos, los que tenían mucho ganado, a esos se les dio un poquito más de dinero […] y pues a nosotros 
mire, mi negocito ahí está tirado” (entrevista a Agripino Muñiz, Mozacahui, febrero de 2020).
 La percepción de que los productos de la cuenca del Río Sonora no son aptos para comer es otro daño a largo plazo 
que se escuchó de forma recurrente:

Pues aquí me da tristeza. Cuando empezó lo del fideicomiso, las pobres personas quisieron vender todos sus 
productos, ya sea de leche, queso, jamoncillo [...]. Y nadie quería ordeñar porque quién les iba a comprar su producto. 
Luego, si sembraban chile, sembraban ajo, tampoco, no tenían venta pues porque se da con agua contaminada 
(participante de taller, SJB, 19 de febrero de 2022).

 En resumen, la creación de empleos ha beneficiado más a los hombres que a las mujeres, comprobándose una vez 
más la “domesticación” de ellas en enclaves mineros (Ulloa, 2016). Además, para que el empleo se convierta realmente 
en un beneficio, es requisito indispensable que la mina esté cerca del poblado. En Zacatecas este requisito se cumplió, y 
la creación de empleos sí forma parte de las estrategias utilizadas por Peñasquito para permanecer en el territorio. Sin 
embargo, los trabajos disponibles no son suficientes y sólo se ofrecen a personas que no expresan opiniones adversas a la 
mina. En SJB, la situación es aún peor, porque la mina está suficientemente lejos como para dar empleo, pero no tanto como 
para contaminar el agua. Las indemnizaciones por este hecho se concentraron en pocas manos y la gente común perdió el 
sustento, demostrando claramente el funcionamiento de la reciprocidad negativa entre comunidad y empresa.

Dimensión social

La dimensión se centra en la obra social realizada en dos rubros: salud y educación. También se analizan las opiniones de 
las mujeres sobre posibles violaciones a los derechos humanos que, en el caso de la minería, suelen ser los relacionados 
con el ambiente. El artículo 4 de la Constitución Mexicana establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo y bienestar, y el artículo 12 instituye la obligación del Estado de garantizar el acceso al agua en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para el consumo personal y doméstico. Estos derechos suelen ser los más 
afectados por la sobreexplotación del agua, la infiltración de sustancias tóxicas en los mantos freáticos, y la destrucción del 
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paisaje ocasionada por voladuras y derrames (Garibay y Balzaretti, 2009; Cortés et al., 2019; Arvizu-Armenta y Velázquez-
Contreras, 2019).
 El cuadro 4 condensa los principales indicadores que se utilizaron para analizar esta dimensión. Los primeros dos 
reflejan las opiniones de las mujeres, mientras que los tres restantes ilustran su conocimiento sobre las organizaciones que 
luchan a favor de los derechos humanos en el área de influencia de las minas. 

Indicador

Comunidad

LMP % SJB %

Considera que la minera ha hecho obra social 66.7 7.5

Considera que la empresa ha violado sus derechos humanos 44.0 45.0

Conoce a alguna organización que defienda sus derechos 38.9 60.0

La organización lucha contra los daños al medio ambiente 50.0* 29.2*

La organización lucha contra la contaminación del agua 50.0* 91.7*

La organización defiende derechos laborales 35.7* 4.2*

Cuadro 4. Dimensión social 

FUENTE: Elaboración propia con datos de campo. 
*Puede ser más de una organización. Porcentajes calculados a partir del número de mujeres que dijeron conocer alguna. 

 El cuadro 4 indica que Newmont Corp. fue mejor calificada que Grupo México en la obra social realizada. En el 
caso de Peñasquito, destaca la Unidad Médica Rural de Cedros, atendida por personal del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), inaugurada en 2016 (Romero, 2018). Sin embargo, las personas de LMP no mencionaron esta clínica en las 
entrevistas, y más bien se quejaron de su falta de recursos para hacerse estudios especializados que reflejaran los impactos 
de la contaminación del agua en su cuerpo: “se nos ha caído el pelo, pero igual no sabemos exactamente si ha sido por el 
agua, porque la mera verdad, no hemos tenido dinero para hacernos un análisis” (entrevista a Rosario Loaeza, LMP, 21 de 
julio de 2022). Otras criticaron el método que utiliza la mina para controlar las tolvaneras (regar las calles con una pipa), 
argumentando que sólo se apacigua el polvo, pero no se disminuye la contaminación del aire: “yo pienso que esa tierra no 
hace mal, la que hace mal es la de allá [apuntando a la mina]. Ellos riegan las calles, pero nosotros qué ganamos […] nosotros 
decimos que la contaminación es del jale, de la presa” (entrevista a Rubén Márquez, LMP, 21 de julio de 2022).
 Grupo México fue peor evaluada que Newmont Corp. en el rubro de obra social, por la falta de alternativas para 
el cuidado de la salud después del derrame. El hospital de especialidades nunca se concluyó (Velázquez, 2022), y la UVEAS 
redujo su nivel de atención en 2017, bajo el argumento de que los niveles de contaminación ya se encontraban estables 
(Díaz-Caravantes et al., 2021). Al igual que en Zacatecas, la contaminación química del agua o del aire es un problema 
delicado que requiere servicios especializados; no se resuelve con cualquier medicamento. Así lo expresaron las mujeres de 
Sonora: “el problema del agua aquí es más grande, con cloro no se soluciona. El pozo de San José [Baviácora] tiene mercurio” 
(participante de taller, SJB, 19 de febrero de 2022). “[En] UVEAS [recetan] miconazol, pomada para los hongos; a todos, lo 
mismo” (entrevista a Esmeralda, SJB, 19 de febrero de 2022).
 Invertir en educación es importante para la inteligencia estratégica de las mineras, automáticamente las posiciona 
en un futuro imaginado y deseado. Ambas empresas lo hacen, aunque no en cantidades significativas. Los informes de 
Peñasquito reportan cincuenta millones de pesos anuales en obra social, de los cuales 12.5 millones se destinan a educación 
(Santoyo, 2023). Esto corresponde al 0.05 por ciento de sus ganancias de 2021 tan sólo en producción de oro (Camimex, 
2022). Grupo México reporta inversión en obra social para las minas que opera en México y Perú, por lo que no fue posible 
obtener datos desagregados de cada una. El rubro global de inversión social equivale al 0.63 por ciento de las ganancias 
reportadas en 2021 tan sólo en producción de cobre (Grupo México, 2022).
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 Los datos sobre inversión social reportados por empresas mineras que operan en Guerrero, Zacatecas y Chiapas 
son igualmente bajos. El volumen anual de ventas en relación con lo que se queda en las comunidades oscila entre 0.063 por 
ciento y 1.3 por ciento. Los diversos municipios productores de oro que existen en el país tienen niveles de pobreza mayores 
al promedio nacional y más de la mitad se encuentran en pobreza extrema, lo cual se debe, en parte, al bajísimo nivel de 
recaudación que coloca a México en el “segundo país que menos impuestos recibe de la actividad minera respecto del total 
de sus ingresos tributarios” (Ibarra, 2021: 123). 
 La mitad de las mujeres encuestadas (44 por ciento de LMP y 45 por ciento de SJB) coinciden en que la minera ha 
violado sus derechos, destacando el derecho humano al agua, en el que las mujeres de Sonora insistieron de manera enfática: 
“los derechos humanos, ¿dónde están? No tenemos nada de eso” (entrevista a Esmeralda, SJB, 19 de febrero de 2022). “Mira 
cuánto estamos perdiendo nosotros porque estamos gaste y gaste para el agua y no más no hay ninguna respuesta del 
pozo” (participante en taller, SJB, 19 de febrero de 2022). Ellas tienen un mayor conocimiento de organizaciones que las de 
Zacatecas, destacando nuevamente la contaminación química del agua como una de sus principales banderas de lucha.
 En resumen, Newmont Corp. fue mejor evaluada en la variable de obra social por la inversión en salud y educación. Sin 
embargo, en ambos casos se reportaron problemas ocasionados por la contaminación química de agua y aire, que requieren 
atención especializada, de manera que la mitad de las mujeres coinciden en que su derecho a vivir en un medio ambiente 
sano y al agua segura y asequible han sido violados. Además, los montos invertidos en educación son muy pequeños en 
comparación con las ganancias de cada mina, por lo que en esta dimensión también puede hablarse de una reciprocidad 
negativa entre empresa y comunidad.

Dimensión ambiental

Esta dimensión se centra en el acceso al agua segura y asequible que, como se ha señalado reiteradamente, es fundamental 
para la minería. Hay dos conceptos clave para entender el tema: distribución y calidad. El primero se refiere a la cobertura y 
cantidad de agua que debe suministrarse a cada vivienda. Una buena disponibilidad significa que el servicio es regular, continuo 
y suficiente. Por su parte, la calidad del agua puede ser comprometida por contaminación biológica (microorganismos 
infecciosos) o química (sustancias tóxicas y radioactividad) (Bakker, 2003). Es responsabilidad del Estado garantizar tanto 
la distribución como la calidad del agua; los gobiernos que renuncian a hacerlo están abdicando de su responsabilidad de 
servir al público, esto sin mencionar siquiera las crisis de salud que se pueden presentar si no hay agua para consumo de la 
población (Pacheco-Vega, 2019). 
 El cuadro 5 presenta los indicadores utilizados para evaluar esta dimensión. Los tres primeros son factuales y tienen 
que ver con el servicio (distribución), mientras que los restantes reúnen opiniones de las mujeres sobre la calidad del agua 
que llega a sus casas; cómo padecen emocional y económicamente la contaminación, así como la responsabilidad de la 
empresa en ocasionarla.
 La mayoría de las viviendas están conectadas a la red de agua local, pero esto no significa que las mujeres tengan 
agua todo el tiempo; la mitad de LMP y todas las de SJB enfrentan cortes de varios días en el servicio. En ambas localidades 
se presenta un problema de gobernanza que ocasiona esta situación. En LMP, la comunidad ha perdido totalmente el control 
sobre el abasto; el único pozo que existe es operado por la mina Peñasquito, y sólo su personal tiene acceso. En SJB, la crisis 
del agua es aún peor, porque la gestión del agua sigue en manos del organismo operador del municipio que no ha podido 
resolver problemas básicos, como componer el tanque de almacenamiento que pierde 90,000 litros de agua diariamente, o 
cubrir la deuda acumulada en recibos de luz que ocasiona que la bomba funcione sólo a ratos y el agua se tenga que tandear. 
 La falta de confianza en el agua de la red para beber y las afectaciones emocionales por este hecho son altas en 
ambas localidades. LMP cuenta con una planta potabilizadora que, según el operador, es apta para consumo humano: 
“hacemos el análisis físico y químico; el reporte se lleva todos los días con el supervisor […]. Mandan a una empresa a hacer 
los muestreos” (entrevista a Javier Loera, LMP, 21 de julio de 2022). La gente desconoce los resultados de estos estudios, y 
la cercanía del pozo con la presa de jales les hace dudar de la calidad del agua a pesar de tener la planta: “no hemos tenido 
confianza, por eso compramos el garrafón” (entrevista a Germán Morales, LMP, 22 de julio de 2022). La solución que 



VERÓNICA VÁZQUEZ GARCÍA et al. • Responsabilidad Social Corporativa en... • 15 •

Revista de temas contemporáneos sobre lugares, política y cultura
julio-diciembre 2023 l volumen 13 l número 02

Publicación semestral

Grupo México dio a la contaminación química del agua en SJB es todavía menos convincente. A través del FRS, se instaló 
una planta móvil de potabilización que desde el comienzo tuvo complicaciones tecnológicas y ya se encuentra en desuso 
(Díaz-Caravantes et al., 2021). En ambos casos, pero particularmente en Sonora, las mujeres declararon comprar agua 
embotellada para cuidar su salud. 
 En resumen, en ambas localidades se presenta una crisis en la gobernanza del agua que no resuelve problemas de 
gestión, distribución y calidad. En LMP ya no hay comité local de agua; la operación del sistema de distribución corre a cargo 
de Newmont Corp. La mitad de las mujeres padecen cortes de agua; sólo un tercio piensa que ésta es apta para beber, y la 
mayoría compran agua embotellada. La situación en SJB es más complicada, porque la gente se encuentra entre el FRS que no 
resolvió nada, y un organismo operador incapaz de resolver problemas básicos en el abasto del agua. 

Conclusiones

Aquí se estudió la política de RSC de dos de las empresas mineras más importantes de México y del mundo: Newmont Corp. 
y Grupo México. La primera cuenta con el distintivo de ESR y la segunda lo perdió con el derrame ocurrido en 2014; trató 
de recuperarlo con diversas iniciativas de indemnización y mitigación de daños dirigidas a la población afectada. El análisis 
se hizo no a partir de las acciones que reportan las empresas (que sí fueron tomadas en cuenta), sino más bien desde la 
opinión de las comunidades afectadas. Se da centralidad a las voces de las mujeres, pues ellas suelen ser las más afectadas 
por megaproyectos mineros.
 En términos generales, los resultados identificaron discrepancias entre los informes de las empresas y las opiniones 
de la gente, demostrando que es necesario ir más allá de los montos de inversión para evaluar el alcance de la política de la RSC. 
Se constata que se trata de políticas reactivas que responden a protestas ciudadanas por acuerdos incumplidos (Zacatecas), 
o graves desastres ambientales (Sonora). La inteligencia estratégica de las empresas convence a los organismos encargados 
de entregarles distintivos, mas no a las personas afectadas por los megaproyectos. 
 En la dimensión económica, la información testimonial ayudó a ir más allá de los números para problematizar el tipo 
de empleos que se generan en el sector minero. Los puestos no son suficientes incluso para LMP, comunidad que perdió sus 
terrenos agrícolas en los convenios firmados con la empresa y que se encuentra a un kilómetro de distancia de la mina. Los 

Indicador

Comunidad

LMP % SJB %

Está conectada a la red de agua local 97.2 100

Padece de cortes en el suministro de agua 45.7 97.5

Número promedio de días que duran los cortes 2.25 8.33

Confía en la calidad del agua de la red para beber 28.6 10

Se siente afectada emocionalmente por la contaminación del agua 83.3 91.2

Compra agua embotellada 88.9 100

La minera ha hecho que el agua se agote 52.8 45.0

La minera ha contaminado el agua que consume 55.6 85.0

Cuadro 5. Dimensión ambiental

FUENTE: Elaboración propia con información de campo. 
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empleos se concentran en la población masculina, que no siempre es proveniente de la localidad; la política de contratación 
no es transparente y la posibilidad de obtener contratos como transportistas tampoco lo es. De igual manera, la política de 
indemnización ejecutada en SJB condujo a la concentración de recursos en pocas manos y al declive de actividades ganaderas 
y agrícolas de pequeña escala que le daban identidad culinaria a toda la región.
 En la dimensión social destaca la inversión en salud y educación que, a pesar de los montos, no logró resolver los 
problemas de contaminación química de agua y aire ocasionados por las empresas. La mitad de las mujeres consideran que 
sus derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano han sido violados. Las de Sonora se encuentran mejor informadas 
que las de Zacatecas sobre las organizaciones que protegen sus derechos; casi diez años después del derrame, siguen dando 
centralidad al tema del agua en sus demandas.
 En la dimensión ambiental, el análisis dio prioridad a la distribución y calidad del agua, debido a la importancia de este 
recurso para el sector minero. En ambas localidades hay problemas de desabasto, contaminación y afectaciones emocionales 
en las mujeres, con cifras más alarmantes en SJB. Las comunidades tienen en común haber perdido el control sobre su sistema 
de gestión, fenómeno que suele presentarse cuando poderosos agentes económicos redefinen la vocación económica de 
toda una región. Los esfuerzos de las empresas por potabilizar la poca agua que dejan a la población no son convincentes. En 
ambos casos existe desconfianza en torno a la calidad del agua y predomina la compra de agua embotellada.
 Las variables e indicadores propuestos resultaron útiles para evaluar las tres dimensiones de la política de la RSC 
desde el terreno. Se concluye que no hay armonía entre empresa y comunidad, debido a la gran asimetría entre ambas. La 
reciprocidad que se presenta es negativa, porque la presencia de las empresas en el territorio favorece, desproporcionadamente, 
la generación de ganancias económicas, en detrimento de la salud ambiental y humana. Los recursos destinados a la política 
de la RSC logran generar una imagen de entidades filantrópicas sólo entre los organismos que otorgan distintivos, pero no 
entre las comunidades. El trasfondo de la RSC es convencer a la población para seguir operando y al mismo tiempo lograr 
ventajas en las negociaciones, aprovechándose de las necesidades de las comunidades donde se establece el megaproyecto.
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