
RESUMEN

El Perú se define como un país íntegramente histórico e intercultural, ya que ha enfrentado a lo largo de 
los años una serie de conflictos sociales (CS) que han afectado su desarrollo y estabilidad. Esos conflictos 
emergen de diversos factores, incluyendo desigualdad económica, discriminación, problemas medioam-
bientales, luchas por recursos naturales y tensiones políticas. El ensayo tiene como camino trasado anali-
zar las principales causas detrás de los CS en el Perú, así como evaluar los desafíos que han impedido su 
resolución y explorar posibles soluciones para fomentar una convivencia armoniosa y saludable.

Palabras clave: Democracia; Perú; Estado; poder; conflictos sociales.

ABSTRACT

Peru defines itself as a fully historical and intercultural country, since it has faced a series of social con-
flicts (SC) over the years that have affected its development and stability. These conflicts arise from a 
variety of factors, including economic inequality, discrimination, environmental problems, struggles over 
natural resources, and political tensions. The essay has as its path behind the analysis of the main 
causes behind CS in Peru, as well as evaluating the challenges that have prevented its resolution and 
exploring possible solutions to promote a harmonious and healthy coexistence.

Keywords: Democracy; Peru; State; power; social conflicts.

1.  INTRODUCCIÓN

 Manejar los CS en el Perú implica comprender las principales causas que se entrelazan y varían en 
diferentes momentos y regiones del país incaico. Aquí se pone en evidencia la persistencia de una 
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desigualdad económica no resuelto en más de 200 
años de vida republicana (Cotler, 2011; Herrera, 
2017; Cuenca & Urrutia, 2019). A pesar del creci-
miento económico profesado por la casta centra-
lista y los órganos de poder político (Poulantzas, 
2001), la mayor parte de la población sigue vi-
viendo en condiciones precarias, especialmente 
en áreas rurales y periféricas, donde el acceso a 
servicios básicos y oportunidades de empleo es li-
mitado, llevando a una tensión eterna entre ricos y 
pobres (Recabarren, 2010; Keeley, 2019).

 Por otro lado, el tema de la diversidad étnica lla-
ma la atención cuando este está siendo lacerado 
(Degregori, 2003; López. 1997), sin embargo, las 
minorías étnicas, como los pueblos indígenas y 
afrodescendientes históricamente marginadas y 
discriminadas (Gonzales et al., 2022; Calderón et 
al., 2023; Huanca-Arohuanca, 2023a), han gene-
rado un sentimiento de dolor y, ese mismo, llevó a 
la exigencia del reconocimiento de sus derechos 
culturales y territoriales. En tal sentido se dice que 
la reinvención de los derechos indígenas debe es-
tar relacionado a la resolución del conflicto (Ga-
lindo-Domínguez et al., 2022; Ortega Villa et al., 
2022). Ahora bien, la explotación de recursos na-
turales, como la minería y la industria extractiva, 
como uno de los principales focos de generación 
de conflictos con comunidades locales y ambien-
talistas (Muñoz & García, 2023), lleva al miedo de 
pensar en los impactos negativos en el medio am-
biente y sus formas de vida tradicionales. Puesto 
que, en este momento, sigue vigente la lucha por el 
control y acceso a recursos naturales, siendo una 
fuente importante de tensiones y conflictos (Pech 
et al., 2022; Inostroza-Villanueva et al.,2024).

 El tema que más ha llamado la atención en el 
Perú de 2022 y 2023, es sin lugar a dudas la ines-
tabilidad gubernamental y los conflictos políticos 
producto del disturbio, polarización y desconfian-
za hacia las instituciones estatales, pero sobre 
todo al gobierno de Dina Boluarte que hasta el 
momento no encuentra la apertura necesaria ni la 
legitimidad requerida (Huanca-Arohuanca, 2022b; 
2023b; Barria-Asenjo et al., 2022). Los cambios 
frecuentes en la administración pública, la corrup-
ción y la falta de respuesta efectiva a las deman-
das de la población han aumentado la frustración 
y la desconfianza en el gobierno, lo cual derivó en 
protestas y manifestaciones sociales a gran es-
cala a inicios de 2023 (Stefanoni, 2022; Castillo, 
2022; Valle & Contreras-Pizarro, 2023).

 Otro factor determinante de los CS se encuentra 
en la historia de violencia política y social, inclu-

yendo el conflicto armado interno entre 1980 y 
2000, que dejó profundas heridas en la sociedad 
peruana (Huanca-Arohuanca et al., 2020; Sastre 
Díaz, 2021; Figueroa Espejo, 2023). Cabe seña-
lar que la falta de un proceso efectivo de reconci-
liación y justicia para las víctimas sigue teniendo 
un legado de resentimiento y desconfianza que 
puede generar conflictos en el presente (Cáceres, 
2019). Los mencionados, son solo algunas de las 
causas que contribuyen a los conflictos sociales 
en el Perú. Por ello, hay que destacar que cada 
conflicto tiene sus características particulares y 
pueden surgir debido a circunstancias únicas en 
cada región y contexto. De modo que, el abordaje 
de esos problemas requiere un enfoque integral 
que abarque desde el reconocimiento de las des-
igualdades hasta el fomento de la participación 
ciudadana y la protección de los derechos huma-
nos.

2. CAUSAS OCULTAS DETRÁS DE LOS CS EN 
EL PERÚ

 El anonimato es de por si una condición peligrosa, 
más todavía si este se mueve entre los seres hu-
manos. Lo oculto se asocia a la magia y una serie 
de simbolismos que la gente tiene en su creencia 
(Millaleo Hernández, 2019; Arias-Hidalgo & Gon-
zález, 2020), de tal manera que el constructo tute-
lar de los conflictos sociales tiene que ver con algo 
parecido. Por decir, detrás de los CS en el Perú, 
existen causas ocultas o subyacentes que a me-
nudo no son tan evidentes pero que influyen sig-
nificativamente en su origen y desarrollo (Alonso 
Gutiérrez, 2019; Durazzo & Segata, 2020). Esas 
causas ocultas pueden ser complejas y multifacé-
ticas, y su comprensión es crucial para abordar efi-
cazmente los CS (Van Teijlingen & Dupuits, 2021).

 Uno de los elementos originarios de la oscuridad 
en los conflictos, es la excesiva concentración del 
poder económico en manos de unas pocas em-
presas o grupos influyentes que puede generar 
conflictos al afectar la distribución de recursos y 
oportunidades en detrimento de la mayoría de la 
población (Dargent & Rousseau, 2021; Paredes & 
Encinas, 2020). Esas élites económicas pueden 
tener una influencia significativa en las decisio-
nes políticas y en la legislación, perpetuando así 
la desigualdad y el malestar social (Flores et al., 
2020; Mendes, 2023). Por decir, existen conglo-
merados empresariales en el Perú que abarcan 
múltiples sectores y poseen una gran diversifica-
ción económica. Esos conglomerados a menudo 
tienen conexiones con la política y la administra-
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ción pública, lo que les permite ejercer una mayor 
influencia sobre las políticas económicas y regula-
ciones (Stender, 2020; Lipa et al., 2021). También 
existen lobbys y una alta presión política ejercida 
por ciertas empresas o sectores para influir en las 
decisiones gubernamentales y en la legislación 
(Acero & Machuca, 2019). Aquella influencia pue-
de afectar la creación de políticas públicas y la im-
plementación de regulaciones que favorezcan sus 
intereses particulares. Por su parte, la concentra-
ción de la riqueza en unas pocas manos también 
es una manifestación del poder económico en el 
Perú (Cáceres, 2020).

 La otra variante que opera desde las sombras es 
el interés geopolítico internacional y nacional, sa-
biendo que este, tiene un impacto en los CS en 
el Perú (Álvarez-Calderón & Namen-Mesa, 2019). 
Cabe señalar que la competencia por el control de 
recursos naturales estratégicos y la influencia so-
bre la política interna pueden generar tensiones y 
conflictos entre actores nacionales e internaciona-
les (Malamud & Núñez,2019). Ejemplo de lo pre-
cedente es: La Guerra de Independencia (Huan-
ca-Arohuanca & Pilco, 2021; Huanca-Arohuanca, 
2022a) y la Guerra del Pacífico 1879 (Huanca-Aro-
huanca, 2021). Siendo necesario mencionar que, 
el interés geopolítico internacional es una fuerza 
motriz en las relaciones internacionales, y los paí-
ses implementan una variedad de estrategias y 
tácticas para proteger y promover sus intereses 
en el escenario global. Esas acciones pueden te-
ner un impacto significativo en la política mundial, 
las economías nacionales, los asuntos de seguri-
dad global (Morales-Peña, 2022) y sobre todo en 
el tema de la resolución de conflictos en el Perú.

 Un elemento que se hace visible cada vez más es 
la corrupción y el tráfico de influencias en el Perú, 
pues son causas ocultas detrás de los CS, ya que 
socavan la confianza en las instituciones y gene-
ran descontento en la población (Vivar-Mendoza, 
2020). La percepción de que los recursos y las 
oportunidades se distribuyen de manera injusta 
debido a la corrupción puede provocar protestas 
y manifestaciones (Garay et al., 2022). Cabe des-
tacar que, las protestas sociales son manifesta-
ciones públicas y colectivas en las que grupos de 
personas expresan su descontento, insatisfacción 
o demandas hacia temas específicos relaciona-
dos con asuntos políticos, sociales, económicos, 
medioambientales u otros temas de relevancia. 
Esas protestas pueden tener diferentes formas 
y alcances, desde marchas y concentraciones 
pacíficas hasta manifestaciones más intensas y 

disruptivas como a inicios de 2023, donde cerca 
de 70 personas perdieron la vida (Coronel, 2023). 
A pesar de que muchos sectores conservadores 
vean estos acontecimientos como un estado de 
anarquía, las protestas sociales son una forma 
legítima de expresión y participación ciudadana 
en la vida democrática de un país (Aravena et al., 
2019; Pari-Bedoya et al., 2021). A través de las 
protestas, las personas pueden hacer oír sus vo-
ces, expresar sus inquietudes y buscar cambios o 
soluciones a problemas que afectan sus vidas y 
comunidades.

 Existe la sospecha de que, en los últimos años, 
se han develado las macabras intenciones de los 
medios de comunicación, pues ejercen la mani-
pulación de la información favoreciendo a actores 
políticos, es más, los mismos generan desinforma-
ción y polarización en la sociedad peruana (Huan-
ca-Arohuanca, 2021b). Cada una de ellas, tienen 
la narrativa sesgada y pueden exacerbar los con-
flictos y dificultar la búsqueda de soluciones pací-
ficas de consenso (Mouffe, 2019). Así mismo, es 
importante que los ciudadanos sean conscientes 
de esas formas de manipulación y desarrollen ha-
bilidades críticas para analizar la información que 
reciben. Quizás en ese criterio, la alfabetización 
mediática sea fundamental para evaluar la credi-
bilidad de las fuentes, identificar sesgos y mani-
pulaciones, y obtener una visión más equilibrada 
y precisa de los eventos y temas presentados en 
los medios (Cornejo, 2022). En Perú, es necesa-
rio fomentar la diversidad de medios y garantizar 
la independencia y la libertad de prensa para que 
la sociedad pueda acceder a información veraz y 
plural.

 Por tanto, es importante reconocer y comprender 
esas causas ocultas detrás de los CS en el Perú 
para abordarlos de manera integral y efectiva (Al-
varado-Salgado et al., 2023). La resolución de los 
conflictos requiere acciones que vayan más allá 
de soluciones superficiales y que aborden las raí-
ces estructurales y sistémicas que perpetúan la 
desigualdad y la injusticia en la sociedad peruana 
(Valdez, 2021; Pleyers, 2023).

3. DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA LA RESO-
LUCIÓN DE CS

 La resolución de CS enfrenta una serie de desafíos 
complejos que dificultan su éxito. En primer lugar, 
la falta de diálogo y participación ciudadana ade-
cuada es uno de los principales obstáculos; por 
decir, existen múltiples manifestaciones que vie-
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nen desde el Sur decididos a sentenciar a los ope-
radores del Estado (Canaza-Choque et al., 2021; 
Martuccelli, 2022). De seguro para la centralidad 
los intentos de reivindicación no sean razonables, 
pues la costumbre de considerarlos como una so-
ciedad en colapso se siga manteniendo en pleno 
siglo XXI (Pizarro, 2022; Barrenechea & Vergara, 
2023). Por consiguiente, la exclusión de las vo-
ces de las comunidades afectadas puede generar 
desconfianza y polarización (Pacchioni-Hurtado & 
Antezana-Corrieri, 2023), impidiendo la identifica-
ción de soluciones consensuadas y, por ello, es 
esencial crear espacios de diálogo inclusivos que 
permitan a todas las partes involucradas expresar 
sus preocupaciones y necesidades.

 El tema que mayores probabilidades de riesgo ha 
generado en el Perú es la presencia de intereses 
económicos y políticos en los CS, siendo este un 
factor determinante en la resolución. Poderosos 
grupos económicos o políticos buscan proteger 
sus intereses y ejercer presiones que afecten el 
proceso de negociación (Del Prado, 2023). Tal 
como ocurre en la triangulación de Estado, em-
presa y población implicada. Al respecto, existen 
muchos casos sobre los CS en Perú: Tía María 
(Muñoz & García, 2023), Conga (Amores & Ca-
rrasco, 2023) y el mismo Aimarazo de 2011 (Gi-
raldo, 2017). Otro de los aspectos que refuerza 
tal estado de cosas es la corrupción y la falta de 
transparencia que minan la credibilidad de los es-
fuerzos de resolución de conflictos y generan des-
confianza entre las partes.

 Los CS a menudo están enraizados en una his-
toria de violencia y represión, lo que dificulta la 
construcción de lazos de confianza y la búsqueda 
de reconciliación, quizás la premisa anterior sea 
resumida en el proceso republicano (Arancibia et 
al., 2022; Huanca-Arohuanca et al., 2023). Supe-
rar esta desconfianza histórica puede requerir un 
esfuerzo prolongado y persistente (Regalía et al., 
2023). Además, la implementación efectiva de los 
acuerdos alcanzados puede enfrentar obstáculos, 
como la falta de voluntad política o de recursos 
para llevar a cabo las soluciones acordadas. 

 Por último, es necesario considerar las posibles 
soluciones en el abordaje de los CS en el Perú, 
los cuales son: primero, es fundamental estable-
cer canales de diálogo efectivos que permitan la 
participación activa de las comunidades afectadas 
(pueblos originarios o indígenas) (Gutiérrez-Gó-
mez et al., 2023) en la toma de decisiones sobre 
temas que los involucran directamente; segundo, 

es indispensable la implementación de reformas 
para fortalecer el sistema judicial y combatir la co-
rrupción para restaurar la confianza en las institu-
ciones y garantizar una justicia imparcial; tercero, 
es necesario reconocer y respetar los derechos 
culturales y territoriales de las minorías étnicas; 
en tercer lugar, la economía debe tener una visión 
de desarrollo económico sostenible y sustentable 
(Ramírez-Mocarro, 2022), pues se espera que 
tenga en cuenta el cuidado del medio ambiente y 
beneficie a todas las capas de la población.

4. CONCLUSIONES

 Los CS en el Perú son el reflejo de desafíos pro-
fundos y complejos que requieren una atención 
urgente y una acción concertada de todos los ac-
tores involucrados. En esa dinámica, la búsqueda 
de soluciones efectivas implica reconocer la diver-
sidad del país y promover un enfoque inclusivo 
que tenga en cuenta los intereses de todas las 
partes. Solo a través del diálogo, la participación 
ciudadana y un compromiso genuino con la justi-
cia y los derechos humanos será posible avanzar 
hacia una sociedad más equitativa, pacífica y sos-
tenible.

 Por ello y por mucho más, se insiste en generar 
canales de concertación y pensar en que los de-
safíos para la resolución de CS requieren abor-
dajes integrales que fomenten la participación 
ciudadana, la transparencia, el fortalecimiento 
de las instituciones, el compromiso político y la 
construcción de una cultura de paz. Finalmente, 
es fundamental reconocer la complejidad de los 
CS y buscar soluciones que aborden las raíces 
estructurales y promuevan una cultura lo suficien-
temente razonable en las sociedades peruanas.
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