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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo general òla descripción de los efectos sociales y 
económicos de la inversión minera en cobre y oro, de las provincias de Argentina, las 
regiones de Chile y los departamentos de Perú donde la minería de los mencionados metales 
fue significativa durante el periodo 1992 ð 2010ó. Por medio de la evolución de los 
indicadores de desarrollo humano definidos por el PNUD e indicadores económicos que 
afectan el producto bruto interno.  

El abordaje de los efectos de la inversión minera se analiza de forma multidimensional 
considerando el concepto de Desarrollo Humano descripto por el PNUD para analizar los 
estudios de caso de Argentina, Chile y Perú. El concepto de desarrollo humano aplicado al 
estudio de las inversiones en actividades económicas extractivas como la minería es la mejor 
opción para examinar los efectos de esta actividad, frente al análisis que usualmente se utiliza, 
que incluye sólo el crecimiento económico; de esta forma los estudios de actividades 
extractivas se limitan al análisis de la dimensión económica bajo el concepto de la 
acumulación de riqueza sin incluir otros aspectos. 

Para el estudio de casos se han seleccionado dos provincias Argentinas, seis regiones de 
Chile y ocho departamentos de Perú que aportan la mayor parte de la producción de cobre y 
oro de los países estudiados. Los casos estudiados pueden ser considerados ejemplos testigos 
de inversión minera privada y pública realizada durante el periodo 1992 - 2010. 

La actividad minera provocó una modificación del perfil productivo y exportable en 
todos los distritos estudiados de los países seleccionados durante el periodo 1992 - 2010. En 
todos ellos ha crecido y ha desplazado al resto de las actividades económicas provinciales 
registrando en algunos de estos aportes mayores al 50% del producto bruto geográfico, 
estimulando una dependencia económica de la minería de las provincias, regiones o 
departamentos según corresponda. 

En aquellos distritos donde no se detecta un impacto relevante dentro de la incidencia 
del PBG o el PBI para el periodo en estudio, se observó que el aporte al producto bruto 
geográfico o interno se incrementa por efecto del crecimiento de la actividad minera. Se 
pueden observar efectos en el desplazamiento de otras actividades económicas productivas o 
generadoras de servicios. Es decir, la òprimarizaci·nó de la econom²a no es marcada, ya que 
las economías están diversificadas, pero si el proceso persistiera se observarán indicios más 
claros de primarización de las matrices productivas. 

El contexto de estudio, al ser multidimensional y tener bases sobre la Teoría de las 
Capacidades de A. Sen, incluye el análisis tanto de los efectos económicos como de aquellos 
que afectan la expresión de las capacidades de la población. Por ende, se evaluaron 
indicadores sociales que permiten obtener una visión más amplia de la realidad y analizar la 
contribución económico-social real de la actividad minera en las poblaciones aledañas al 
yacimiento. 

El estudio realizado permite observar que la inversión minera genera crecimiento 
económico pero no asegura el incremento del desarrollo humano para los distritos aledaños 
al yacimiento, ya que no realiza suficientes aportes económicos, sociales y ambientales para 
asegurar un incremento sostenible de las capacidades de los pobladores que habitan en 
distritos mineros.  
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Introducción  

En los últimos años del siglo XX los países Latinoamericanos recibieron inversiones 
extranjeras directas (IED) direccionadas a la extracción de recursos naturales. Este tipo de 
inversiones fue denominado por diferentes autores òResource - seekingó. Sin embargo, a 
excepción de la mayoría de ellos, la inversión minera en Chile incluye al Estado como 
principal inversor en la actividad por intermedio de la empresa CODELCO. En general, los 
países latinoamericanos recepcionaban las inversiones mineras por las normativas flexibles y 
beneficiosas para los inversores que promovían este tipo de actividad en Argentina, Chile y 
Perú. 

En los tres casos el lector encontrará en el trabajo factores que promovían la actividad 
minera: el elevado potencial natural de los países mencionados y la vigencia de políticas 
públicas promotoras de este tipo inversiones que atrajeron capitales destinados a áreas 
extractivas a fines de los´90 y comienzos de la primera década del siglo XXI. 

En este contexto las inversiones mineras estaban dirigidas a los países con potencial 
productivo por la presencia de reservas de minerales metálicos y políticas públicas  que 
promocionaban las inversiones en esta actividad. El lector podrá observar los efectos de las 
inversiones mineras en las economías y en las poblaciones de Argentina, Chile y Perú que 
serán descriptos aplicando la metodolog²a de òestudio de casoó. 

Los países seleccionados fueron Argentina, donde se analizarán las provincias de 
Catamarca y San Juan; Chile, que incluye las Regiones I, II, III, IV, VI y XIII; y Perú que 
considera los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, La Libertad, Madre de 
Dios, Moquegua y Tacna. Los países con sus provincias, regiones o departamentos, según 
corresponda, fueron seleccionados por su incidencia productiva nacional sobre la minería 
metálica y sobre la economía local. Además se tuvo en cuenta al momento de seleccionar las 
localidades el potencial en el futuro mediato de recepcionar nuevas inversiones por la 
existencia de reservas minerales comprobadas. 

Actualmente surge un debate para definir cuál es el enfoque más apropiado a utilizar en 
el análisis de una inversión minera. El presente trabajo muestras evidencias suficientes para 
sostener que la perspectiva más adecuada para el estudio de la inversión minera es el 
òdesarrollo humanoó. No obstante, durante el siglo XX se ha utilizado el enfoque de 
crecimiento económico que deja de lado variables que deberían ser utilizadas en un análisis de 
enfoque multidimensional. El crecimiento económico favoreció la promulgación de 
diferentes leyes que tenían como objetivo fomentar las inversiones en la extracción y el uso 
no sustentable de los recursos naturales sin considerar los efectos colaterales que pudieran 
ocasionar. Por tal motivo, se considera el desarrollo humano como la mejor opción para 
evaluar los efectos de la minería en la sociedad y la economía. 

En este escenario surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál es el efecto de la minería metálica de cobre y oro sobre el bienestar de la 
población en las provincias, regiones o departamentos donde existe una incidencia 
importante de la actividad económica dentro del producto bruto interno? 

La respuesta a esta pregunta se expresa en el siguiente objetivo general de la 
investigación que contempla òla descripción de los efectos sociales y económicos de la 
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inversión minera en cobre y oro, de las provincias de Argentina, las regiones de Chile y los 
departamentos de Perú donde la minería de los mencionados metales fue significativa 
durante el periodo 1992 ð 2010ó. Por medio de la evoluci·n de los indicadores de desarrollo 
humano definidos por el PNUD e indicadores económicos que afectan el producto bruto 
interno. 

Este objetivo se respalda en los siguientes 3 objetivos específicos. El primero considera 
la descripción del sector minero metálico de oro y cobre en las provincias, regiones o 
departamentos según corresponda de Argentina, Chile y Perú y su importancia en la minería 
metálica de los países nombrados anteriormente. Se analizarán los diferentes indicadores 
económicos, las reglamentaciones y regulaciones específicas de los proyectos mineros. 

El segundo objetivo específico contempla el análisis y la descripción del efecto 
económico de los yacimientos considerados en las provincias de Catamarca y San Juan en 
Argentina; las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Libertador Gral.O´Higgins y 
Metropolitana de Chile y los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, La 
Libertad, Madre de Dios, Moquegua y Tacna de Perú. 

El tercer objetivo específico supone el análisis por medio de los objetivos de milenio 
(ODM) que incluyen la reducción de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza 
primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 
salud materna, combatir el VIH, garantizar el sustento del ambiente y fomentar la asociación 
mundial para el desarrollo. Los objetivos anteriormente mencionados se estudiaran por 
medio de los diferentes indicadores que afectan el Índice de Desarrollo Humano del PNUD 
analizando los datos provinciales y regionales según correspondan. 

La investigación considera la utilización y recopilación de estadísticas e información 
provenientes de diversas fuentes, que serán examinadas bajo el enfoque de la Teoría de las 
Capacidades de Amartya Sen. El enfoque del análisis se abordará sin perder de vista el 
concepto de sostenibilidad ambiental, productiva y económica de las empresas y los 
gobiernos dentro de un marco ético - económico, ya que son los pilares fundamentales del 
desarrollo humano. 

La arquitectura de la tesis desarrolla un análisis del contexto general a las condiciones 
particulares, sobre la incidencia de la inversión minera en los países de Argentina, Chile y 
Perú. La estructura se encuentra conformada por seis capítulos dentro de los cuales el lector 
tendrá las herramientas para abordar el análisis de la inversión minera desde un enfoque 
multidimensional. Por ende, la estructura se divide de la siguiente forma: el primer capítulo 
estará conformado por el estado del arte, el segundo capítulo está constituido por el marco 
teórico de los análisis de casos, en el tercer capítulo el lector podrá analizar la información 
que describe el contexto económico y social de Argentina, en el cuarto capítulo se describe el 
caso de Chile utilizando las herramientas descriptas en Argentina, en el quinto capítulo se 
analizará Perú de igual forma que los casos argentinos y chilenos y en el sexto capítulo el 
lector hallará las reflexiones finales y globales de la Tesis Doctoral. 

El primer capítulo, òLa Miner²a y el Desarrollo Humanoó, describe el estado del arte, 
donde se pueden identificar diferentes autores e investigaciones que revelan la nueva 
perspectiva de estudio para abordar los efectos sociales y económicos de las actividades 
extractivas. 

El segundo capítulo, òInterpretando el Desarrollo Humanoó manifiesta el contexto 
ético - económico sobre el cual se realizará el análisis económico ð social. El lector podrá 
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identificar los principales contrastes entre diferentes enfoques que podrían ser utilizados para 
analizar las inversiones mineras, causas de su selección y aplicación de la Teoría del 
Desarrollo Humano, desestimando el análisis por medio del crecimiento. En la sección final 
del capítulo se describe la metodología a aplicar para estudiar el sector minero argentino, 
chileno y peruano; los objetivos generales, específicos y la hipótesis de trabajo. 

El tercer, cuarto y quinto capítulo consideran en la primera sección de cada capítulo la 
descripción del análisis económico incluyendo la importancia mundial de la producción 
argentina, chilena y peruana de cobre y oro para el periodo 1992 - 2010, la inversión minera 
extranjera y estatal, el impacto sobre el PBI y el PBG de las provincias, regiones o 
departamentos estudiados, las exportaciones de minería metálica, la producción metálica, las 
reservas y la vida útil de los yacimientos, los aportes tributarios y no tributarios de la 
actividad, los aportes a las cadenas globales de valor y el compromiso social empresarial. 

En la segunda parte de los capítulos mencionados previamente se abordan los aspectos 
sociales que serán evaluados mediante el desarrollo humano en las áreas bajo estudio 
comparando el PBI per cápita, el IDH, y los diferentes indicadores sociales más relevantes 
que describen los Objetivos del Milenio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
identificando la indigencia, la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas, el acceso a la 
alimentación, la salud, los servicios básicos, la mortalidad, el acceso a la educación y la 
importancia de la mujer en los aspectos sociales y económicos. 

Por último, el sexto capítulo considera la conclusión final sintetizando los diferentes 
conceptos vertidos y las coincidencias halladas entre los estudios de casos analizados en los 
capítulos desarrollados previamente en la Tesis Doctoral. 
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Capítulo I  
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L a  M i n e r í a  y  e l  D e s a r r o l l o  H u m a n o 

Introducción 

En este capítulo I, denominado òLa Miner²a y el Desarrollo Humanoó, se pueden 
hallar diferentes investigaciones compiladas que presentan un análisis de la actividad minera 
desde un enfoque multidisciplinario. Esta perspectiva se diferencia de los enfoques clásicos 
que realizaban el análisis exclusivamente económico ð productivo de los efectos de la 
mencionada actividad. 

El abordaje actual de la actividad minera debe considerar la evaluación de los efectos 
directos e indirectos, económicos y sociales. Este rumbo permite evaluar las inversiones 
mineras desde la perspectiva multidimensional dentro del contexto de la Teoría de Desarrollo 
Humano de Amartya Sen y la expresión de las capacidades humanas. Esta forma de análisis 
reflexiona sobre los efectos de las inversiones mineras en la expresión de las capacidades de 
los pueblos aledaños al yacimiento. 

El siguiente capítulo considera el análisis de investigaciones realizadas en Argentina, 
Chile y Perú sobre la aplicación de leyes semejantes que promueven las inversiones mineras, 
ya que en los tres casos fue sancionada una ley específica que posibilitaba a las empresas tener 
un marco regulatorio propicio para el fomento y la estabilidad de la inversión minera 
realizada. Además, se han incorporado otros trabajos científicos sobre un estudio de caso en 
Guatemala por su originalidad y perspectiva novedosa en el análisis de las relaciones entre la 
IED minera y el desarrollo sostenible. 

En los trabajos seleccionados y analizados se observan fenómenos particulares 
descriptos en los casos bajo estudios y en otros países donde se observan las características de 
la actividad minera y sus posibles efectos en las poblaciones aledañas a los yacimientos. Las 
semejanzas de los efectos de la IED minera en las poblaciones próximas a los yacimientos de 
los casos estudiados fundamentan la selección y el estudio de países con diversidades 
económicas y sociales pero con efectos semejantes en las poblaciones próximas al 
yacimiento. Los trabajos descriptos y citados realizan análisis acerca de la actividad minera 
con un abordaje multidimensional que justifican el enfoque seleccionado para realizar este 
estudio de la actividad minera en Argentina, Chile y Perú. 

Los trabajos compilados y analizados contemplan aspectos diversos que incluyen la 
creación de conflictos sociales por efecto de la radicación de minas ya que desplazan a otras 
actividades económicas arraigadas social y culturalmente en los pobladores aledaños al 
yacimiento.  

El lector podrá comparar los posibles aportes a las economías en distintos países 
donde se desempeña la actividad minera por ejemplo la generación de empleo, las 
contribuciones tributarias y no tributarias y los aportes de las empresas por regalías y por 
responsabilidad social empresarial en los diferentes países estudiados. 

Al concluir el capítulo se realiza una breve conclusión que le permite al lector extraer 
los aspectos centrales que le servirán como herramientas para comprender la dirección que 
tomará el análisis de las inversiones mineras en los próximos capítulos y trataran de explicar 
el porqué de la utilización de los indicadores que colaboran en la descripción de los efectos 
económicos y sociales de las inversiones mineras.  
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La Relación entre el Desarrollo Humano y la Minería 

La actividad minera en la región de Latinoamérica, en especial en Chile, Perú y la 
Argentina tuvo una evolución creciente y sostenida durante el periodo 1992 ð 2010 gracias a 
las inversiones nacionales y extranjeras en esta actividad, que fueron promovidas por los 
precios crecientes de este tipo de mercancías y el potencial natural de los países. 

El crecimiento de la actividad minera dentro del producto bruto geográfico (PBG) o el 
producto bruto interno (PBI) según corresponda no asegura un òderrame o goteoó en igual 
magnitud a la mejora en la calidad de vida de los habitantes ya que depende de la forma en 
que se redistribuye la riqueza generada. Este fenómeno fue señalado por numerosos 
investigadores quienes estudiaron distintos países no observando que el crecimiento de la 
actividad minera se haya reflejado en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los 
poblados cercanos a los yacimientos mineros. Este fenómeno se repite con frecuencia en 
todos los países estudiados y en especial en aquellos considerados países en vías de 
desarrollo.  

Un análisis desde la perspectiva de la economía política discute la expansión de las 
industrias extractivas y sostiene que si bien estas han generado un importante flujo de 
ingresos de capitales, ingreso de divisas extranjeras que apalancan las monedas débiles de 
países en desarrollo, aumento de recaudaciones fiscales que permiten el incremento del gasto 
público, aumento de ganancias y aportes económicos, entre otros no refleja en algunos casos 
un incremento en la calidad de vida de los habitantes. 

Todos los fenómenos descriptos anteriormente no muestran un impacto diferencial en 
la mejora del bienestar general de la población en especial cuando la actividad económica se 
asocia a extracción de recursos naturales finitos. Entre los factores principales que explicarían 
este hecho está la debilidad del aparato estatal para diseñar e implementar políticas sociales 
por la falta o la deficiencia en la asignación de recursos para la implementación y el control de 
las reglamentaciones vigentes en cada país, esto determina los límites propios de cada país en 
el diseño de una estrategia de desarrollo basada en la extracción de minerales. 

Lardé et al. al igual que Lagos et al. sostienen que un país, región o provincia, según 
corresponda al estudio de caso es considerado òmineroó cuando el porcentaje de la actividad 
minera supera el 20% del PBG o el PBI (IDRC, 2002) (Lardé, Chaparro, & Parra, 2008)  
(IDRC, 2002). Esta definición es importante al momento de analizar el PBI y el crecimiento 
económico. En general, el mencionado concepto se aplica a las regiones, provincias o 
departamentos donde se desarrolla la actividad minera, debido a que, al considerar esta 
condición en la dimensión de país, el porcentaje se diluye por efecto de las otras actividades 
económicas que diversifican la economía de los países en vías de desarrollo. A diferencia de 
las economías latinoamericanas, la economía de Botwsuana es considerada minera, porque la 
actividad extractiva supera ampliamente los porcentajes estimados para determinar que un 
país es minero por estar poco diversificada su canasta exportadora. 

En Chile el impacto de la actividad minera alcanzaba el 10% del PBI, mientras que en 
Perú el impacto de la minería era del 4 al 5% del PBI para la década 1990 ð 2000, generando 
el 50% de las divisas y ocupando al 3% de la población trabajadora. La baja intensidad de la 
demanda de mano de obra empleada se relaciona con el reducido encadenamiento 
productivo del sector minero. (IDRC, 2002) 

Dentro del contexto descripto anteriormente la tesis contempla el análisis de la 
actividad minera y la inversión efectuada en las provincias Argentinas, las regiones de Chile y 
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los departamentos de Perú en el periodo 1992 ð 2010. De aquellos distritos que son 
considerados mineros según la definición de Larde et al. o que su crecimiento interanual en 
los última década fuese significativo debido a la recepción de nuevas inversiones mineras de 
envergadura posibilitando que en el futuro se transformen en economías mineras. Este 
análisis permitirá evaluar en algunos casos cual fue el efecto de la inversión minera en el 
desarrollo y en otros casos evitar o disminuir los efectos negativos de este tipo de inversión, 
con la finalidad de asegurar el desarrollo sustentable de la región donde se desempeña la 
actividad. 

Según Lardé et al., una de las percepciones más extendidas sobre las operaciones 
productivas mineras es la extracción de la mayor cantidad posible de minerales, sin importar 
si su accionar tendrá un impacto positivo o negativo para el país o para las comunidades en 
donde realizan sus operaciones, dejando de lado el concepto de sostenibilidad del sistema 
productivo y priorizando el crecimiento económico por sobre el desarrollo humano de las 
comunidades. 

Las inversiones extranjeras en Latinoamérica se direccionaron a los recursos naturales 
denominadas comúnmente en la bibliografía como òresources seekingó por la búsqueda de 
del capital natural existente y aquello que aún no sido descubierto. En este entorno Echave 
describe que a mediados de los noventa, Latinoamérica fue considerada la región primaria de 
atracción de inversiones mineras a nivel global, direccionadas a los países de Perú, Chile, 
México y Argentina entre otros. Las inversiones eran promovidas por leyes que otorgaban 
concesiones de estabilidad fiscal, beneficios impositivos y un trato diferencial a las 
inversiones mineras. En esta trama Argentina en la década del 90 promulgó la Ley Nacional 
24.196 que posee semejanzas con las leyes de IED minera de Perú y Chile. 

El objetivo general del trabajo, es describir los efectos y la relación existente entre la 
inversión minera, el crecimiento del PBI y la evolución de los indicadores de desarrollo 
humano definidos por el PNUD, en las provincias de Argentina, las regiones de Chile y los 
departamentos de Perú donde existe la minería metálica de cobre y oro. Este análisis se 
realiza para determinar si la riqueza generada por la actividad económica ha sido un motor de 
inclusión social, mejorando el bienestar por disminución de la pobreza, reduciendo las 
desigualdades e incrementado la calidad de vida de los habitantes entorno al yacimiento 
minero. 

Los objetivos específicos del trabajo son tres en total, el primero contempla la 
realización de una descripción del sector minero metálico del oro y el cobre en las provincias, 
regiones o departamentos según corresponda de Argentina, Chile y Perú. Analizando los 
diferentes indicadores económicos, las inversiones realizadas en la actividad, las 
reglamentaciones y las regulaciones especificas de los proyectos mineros presentes en cada 
provincia. 

El segundo objetivo, incorpora la descripción y el análisis de los efectos económicos de 
los extracción minera metálica de los yacimientos de oro y cobre en las provincias de 
Catamarca y San Juan en Argentina; las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, 
Libertador Gral. O´Higgins y Metropolitana de Chile y los departamentos de Ancash, 
Arequipa, Cajamarca, Cuzco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua y Tacna de Perú 

El tercer y último objetivo considera un análisis de los efectos sociales de las área 
mencionadas anteriormente por medio de los objetivos de milenio (ODM) de la ONU que 
incluyen, la reducción de la pobreza extrema y el hambre, la enseñanza primaria universal, la 
promoción de la igualdad de género, la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la 
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salud materna, el combate al VIH,  la garantía del sustento del medio ambiente y el fomento a 
la asociación mundial para el desarrollo. 

Las políticas de desarrollo económico regionales intentar impulsar el desarrollo de 
actividades económicas complementarias entre sí. La integración de los proveedores locales 
dentro de las cadenas globales de valor incrementa el agregado de valor en las zonas donde se 
efectúa la producción o extracción de los recursos naturales. Un estudio de Aroca efectuado 
en el año 2002 sobre el impacto del sector minero en la Segunda Región de Chile, concluye 
que este sector tiene bajos encadenamientos productivos con otros sectores económicos. 
Existe numerosa evidencia explicada por investigadores que describe la actividad minera 
como un òenclave productivoó que compite con otras actividades económicas desplazando y 
reemplazando los patrones productivos de las regiones; además de no realizar agregado de 
valor en origen ni tampoco desarrollar cadenas de proveedores locales. 

El crecimiento económico no es un indicador de calidad de vida de la población. Sin 
embargo, existe un consenso en que es una condición necesaria para incrementar el bienestar 
y el desempeño socioeconómico de una comunidad. En esta dirección la generación de valor 
agregado se relaciona directamente con el aumento de la riqueza y el crecimiento económico 
de una localidad (Lardé, Chaparro, & Parra, 2008). Por tal motivo al estudiar la actividad 
minera es sumamente importante ver el efecto sobre el agregado de valor en origen al mineral 
extraído y analizar la relación con la cadena de proveedores de insumos. 

Según Zarsky & Stanley, los principales insumos mineros requeridos en la minería 
generalmente son combustible ðdiesel-, electricidad, explosivos, partes de maquinarias, y el 
agua demandada para cumplir con los procesos posteriores a la extracción, (en el caso de 
abonar un canon de uso de agua como paga el Yacimiento Bajo La Alumbrera). Zarsky et al. 
al igual que otros investigadores sostienen que la cuarta parte del total de costos de obtención 
de oro de las minas, proviene del gasto en combustible o eventualmente de electricidad según 
corresponda y el otro costo elevado en las minas de plata y oro es el cianuro que es utilizado 
para el proceso de separación. (Zarsky & Stanley, 2012) 

Lardé et al. al igual que Aroca sostienen que los encadenamientos productivos en la 
minería chilena hacia adelante son casi inexistentes porque la mayor parte de la producción se 
exporta sin procesar. Hacia atrás, los encadenamientos son muy bajos porque se importan 
gran parte de los insumos. Además, Lardé et al. señalan la importancia de los proveedores de 
servicios financieros, servicios generales (electricidad, gas y agua) y aquellos que desempeñan 
actividades comerciales. Todos ellos poseen mayores encadenamientos en ambos sentidos 
que la actividad minera. Así se reafirma que la importancia económica de la minería no es per 
se, sino que se fundamenta en otros sectores económicos que pueden proveer servicios sin 
estar presentes en la región. 

En semejante dirección a lo explicado por Lardé, el IDRC ha publicado un informe 
donde sostiene que aunque Chile tuvo un estallido de las inversiones mineras en la década del 
90 no se reflejó en el auge de la bolsa de comercio, bancario, o de investigación tecnológica, 
excepto algunas inversiones realizadas por CODELCO en alianza con el CIMM y el Instituto 
de Innovación en Minería y Metalurgia. Este fenómeno se debe a que las casas matrices y sus 
áreas de investigación y desarrollo están radicadas en el extranjero; además de cotizar sus 
acciones en las bolsas internacionales como Londres, Toronto, Nueva York, Melbourne y 
Tokio. (IDRC, 2002) 

En menor medida, la minería también presenta encadenamientos con la manufactura, 
el transporte, las comunicaciones, la vivienda y otros sectores; pero las interrelaciones con 
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otras actividades dependerán del patrón productivo industrial del país o la región en cuestión. 
Es evidente que los sectores ligados hacia atrás de la actividad minera no se desarrollan en las 
economías regionales locales, donde se lleva a cabo la explotación del yacimiento, influyendo 
negativamente en la actividad económica general de la periferia al yacimiento. 

La Región de Antofagasta mostró un significativo crecimiento económico, sustentado 
en el liderazgo de la minería. El 64% de la actividad económica regional lo aporta el sector 
minero, empleando el 13,1% de la población económicamente activa de Antofagasta. El bajo 
porcentaje de trabajadores empleados se explica porque las grandes empresas mineras son 
intensivas en capital físico de alta tecnología reduciendo la mano de obra e incrementando los 
niveles de productividad per cápita. 

Lardé et al. estiman que cuando la producción minera crece entonces aumenta el 
número de personas ocupadas directamente en la minería y en otras actividades no mineras, 
creando nuevos puestos de trabajo. Los cálculos sobre Antofagasta permiten estimar que por 
cada trabajador minero adicional se crean 10,7 puestos de trabajo en otras actividades 
económicas. Además, consideran que los sectores no mineros generan más puestos de 
trabajo que la minería, aunque la percepción acerca de actividad minera fuera de un elevado 
dinamismo. Sin embargo, los sectores encadenados requieren personal en regiones diferentes 
a donde se emplaza el yacimiento; por ende, muchos de los puestos indirectos se generan en 
regiones distantes a los yacimientos. (Lardé, Chaparro, & Parra, 2008) 

Tanto en Argentina (Bajo La Alumbrera) como en Chile (Antofagasta) la masa de los 
puestos de trabajo indirectos generada por los encadenamientos productivos se ubica en 
zonas que no pertenecen a la economía local. Un trabajo de la Universidad Nacional de San 
Martín sobre Bajo La Alumbrera, identificó 600 puestos de trabajo indirectos generados en 
los departamentos adyacentes al proyecto y 1.400 en el resto de la provincia de Catamarca en 
el año 2002; los puestos indirectos generados estaban relacionados con proveedores de 
bienes de consumo (comercio). El total de puestos indirectos generados en el país era de 
7.291 empleos por el proyecto para el año mencionado anteriormente. ( Universidad 
Nacional de San Martín, Centro de Estudios para la Sustentabilidad - CEPS -, 2004) 

El multiplicador de puestos indirectos del yacimiento Bajo La Alumbrera calculado por 
la Universidad de San Martín era de 9,2 para el año 2002 y el indicador descripto previamente 
y publicado en los informes de sostenibilidad de la empresa tuvo un valor de 10 en el año 
2008, de los cuales 5 puestos provenían de la provincia de Catamarca y 3,5 empleos 
correspondían a departamentos adyacentes al yacimiento ( Universidad Nacional de San 
Martín, Centro de Estudios para la Sustentabilidad - CEPS -, 2004) (UTE, Minera La 
Alumbrera - YMAD, 2008) 

Lardé et al. consideraron que la actividad minera no generó una cantidad importante de 
puestos de trabajo en Antofagasta. Además, los nuevos puestos requerían mano de obra 
calificada que está radicada en otras regiones; por ende, los empleados requeridos por las 
compañías deben migrar a las localidades próximas a los yacimientos. Esto provoca otro 
fenómeno que se observa en la minería chilena al igual que en el resto de los países 
denominado òcultura de campamento1ó debido a que la actividad económica al localizarse en 
                                                 
 
1 òCampamento mineroó o tambi®n denominados òpueblos de compa¶²aó pueblos que poseen la infraestructura semejante a 

los pueblos, sin embargo se diferencian por la homogeneidad del campo de especialización de los habitantes, el entorno 

físico y los servicios asociados a actividades extractivas. Esto se relaciona con la falta oportunidades de desarrollo cultural, 

de alternativas y de esparcimiento por ser un lugar de paso. (IDRC, 2002) 
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áreas remotas, las empresas se encargan de la administración local de los pueblos, la 
educación y la salud, provocando que los pueblos formados sean semejantes a los 
campamentos (IDRC, 2002). La consecuencia que se evidencia al cierre del yacimiento por 
agotamientos de los recursos, es el éxodo de los habitantes provocando que los pueblos 
queden deshabitados o con muy baja población así llamados òpueblos o ciudades fantasmasó 

Hinojosa en Perú estimó que la actividad minera solo empleaba aproximadamente el 
1% de la población ocupada en el año 2007 y, aunque sus efectos multiplicativos pueden ser 
dinamizadores en las regiones donde se ubica, ello está sujeto al consumo generado 
localmente por los empleados, no siendo significativo el impacto sobre el requerimiento de 
insumos de la actividad extractiva. Además estimó que en una empresa minera de Cajamarca 
en operación, del monto total de inversiones y adquisiciones durante un periodo de 10 años, 
había erogado solo el 5% en empleo directo y otro 5% en contrataciones. (Hinojosa, 2007) 

En la descripción Hinojosa detalló que los asalariados mejor remunerados son 
profesionales, que provienen del extranjero o de otras regiones, no obstante el personal òno 
calificadoó proven²a de las localidades aleda¶as a la mina y su remuneración no era buena. Sin 
embargo, los trabajadores optaban por trabajar en la mina porque los salarios eran superiores 
a las remuneraciones de las actividades tradicionales de las comunidades. El fenómeno 
descripto por Hinojosa, aunque pareciera estar solamente asociado a la mina en Cajamarca, se 
repite en el estudio realizado por Larde et al. en la región de Antofagasta en Chile.  (Hinojosa, 
2007) 

El yacimiento òLa Escondidaó en la Región II de Chile comenzó sus operaciones en el 
año 1991 y obtuvo la máxima contribución al empleo regional en 1995 con el 13,9% de los 
16.000 empleados de la región. Luego de la expansión final, la cantidad de trabajo generado 
fue de 9.000 empleos, de los cuales 2450 eran empleos directos y el resto eran indirectos. La 
consecuencia del estallido minero regional provocó que la región registrara la menor tasa de 
desocupación y los mayores salarios promedios en el año 1996. Según Lagos el efecto del 
crecimiento de la Segunda Región además de impactar en el resto de las regiones del noroeste 
tiene efecto sobre el 3% de la población total del país (Lagos, 1997) 

El IDRC describe que por cada puesto creado en la actividad minera de Chile se 
generan 4 puestos indirectos, cifra semejante a otros países de Latinoamérica pero 
significativamente menor a los 15 generados en la minería en los Estados Unidos de 
Norteamérica. (IDRC, 2002) 

Diferente bibliografía explica que la contribución de la actividad minera al empleo local 
es baja respecto a otras actividades luego de la puesta en operatividad del yacimiento. Esto 
provoca disconformidad en la opinión pública debido a que generalmente la población tiene 
una percepción positiva del proyecto previo a la puesta en marcha. Piensan que la actividad 
generará trabajo para los habitantes de las comunidades adyacentes al yacimiento. Sin 
embargo, la comunidad, al observar que el yacimiento no demanda gran cantidad de mano de 
obra local, se siente frustrada porque las empresas no cumplen con sus expectativas debido a 
que requieren empleados con conocimientos técnicos específicos no disponibles localmente. 

Al igual que otras actividades capital intensivas con elevada tecnificación, la demanda 
de trabajadores directos y la generación de empleos disminuyen. Esto acompañado de la 
reducción de costos operativos y a la disminución de la cantidad de vacantes por la 
prolongación a 12 horas de las jornadas laborales y la eliminación de las jornadas de 8 horas; 
esto conduce a una percepción negativa por parte de los pobladores, quienes comienzan a 
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sentirse frustrados por la actividad minera, debido a que los costos económicos, sociales y 
ecológicos que acarrean a las comunidades locales son mayores a los beneficios percibidos. 

El desempeño económico de la actividad minera posee una elevada correlación con el 
crecimiento regional y el estancamiento de la economía. Para Lagos, esto debe ser 
considerado por aquellas regiones que basaron su crecimiento en la actividad minera ya que al 
momento de dejar de contar con nuevos proyectos mineros sería predecible que la actividad 
económica decreciera, a menos que hayan diversificado la economía lo suficiente. Además, él 
describe que pese a que las regiones aportan de forma significativa al PBI nacional, las 
regiones mineras no reciben una retribución proporcional por parte del fisco, debido a que 
las normativas de Chile poseen un alto grado de centralismo de la administración pública. 
(IDRC, 2002) 

El enfoque de las capacidades ha motivado un gran número de estudios empíricos 
acerca de los efectos del crecimiento sobre el desarrollo social en las comunidades. Entre 
ellos A. Sen realizó una investigación sobre la comparación de indicadores en distintos países 
en el periodo 1980 - 1982 en el año 1985. Los indicadores relevados eran el PBI per cápita, la 
expectativa de vida y la mortalidad infantil. Habiendo detectado que Sri Lanka, a pesar de 
presentar un menor PBI per cápita que Brasil y México poseía una expectativa de vida mayor 
y mejores índices de mortalidad infantil, esto le permitió concluir que el ingreso monetario no 
necesariamente refleja el desarrollo de una nación. 

Para algunos economistas el ingreso per cápita es el indicador más adecuado para 
medir el éxito económico y la calidad de vida de sus pobladores. Esta visión contrasta con el 
concepto de que el incremento del ingreso no es una condición única y suficiente para 
asegurar el desarrollo humano. Lardé et al. realizaron un análisis de la Región de Antofagasta 
donde verificaron que poseía el tercer Índice de Desarrollo Humano (IDH) más alto de 
Chile, después de la Región Metropolitana y la Región de Magallanes, aunque el PBI per 
cápita era el más alto del país, aproximadamente US$21.000 en el año 2005. En comparación 
con Europa a igual PBI per cápita los países europeos gozarían de un mayor IDH. 

Según Lardé et al. la reducción de las brechas de equidad en todas las dimensiones 
impacta en la reducción de la pobreza, ingresando en un ciclo virtuoso. Un enfoque de 
reducción de pobreza multidimensional conduce a un mayor y mejor crecimiento, por afectar 
diferentes indicadores que promueven la sostenibilidad del crecimiento económico. El 
enfoque multidimensional incluye las mejoras en oportunidades de género, el acceso 
educativo, y el acceso al sistema de salud entre otros. 

Antofagasta era una de las regiones con mayor riqueza y conservaba la peor calidad de 
vida en el año 2001, por la falta de infraestructura y servicios públicos, el desorden espacial y 
administrativo, la carencia de espacios públicos y naturales, la falta de actividad cultural y 
recreativa sumado a una variedad de problemas ambientales entre ellos la escasez y la 
disputas por el agua potable. Estos òmalesó se deben a la òcondición de pasoó de los 
habitantes de la zona debido a que la población que trabaja en la minería no tiene arraigo en 
el territorio por ser un habitante transitorio. Esto desencadena un estado de pertenencia débil 
al área habitada. (IDRC, 2002) 

Numerosos estudios muestran que las áreas mineras comparativamente poseen una 
gran cantidad de efectos adversos en el medio ambiente, niveles de inequidad económica, 
elevada cantidad de enfermos de SIDA, problemas con alcoholismo, prostitución, trabajo de 
menores, elevados porcentajes de pobreza y conflicto social. Estos efectos provocan que las 
comunidades incrementen las protestas. (Urkidi, 2010) 
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Lardé et al. consideran que existe evidencia empírica sobre la reducción de la pobreza 
por crecimiento de la economía o viceversa; además sostiene que la respuesta más enérgica a 
las variaciones de crecimiento económico se observa en la población sometida a condiciones 
de extrema pobreza. Este fenómeno asociado a un alto grado de desigualdad entre los 
pobladores latinoamericanos no asegura que se produzca el efecto denominado ògoteo hacia 
abajoó, es decir que la redistribuci·n de la riqueza en la sociedad latinoamericana tiene un 
patrón diferencial respecto al fenómeno mencionado ocurrido en otros países (Lardé, 
Chaparro, & Parra, 2008) 

Según Bernardo Kliksberg (2006), a inicios del siglo XXI América Latina ostenta un 
escenario generalizado llamado òpobreza paradojaló, que significa altas cifras de pobreza del 
44% y una pobreza extrema del 19,4% (CEPAL 1993), no correspondiendo con la 
privilegiada dotación de recursos naturales y los niveles de PBI y PBI per cápita. La pobreza 
paradojal radica en una vida de penurias para los habitantes latinoamericanos, impactando en 
los sectores vulnerables de la población (Kliksberg, 2006). 

La minería contemporánea se desarrolla frecuentemente en zonas rurales de extrema 
pobreza con estancamiento económico, elevado desempleo y un capital social débil poco 
desarrollado (Banco Mundial, 2005). En este sentido Panayotou considera que las 
regulaciones son necesarias para controlar las externalidades relacionadas a la salud pública y 
el medioambiente, con el objetivo de promover los beneficios sociales por encima de la 
rentabilidad e inversiones realizadas por privados. (Panayotou, 2000) 

De las múltiples explicaciones sobre cómo entender la pobreza y sus causas, dos 
aspectos son comunes a casi todas ellas: el reconocimiento de que la pobreza es 
multidimensional y que las bases en las que se amplifica y acentúa afectan más a 
determinados segmentos de la sociedad, ya sea por su ubicación geográfica y/o lugar en la 
sociedad, o por sus características individuales o de grupo (edad, género, etnicidad). Esto 
provoca que los pobres extremos caigan en trampas de pobreza como producto de sus 
desventajas en términos de ubicación, lejanía, cantidad y calidad de los recursos naturales que 
poseen, los bajos niveles de integración a espacios de desarrollo, las reducidas oportunidades 
de empleo a las que acceden y la presencia de conflictos y violencia a los que están expuestos. 
(Hinojosa, 2009) 

Según Urkidi et al. la idea del òbuen viviró moderno no solamente considera el 
crecimiento económico que es medido por el incremento de PBI, sino que integra aspectos 
medio ambientales, sociales y económicos dentro del concepto. (Urkidi & Walter, 2011) 

Según Jose De Gregorio, la dependencia de los recursos naturales puede acarrear 
efectos desestabilizadores en las economías provocando un menor crecimiento y afectando la 
estabilidad macroeconómica. Pero cuando las instituciones y las políticas son adecuadas el 
fenómeno desestabilizador no prospera, por ejemplo es el caso de Chile con el cobre. (De 
Gregorio, 2009) 

Budds et al. sostienen que el acceso al agua es un desafío importante en la región 
andina porque las empresas mineras demandan elevadas cantidades de agua y los recursos 
existentes son escasos y son utilizados por las sociedades que incluyen a los campesinos y a 
los indígenas. (Budds & Hinojosa, 2012) 

En la zona andina, en especial en Perú, el uso de los recursos naturales es competitivo 
entre los campesinos agricultores y la minería, por ende, pasa a ser una actividad económica 
que genera pugnas por los recursos finitos con localización geográfica fija como, por ejemplo, 
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el agua que es disputada entre los campesinos agricultores y las empresas privadas o estatales. 
Esta lucha por el recurso hídrico puede afectar la sostenibilidad económica, social y ambiental 
de un área determinada. El conflicto entre la minería y las estrategias económicas campesinas 
enfrentadas con el crecimiento de las operaciones y la necesidad de controlar mayores 
territorios para disponer de mayores recursos acuíferos desencadenan que la actividad minera 
sea incompatible con el desarrollo campesino. (IDRC, 2002) 

Los efectos de la contaminación generada en las poblaciones aledañas al yacimiento 
por las actividades extractivas y la competencia por insumos productivos limitantes, por 
ejemplo el agua, que son dificultosos su transporte y que se demandan en grandes cantidades 
para producir originan disputas y enfrentamientos entre sectores sociales de la región donde 
se realiza la extracción del recurso natural. Entonces en algunos casos surge como solución la 
reubicación de las poblaciones aledañas al lugar donde se desarrolla la actividad extractiva. 

Hinajosa, consideró que un desarrollo fundado en la expansión de industrias 
extractivas difícilmente conducirá al desarrollo económico, si la captura de rentas no es 
adecuadamente diseñada para atraer inversión externa per se y asegurar la equidad en la 
redistribución de beneficios y la compensación de costos medioambientales, sociales y 
económicos. Cuando la redistribución no se realiza adecuadamente, se origina una relación 
paternalista y clientelar entre población y Estado, en donde los programas sociales (en 
especial los de protección social) terminan resultando instrumentales a la estrategia de 
expansión de las IED, no transformando la estructura productiva de la economía en el largo 
plazo e inhibiendo la creación de contribuyentes en otros sectores productivos que reducirían 
el peso de las IED en las economías (Hinojosa, 2009). 

Según Hinojosa, algunas experiencias en países del hemisferio norte muestran que para 
disminuir y atenuar los costos ambientales y sociales producidos por la IED en sectores 
primarios, los estados receptores tienen que ser lo suficientemente fuertes como para 
establecer y hacer cumplir las reglas que garantizan la forma responsable de producción en las 
sociedades locales donde interactúan, asegurando la sostenibilidad y supervivencia del 
desarrollo económico. (Hinojosa, 2007) 

Hinajosa cita un hecho ocurrido en Perú donde hace referencia a la historia de las 
industrias extractivas y su desafortunado aporte al desarrollo considerando: òéen el pasado, 
la minería en la Sierra y la extracción forestal además de la producción de hidrocarburos en la 
Amazonía, han conducido a enclaves económicos que poco han dejado para las economías 
locales y más bien han diezmado el medio social y la ecología de los pueblos. Esa es una 
historia que está en la memoria colectiva de las poblaciones locales y que se manifiesta en 
forma de rechazo cuando se ve que las nuevas explotaciones no están produciendo 
resultados significativamente diferentesó. (Hinojosa, 2007) 

Según de Echave, en Perú y Latinoamérica los pobladores que detectan un proyecto 
minero en su localidad toman como modelo las estrategias e iniciativas aplicadas por los 
habitantes de Tambogrande, donde se expresó la oposición a las actividades mineras por 
parte de la sociedad mediante un referéndum. Luego del resultado negativo del referéndum, 
el proyecto quedó sin efecto, aunque el gobierno había expresado en un principio el apoyo 
incondicional a la inversión extranjera privada en el proyecto (de Echave, 2005).  

Otro ejemplo de conflictividad social fue lo ocurrido en la localidad de Esquel en la 
provincia de Chubut en Argentina, donde se tuvo que convocar a un plebiscito para evitar 
problemas con la población que se negaba al desarrollo de un proyecto minero y donde el 
resultado fue semejante al descripto en Tambogrande. El resultado de la votación fue 



30 
 

04 de Enero de 2016 

ampliamente por la opción negativa a la instalación de un yacimiento minero imposibilitando 
el desarrollo del proyecto de extracción de oro. La población se negó porque su percepción 
acerca de la actividad podría haber afectado las actividades arraigadas culturalmente en la 
población que se basa en la producción agrícola ganadera y en el turismo regional por la 
presencia de parques nacionales además de haber un centro de deportes invernales. (Walter, 
2008) 

Según de Echave la aparición de externalidades positivas y negativas de una actividad 
extractiva como el caso de la minería presupone una disputa sobre el control y manejo de los 
recursos naturales entre las compañías y las comunidades siendo el elemento central de 
conflictos (de Echave, 2005). Hinojosa por su parte sostiene que las razones por las cuales los 
conflictos en el área rural se han multiplicado en recientes años están originadas en las 
concesiones a las compañías transnacionales en detrimento de la pérdida del manejo de los 
recursos naturales por las poblaciones locales -comunidades campesinas e indígenas-, donde 
los recursos naturales son la única estrategia de subsistencia para las poblaciones vulnerables 
(Hinojosa, 2009). 

Hinojosa ha desarrollado un argumento sobre la expansión de la IED minera 
considerando que la ganancia significativa es solo para unos pocos, mientras que los efectos 
adversos de orden social, medio-ambiental y político impactan sobre la mayor parte de la 
población. Planteando que el rechazo a la IED se basa en elementos que tiene relación con la 
inequidad en la redistribución de los beneficios y las desigualdades económicas sociales y 
medioambientales que esta acción conlleva (Hinojosa, 2007). 

Hinojosa, basado en estudios de caso, ha documentado que los conflictos registrados 
entre las comunidades y una cierta coalición entre ógran empresa Estadoó impactar²an 
negativamente sobre la sostenibilidad, por las pocas capacidades locales para dar respuesta a 
los beneficios generados por las actividades extractivas; como, por ejemplo, el uso de los 
recursos fiscales provenientes de la actividad económica (Hinojosa, 2009). 

Kronenberg considera que existen razones suficientes para creer que la abundancia de 
recursos naturales concentra la riqueza y el poder en manos de un pequeña elite que fomenta 
la corrupción y la extracción indiscriminada de recursos naturales no renovables. Se provoca 
una depresión económica debido a que los incentivos a la inversión se reducen y la inversión 
presente no es usada eficientemente (Kronenberg, 2004). 

Hilson sostiene que el bienestar derivado de la minería y la extracción de petróleo 
puede transformar la democracia en autocracia. Una de las debilidades es que muchas de las 
compañías transnacionales poseen ingresos superiores o iguales a los productos brutos 
internos de los países donde se hospeda la inversión.(Hilson, 2012). 

Para Hodler los recursos naturales causan pugnas entre rivales provenientes de 
diferentes actividades económicas. Las disputas reducen la productividad de las actividades y 
debilitan los derechos de propiedades, provocando que la economía sea menos atractiva para 
las inversiones. Además, él aclara que los recursos naturales en países homogéneos ð por 
ejemplo Botswana y Noruega permiten un incremento del ingreso, mientras que en países 
con grupos rivales como Nigeria y Angola se observa una disminución del ingreso. Lo 
planteado por el mencionado investigador describe que en países donde las disputas son 
pequeñas se observa un incremento del ingreso. Sin embargo, en países donde coexisten 
recursos naturales con cohesión social la riqueza natural es considerada una bendición por 
ejemplo los casos de Botswana y Noruega. (Hodler, 2005) 
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Según Lardé, los contextos sociales que rodean a los yacimientos mineros provocan la 
apertura de debates acerca de las reivindicaciones permanentes de las regiones mineras, sobre 
el destino y la distribución de los impuestos mineros (Lardé, Chaparro, & Parra, 2008). En 
Chile una parte muy importante de los ingresos tributarios del país proviene de la actividad 
minera, al igual que en las provincias de Catamarca y San Juan donde las recaudaciones 
provinciales por impuestos provinciales y nacionales crecen debido al desempeño de la 
actividad minera. El debate aparece en la forma de redistribución de los ingresos tributarios 
en los ámbitos nacionales y provinciales. 

Semejante a lo descripto por Lardé et al. en Chile, en Argentina la recaudación fiscal ð
provincial y nacional- en concepto de impuestos o tasas no se distribuye solamente en la zona 
aledaña al yacimiento sino que es administrada centralmente por la nación en el caso de 
impuestos nacionales coparticipables y no coparticipables; y centralizada provincialmente en 
el caso del impuesto a los ingresos tributarios provinciales y las regalías, que asegurarían un 
desarrollo local más próximo a las zonas de explotación. En Chile los ingresos regionales se 
sustentan en las patentes mineras y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que 
solamente son pagados por las empresas mineras privadas, exceptuando la Corporación 
Nacional del Cobre de Chile (CODELCO). 

El Banco Mundial considera que el estado, al intentar crear estructuras fiscales 
atractivas pierde el foco sobre las normativas sociales y ambientales debido a que, si fuesen 
regulados estos aspectos, la inversión privada se desalentaría por pérdida de competitividad 
de la industria privada. (Banco Mundial, 2005) 

Zarsky y Stanley definen las regalías como pagos hechos al gobierno para compensar la 
pérdida de un recurso no renovable, que según Kuyec además compensan la legalidad de la 
contaminación llevada adelante por la actividad minera. (Zarsky & Stanley, 2012) 

Algunos países como por ejemplo Guatemala, calcula los porcentajes de las regalías a 
pagar sobre el total de oro procesado, según lo descripto por Zarsky & Stanley, mientras que 
en la Argentina las regalías se calculan sobre el valor en boca de mina2, descontado los gastos 
de transporte (Ley Nacional N° 24.196 y sus modificatoria). Dentro de otras imposiciones 
tributarias se aplican una amplia gama de tasas, incluida las corporativas, la remisión de 
utilidades, y las tasas específicas. (Zarsky & Stanley, 2012) 

El marco analítico propuesto en Hinojosa et al. (2008) para analizar la relación entre 
riqueza mineral financiada por la IED y la política social aplicada por los gobiernos, explica 
como se modifican los regímenes de bienestar, al ampliar el espacio de acción del Estado por 
mayor disponibilidad financiera sujeta a los ingresos fiscales e implementando políticas 
sociales que transforman la relación entre Estado y las comunidades por medio del cambio 
en los mecanismos de provisión de servicios sociales. 

Lardén et al. se preguntaron cuánto debería distribuir el Estado a las regiones mineras 
sin coartar las posibilidades de desarrollo. Esto se relaciona con la pregunta acerca de cómo 

                                                 
 
2 El valor de boca de mina para ser aplicadas las regalías se deberán descontar los costos directos y/u operativos necesarios 

para llevar el mineral de boca mina al lugar de procesamiento; es decir que está contemplado que se descuenten los 

siguientes conceptos: 1- Costos de transporte, flete y seguros hasta la entrega del producto logrado; 2- Costos de 

trituración, molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la venta del producto final, a que arribe la 

operación minera; 3- Costos de comercialización hasta la venta del producto logrado; 4 - Costos de administración hasta la 

entrega del producto logrado. 
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las autoridades políticas redistribuyen los recursos monetarios que genera el sector minero 
(Lardé, Chaparro, & Parra, 2008). Estas cuestiones fueron relacionadas por ellos, con la teoría 
de la maldición de los recursos naturales, que pone de manifiesto las situaciones 
desfavorables por las que atraviesa un país en vías de desarrollo que genera su riqueza en la 
extracción de recursos naturales. 

Zarsky & Stanley sostienen que la captura de beneficios netos de industrias extractivas 
no solamente incluye las tasas o tributos sino los aportes que éstos realizan a la economía 
real, que los gobiernos deben administrar con una robusta capacidad de gobernar por medio 
de numerosas dimensiones, incluyendo la protección de los derechos humanos, la vigilancia 
del medioambiente, la transparencia fiscal, los riesgos del manejo, la planificación de 
desastres, la capacidad para contratar negociaciones y el desarrollo de planeamiento (Zarsky 
& Stanley, 2012). 

Hinojosa esboza que el incremento significativo de los precios internacionales de los 
minerales en el período 2004 - 2008 y el exponencial incremento de las utilidades de las 
corporaciones mineras ha suscitado un fuerte debate respecto de la estructura y eficacia del 
sistema impositivo peruano para captar rentas de las IED minera. La aplicación de 
exoneraciones, moratorias, depreciación anticipada, por parte del Estado Peruano, para 
promover las inversiones y reinversiones de las empresas transnacionales, no permite percibir 
por parte de la sociedad los beneficios de la IED en la minería. 

Hilson plantea que el impacto de la responsabilidad social empresarial en el área minera 
es gris y necesita investigaciones especificas y un trabajo entre la industria y las áreas de 
investigación (Hilson, 2012). Según el IDRC las ONG concuerdan en que la minería debe 
reducir los impactos negativos y contribuir al desarrollo local pues sostienen que el mayor 
impacto es el que ocurre en el ámbito local al momento de la actividad del proyecto y al cierre 
de la mina, por el posible pasivo ambiental que pudiese generar (IDRC, 2002); por ende es de 
suma importancia la responsabilidad social empresaria de la compañía con la comunidad 
local. 

El impacto ambiental de la minería puede ser especialmente importante a nivel local, 
con la excepción de la contaminación atmosférica provocada por las fundiciones de cobre, lo 
cual representa el más serio impacto de la minería (Lagos, 1997). El futuro de los proyectos 
de inversión minera chilena es el reflejo de la restructuración internacional de la minería que 
considera la internacionalización, la expansión y la diversificación de actividades, reducción 
de costos y la formación de alianzas para el desarrollo de nuevos proyectos(IDRC, 2002). 
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Conclusión 

El capítulo la minería y el desarrollo humano incluye la selección y el análisis de 
diferentes investigaciones que se han recopilado y que tuvieron como objetivo el estudio de 
las inversiones mineras y los efectos económicos, sociales y ambientales provocados por ellas. 
La búsqueda estuvo enfocada a la forma en la cual los autores abordaron los efectos de las 
actividades extractivas utilizando estudios con enfoques multidimensionales que posibilitan 
considerar los efectos económicos y productivos asociados a los sociales de aquellas 
comunidades aledañas a los yacimientos.  

Aunque las consecuencias económicas, sociales, políticas y ambientales no son 
idénticas poseen semejanzas lo cual permite analizar diferente bibliografía y observar que los 
efectos generales de las inversiones mineras poseen una misma raíz, aunque la expresión no 
sea idéntica. Las similitudes al estudiar los diferentes países Latinoamericanos permiten 
observar que Argentina, Chile y Perú poseen fenómenos con raíces comunes que son 
descriptos por los autores.  

De lo expuesto por diferentes autores, se pueden extraer puntos en común y conceptos 
que serán necesarios al momento de analizar la información relevada de cada país estudiado y 
sus departamentos, provincias o regiones. El concepto más importante que el lector debe 
recordar es el porcentaje mínimo de la actividad minera dentro del PBI o el PBG que debe 
ser tomado como base para considerar que una economía es minera, que según Larde et al. 
sería del 20% de los servicios y bienes producidos en un país, región, provincia o 
departamento. Este punto es central para argumentar la selección de las áreas estudiadas y 
aquellas que no tenían en su economía una incidencia de la actividad minera mayor o igual al 
20% fueron escogidas por el potencial de los recursos minerales presentes en las reservas. Es 
decir que estos son los pilares que han sido tomados para justificar la selección de las 
provincias, regiones o departamentos estudiados. 

La incidencia de la minería dentro de los países no superó en ningún momento el 
porcentaje descripto por Larde et al. pero lo observado en Perú y Chile es la elevada 
concentración de la canasta exportadora en minerales metálicos y en el caso Argentino se 
evidencia un potencial de los recursos naturales tan elevado que justifica el análisis para que el 
estado nacional o provincial promueva los efectos positivos y atenúe aquellos negativos. 

La preocupación descripta por diferentes autores en diferentes estudios de casos 
analizados son los bajos encadenamiento productivos de la actividad minera hacia adelante y 
atrás. Esto se debe a que para poder afianzar un encadenamiento productivo hacia adelante o 
atrás se requiere un nivel de industrialización desarrollado. Los insumos requeridos a gran 
escala son la electricidad, el combustible, los explosivos y los repuestos para equipamiento de 
maquinaria pesada. En algunos casos, los países de Latinoamérica pueden abastecer la 
electricidad y el combustible localmente, pero los explosivos y los repuestos de equipos 
pesados no se producen en ningún caso estudiado. Por ende, las empresas tienen que recurrir 
a la importación de explosivos, maquinarias y repuestos; mientras que los productos 
obtenidos de la extracción son exportados sin procesamiento ya que los países no poseen 
escala para refinar los minerales. Otro fenómeno observado es la baja demanda de insumos 
como el cobre refinado para producir bienes finales justificando la importación de metales 
refinados, este sería el caso argentino que posee industria de manufacturas con un desarrollo 
relativamente superior al de Chile y Perú. 
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El otro punto en común en todos los estudios analizados es la baja generación de 
puestos directos e indirectos que tiene esta actividad en comparación con otras actividades 
económicas y en comparación con la minería que se realiza en los países desarrollados como 
Estados Unidos de Norteamérica. Esto asociado a una baja cantidad de empleados 
demandados localmente que cumplen con las tareas de menor calificación y aquellos que 
ingresan calificados provienen de otros lugares y son las personas de mayores ingresos 
provocan que las compañías contraten personal que migra fomentando una òcultura de 
campamentoó en las localidades aleda¶as al yacimiento y al momento del cierre de las minas 
estas localidades pasan a ser òpueblos fantasmasó como pasó en Sierra Grande en Río Negro 
ð Argentina -  donde se extraía hierro antes de los 90 y que al cierre de la mina se transformó 
en un pueblo fantasma. 

Estas características promueven un desarrollo social con baja cohesión social y con 
problemas que surgen por la òcondici·n de pasoó de los habitantes. Los fenómenos 
vinculados con situaciones de pobreza y con las características de la minería contemporánea 
descripta por el Banco Mundial se dan en zonas rurales de extrema pobreza con 
estancamiento económico, elevado desempleo, y capital social poco desarrollado; fomentan 
los conflictos sociales y la imagen negativa de la mencionada actividad. 

Otra característica en común descripta por los autores de todos los países estudiados es 
el surgimiento de las disputas o conflictos por el control de los recursos naturales y por los 
efectos adversos que la actividad pudiera generar en el medio ambiente, estas situaciones se 
producen en contextos diferentes de nuevos yacimientos o aquellos en operatividad. 
Ejemplos de conflictos fueron los citados en Tambograde (Perú) y en Chubut (Argentina), 
donde en ambos casos no se pudieron abrir nuevos yacimientos, porque las autoridades 
políticas tuvieron que someter estas decisiones al voto popular y en ambas situaciones los 
pueblos soberanamente optaron por no autorizar las aperturas de los yacimientos. 

Los aportes efectuados por la minería no fueron suficientes para que las poblaciones 
pudieran percibir los beneficios de esta activad económica, ya que los aportes tributarios y no 
tributarios y aquellos económicos - sociales que incluyen la responsabilidad social empresarial 
no lograron compensar las pérdidas de riquezas naturales de las localidades. Por ende, estos 
aportes no fueron suficientes para transformar un capital natural en un capital social y 
económico que fuera percibido por las poblaciones locales. 

La selección de las investigaciones precedentes se fundamenta en que las provincias 
Argentinas, los departamentos de Perú y las regiones de Chile padecen fenómenos 
económicos y sociales semejantes a los ocurridos en países Latinoamericanos receptores de 
inversiones focalizadas en la extracción de recursos naturales. 

Los diferentes fenómenos descriptos por los autores, asociados a aparatos estatales 
débiles para implementar políticas económicas, sociales y medioambientales proactivas llevan 
a limitar el desarrollo presente y futuro de las poblaciones aledañas a los yacimientos mineros. 
Por ende, se considera de vital importancia evaluar los efectos de los diferentes aportes que 
las industrias mineras extractivas puedan realizar a las comunidades.   
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Capítulo II  
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I n t e r p r e t a n d o  e l  D e s a r r o l l o  H u m a n o 

Introducción 

En este cap²tulo denominado òInterpretando el Desarrollo Humanoó se realiza una 
descripción del marco teórico conceptual aplicado al análisis de los efectos de la inversión 
minera en el desarrollo humano en las provincias, departamentos o regiones de Argentina, 
Chile y Perú, según corresponda. El marco teórico seleccionado tiene como objetivo brindar 
las herramientas necesarias al lector para que pueda entender los objetivos de la investigación 
y la forma de analizar los efectos de la inversión minera por medio de la selección de los 
indicadores. El lector podrá observar dentro de la discusión entre crecimiento y desarrollo los 
beneficios y perjuicios de utilizar como enfoque para el análisis de la inversión minera la 
Teoría de las Capacidades de A. Sen que remite a las nociones sobre ética económica 
desarrolladas por Aristóteles. Además, se incluye una descripción de la hipótesis denominada 
òLa Maldici·n de los Recursos Naturalesó de la d®cada del 90 y de la òEnfermedad 
Holandesaó. 

La Teoría de las Capacidades considera diversos conceptos teóricos que serán 
utilizados para construir el enfoque conceptual de la investigación entre los cuales se ubican 
la valoración del medioambiente, la sostenibilidad y una breve descripción de los objetivos 
del milenio. Previo a la explicación de ellos se realizará una somero detalle de las causas que 
motivan la utilización del desarrollo humano y apartan la teoría del crecimiento para analizar 
la inversión minera. 

El análisis incluye el concepto de sostenibilidad que considera asegurar a las 
generaciones futuras las condiciones de vida que no comprometan la satisfacción de sus 
necesidades potenciales. Explicando la forma de abordar la pobreza multidimensionalmente 
dentro del enfoque del desarrollo humano, donde se define que òlas personas son la real 
riqueza de una naci·nó debido a la expresión de sus capacidades y que la riqueza generada 
medible por el PBI es el resultado de la expresión de ellas. Otro de los conceptos 
incorporados dentro del análisis es la degradación ambiental, que debiera ser considerada ya 
que afecta la expresión de las capacidades de los personas. 

El desarrollo contempla los conceptos de capitales natural, humano, financiero-
económico y social, los cuales según la forma en la cual varían permiten considerar la 
clasificación de sustentabilidad, fuerte, absurdamente fuerte y débil. La última sería aquella 
que permitiría el desempeño de la actividad minera ya que admite la transformación de un 
capital natural en otro tipo de capital. 

Finalmente se realiza una breve descripción de los ODM formulados por el PNUD, 
que justifican los indicadores sociales seleccionados dentro de un total de 48 en los estudios 
de casos de Argentina, Chile y Perú, para asegurar el logro del cumplimiento de los 8 
objetivos consensuados mundialmente por los países miembros de la ONU. 

Al concluir el capítulo se plantea la metodología utilizada al realizar la investigación, el 
objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis de trabajo y la conclusión final que 
extrae las ideas principales del capítulo para que los lectores tengan las herramientas 
necesarias para comprender el análisis realizado al estudiar los casos de Argentina, Chile y 
Perú.  
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Marco Conceptual del Desarrollo Humano 

Visiones del Desarrollo Humano 

En la antigüedad la expresión òdesarrollo humanoó no era utilizada; sin embargo, hubo 
diferentes enfoques que consideraron al ser humano en el centro de la discusión de las teorías 
económicas. Durante la segunda mitad del siglo XX Amartya Sen, quién expuso la Teoría de 
las Capacidades de donde surge la idea actual de desarrollo humano. Esta visión toma como 
punto de partida las nociones seminales esbozadas por Aristóteles acerca de lo que en la 
actualidad denominamos economía. 

Sen se aleja del comportamiento egoísta del utilitarismo y del modelo de homo 
oeconomicus considerado por la corriente de pensamiento económico neoclásico y considera 
al agente económico como un sujeto moral, que se mueve en diferentes contextos, no solo 
por intereses personales sino también por simpatía, compromisos y valores. La concepción 
de la economía neoclásica criticada por Sen se asemeja a lo llamado por Aristóteles 
òCremat²sticaó (òKr®mataó), cuya finalidad era la adquisición ilimitada de bienes. No 
obstante, el concepto de la economía aristotélica, del cual Sen se nutre para explicar su teoría, 
era oikonomike el cual estaba orientado hacia la òbuena vidaó de las personas y en el hogar 
familiar (oikos) y dentro de la ciudad estado (polis). (Cenci, 2011) (Crespo, 2008) 

Los conceptos seminales de economía (oikonomike) desarrollados por Aristóteles, 
permiten revelar que la política es el amo del arte y que la economía se encuentra a su 
servicio. El ideal aristotélico de òla buena vida del ser humanoó consiste en la autosuficiencia 
de los bienes cubriendo las necesidades básicas y desenvolviendo las capacidades para 
alcanzar su propia realización intelectual, moral y política. 

Aristóteles sostenía que el ámbito de la economía es el moral y que el fin de la 
economía es la buena vida del hombre que habita dentro de la pólis. Pero considera que no 
existe un ruptura entre lo privado ð el hogar ð y lo público ð la pólis ð asociando al primero 
la economía y al segundo la política, considerando una subordinación de la economía a la 
política. (Crespo, 2008) 

El enfoque de las capacidades descripto por Sen causó una revolución en la forma de 
evaluar el desarrollo y la pobreza, focalizándose sobre las capacidades de las personas. Esto 
plantea un rechazo a la noción de que la economía es el fin y le permitió afirmar que el fin 
son las capacidades de los seres humanos en condiciones de libertad para poder elegir. Esto 
le posibilitó a Sen plantear otra discusión dentro de la economía moderna que se da en el 
campo de la ética económica, ya que él sostiene que la economía contemporánea carece de 
preocupación acerca de los valores y afirma que la racionalidad incluye la evaluación de los 
objetivos y los valores. (Crespo, 2013) 

Sen analiza la equidad y la pobreza con un enfoque aristotélico. En esta dirección la 
forma de estudiar el desarrollo sería a través de la riqueza no generada solamente por el 
ingreso económico. Los bienes al alcance de las personas no serían importantes, porque la 
riqueza sería la expresión del conjunto de las capacidades; de esta forma el foco debería estar 
en los fines y no en los medios para obtener los fines. 

Sen considera que no es posible abordar los problemas económicos sin tener en cuenta 
el contexto y la ética. Abre el análisis a las consideraciones éticas y morales, considerando 
condiciones de partida en que la separación entre ética y economía no recoge la complejidad 
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de las motivaciones económicas, ya que la exclusión de la ética empobrece el análisis 
económico provocando una distribución injusta de los recursos y la riqueza (Cenci, 2011). 

La economía para A. Sen se encuentra relacionada con el estudio de la ética y de la 
política de Arist·teles, qui®n consideraba que la pol²tica era el òarte principaló utilizando al 
resto de las ciencias y estableciendo lo que se debe o no hacer, siendo el fin bueno para el 
hombre. Para él, la economía no debe estar disociada de la ética y la filosofía. La Ética 
Nicomaquea, pone en relación la economía con los fines humanos refiriéndose a su interés 
por la riqueza, bajo la concepción de que la política es el arte principal (Sen, 2003). 

En Aristóteles se distingue entre económica y crematística. La económica es el uso de 
las cosas de la casa mientras que la crematística es la adquisición de esas cosas, ya que son 
necesarias para la vida y el bienestar. La económica es moral en discrepancia con la 
crematística que en el ámbito limitado es parte de la económica y en el ámbito ilimitado es la 
búsqueda de la riqueza desmedida sin orientarse a la buena vida. 

La libertad de los diferentes tipos de vida se refleja en el conjunto de las capacidades de 
las personas. Las capacidades de una persona dependen de diferentes factores incluyendo las 
características personales y los contratos sociales (Hausman, 2008). 

Sen y Nussbaum, propusieron la perspectiva de las òcapacidadesó, dentro de la visi·n 
filosófica de Rawlsi y focalizaron la atención sobre el ser humano, direccionando la discusión 
lejos del concepto de utilidad y centr§ndola en las òcapacidades humanasó, donde se pueden 
diferenciar los significados de riqueza y de bienestar; la riqueza no es el fin, sino una 
herramienta para lograr el bienestar que incluye a las libertades. 

Sen considera que el bienestar está concebido directamente en términos de 
funcionamientos y capacidades en discrepancia con aquellos que lo focalizan en los recursos 
y la utilidad componiendo ambos la buena vida. Siendo las capacidades la característica 
central del bienestar definida como la habilidad para alcanzar funcionamientos valorados. 
Esto posibilita identificar que las capacidades son la mejor vía, en comparación con la utilidad 
o el ingreso, para determinar el bienestar de las personas (Alkire, 2015). 

Sen y Nussbaum se apoyaron sobre la base de la inclusi·n de las òlibertades positivasó, 
ilustrando la falta de libertades obligadas, como consecuencia de la pobreza o la falta de 
educación. En otra dirección los economistas procedentes de la corriente neoclásica, 
consideran que el bienestar puede ser evaluado por medio de la utilidad individual. Sin 
embargo, para Sen y Nussbaum, bienestar y libertad son importantes, no siendo la utilidad la 
medida adecuada para estimar el bienestar (Stanton, 2007) 

Según Sen las capacidades son heterogéneas e inconmensurables y transforman un 
individuo económico en humano. Además tienen una naturaleza interdisciplinaria facilitando 
el abordaje multidimensional de los objetivos a alcanzar, respecto a los resultados de los 
funcionamientos de las libertades y capacidades. Sen utiliza los términos de capacidades y 
libertades en forma casi intercambiable. Aunque la expresión de las capacidades es imposible 
en un ambiente sin libertad, porque ellas son el resultado de una elección libre (Crespo, 
2013). 

La capacidad de una persona refleja la combinación de alternativas de funcionamientos 
que la persona puede lograr y cuales fueron seleccionadas o acumuladas en su vida. 
(Hausman, 2008) 
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Foster & Christopher argumentan que los hombres tienen acceso a una matriz general 
de capacidades a través de su familia, amigos y las personas con quienes se relacionan. 
Definen las capacidades externas, òcomo aquellas habilidades que se confieren por conexión 
directa o relación con otras personasó. Las capacidades externas son las libertades para 
alcanzar las funcionalidades que un individuo con ciertos valores puede acceder a través de 
las relaciones con otras personas. Pueden ser especialmente importante en la formulación de 
políticas de desarrollo o para entender como existen las políticas de trabajo. (Foster & 
Chistopher, 2008) 

Se define por funcionamiento a aquello que una persona es y posee. Los 
Funcionamientos son hechos y son diferenciados por Sen en elementales y complejos. Entre 
los elementales se describen la nutrición adecuada, una buena salud escapa a la morbilidad y 
mortalidad. Mientras que los funcionamientos complejos altamente heterogéneos incluyen el 
auto respeto, la integración social, el ser feliz y la vida dentro de la comunidad. La pluralidad 
de los funcionamientos depende de las variedades posibles y de las diferencias entre personas 
considerando a cada persona única con su propio conjunto de funcionamientos. (Crespo, 
2013) 

Para Cenci el concepto de funcionamientos o funciones está relacionado con las 
capacidades pero es independiente y anterior al concepto de las capacidades definiendo a los 
funcionamientos como estados o acciones que una persona puede valorar, hacer o ser. Las 
funciones pueden ser elementales como comer bien y no padecer enfermedades; o complejas 
como la participación de la vida en una comunidad. Mientras que define las capacidades 
como la combinación de los funcionamientos que representan aquello que el sujeto pudo 
elegir para lograr lo considerado valioso para la persona. Es decir las capacidades representan 
la libertad que las personas tienen para llevar la vida que valoran. (Cenci, 2011) 

Sen considera que las capacidades son inconmensurables no habiendo ninguna unidad 
común para medirlas. Esta posición es contraria al utilitarismo, que considera la utilidad 
como la medida común de comparación de todos los fines. Sen no redujo las cosas a un valor 
de magnitud homogénea por la imposibilidad de comparación ya que son cualidades. 

Clark sostiene que ni la opulencia (el ingreso y los bienes) ni la utilidad (felicidad y el 
deseo de realización) representan adecuadamente el bienestar y la privación. Describe los 
funcionamientos y las capacidades que permiten alcanzar funcionamientos valiosos. Un 
funcionamiento se refiere al uso que una persona hace de commodities bajo su comando 
dependiendo del sujeto y de los factores sociales. Por otra parte define a las capacidades 
como un reflejo de las habilidades que alcanzaron las personas por un funcionamiento. Por 
ejemplo una persona puede tener la habilidad de evitar el hambre pero puede elegir hacer una 
huelga de hambre. La diferencia que existe es la libertad para tomar una decisión. (Clark, 
2006) 

El termino funcionamiento descripto por Sen se relaciona con el concepto Aristotélico 
de Ergon, que significa función o tarea específica del hombre. Dynamin en griego significa 
òpotencialidadó, pudiendo ser descripto como la òcapacidad de existir o actuaró. 

Sen y Nassbum trabajaron sobre sus predecesores, en la inclusión del ser humano 
como un agente de su propio bienestar. La unión entre bienestar y libertad es denominada 
por Cenci òagenciaó, entendiendo por òagenciaó la facultad de obrar libremente en la 
búsqueda del propio bienestar, considerando los fines que persiguen las personas y no 
solamente los medios. (Stanton, 2007) (Cenci, 2011) 
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Nussbaum, discute las diferencias existentes entre las habilidades que se pueden 
convertir en una mercancía, y las capacidades que dependen de la persona, la sociedad, y la 
conversión de factores medioambientales. (Stanton, 2007) 

El desarrollo humano tiene que ver con la expansión de las libertades y las capacidades 
de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y tienen razones para valorar. Ambas 
nociones ð libertades y capacidades ð son más amplias que la de las necesidades básicas. 
(PNUD, 2011) 

Generar oportunidades para todos es el objetivo central del desarrollo humano. La 
sociedad tiene una responsabilidad colectiva con los menos privilegiados del mundo, en este 
momento y en el futuro, además del imperativo moral de garantizar que el presente no sea 
enemigo del futuro. (PNUD, 2011) 

Según el PNUD los beneficios sociales deben juzgarse por el fomento del bienestar 
humano. Esto coincide con la posición de Aristóteles que sostenía que las sociedades no 
debían juzgarse por los patrones de ingresos y la acumulación de riquezas sino que estos son 
medios para alcanzar otros objetivos. 

Ante lo expuesto anteriormente se puede establecer que la verdadera riqueza de una 
nación es su gente donde el desarrollo humano tiene como objetivo básico crear el ambiente 
propicio ético para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y 
creativa. Aunque esto sea una verdad revelada, con frecuencia es olvidada por la sociedad 
debido a que la preocupación inmediata para muchas sociedades es la acumulación de bienes 
de consumo y riqueza financiera en forma ilimitada. 

Desarrollo Vs. Crecimiento 

El desarrollo para Sen es concebido como un proceso de expansión real de las 
libertades, donde las capacidades humanas son las expresiones de la libertad. (Crespo, 2013) 

Hicks y Streeten (1979) asumieron dos caminos para explicar la definición de 
crecimiento, el primero sostiene que un derrame desencadenará automáticamente òun goteo 
hacia abajoó y esparcir§ sus beneficios a la sociedad, mientras que el segundo hace referencia 
a la imposibilidad de generar un derrame òno goteando hacia abajoó y causando ingresos 
dispares; en este caso el gobierno debería remediar esta situación, para evitar grandes 
inequidades. La idea de que el crecimiento no es el todo y que puede ser distribuido 
heterogéneamente en la sociedad, demuestra que no habrá derrame. El crecimiento altamente 
concentrado con inequidades, fue observado en algunos países por largos periodos. El 
problema que se ha presentado es que los gobiernos no han mostrado evidencias algunas de 
haber tomado medidas correctivas efectivas para disminuir las inequidades. 

La cuenta nacional de ingresos, puede ser tomada como la medida de bienestar, siendo 
esta función del crecimiento económico, el desarrollo y el progreso. Sin embargo, el 
incremento de los bienes y servicios en un determinado periodo, no necesariamente asegura 
el bienestar de la población, el desarrollo y el progreso de la sociedad ni la sustentabilidad; 
por lo tanto la medida más adecuada para evaluar el beneficio debería ser el desarrollo. 

Los países pueden incrementar su producto bruto interno (PBI), aunque esto no 
genere un crecimiento con redistribución equitativa de la riqueza en la sociedad, provocando 
inequidades y desencadenando inestabilidades que amenazan la sustentabilidad. Esto podría 
ser comparado con un árbol que posee frutos que están siendo cosechados mientras el árbol 
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padece una enfermedad crónica sin aplicación del tratamiento, la dolencia avanza provocando 
una lenta disminución de su producción, hasta que la enfermedad desencadena su muerte. 

El aumento de los ingresos nacionales generalmente no revela quiénes recibirán los 
beneficios reales. Este indicador no muestra el todo, ni tampoco puede ser tomado para 
explicar los procesos económicos ya que no tiene en cuenta una mejor nutrición, los servicios 
de salud, acceso al conocimiento, más seguridad en medios de asistencia, mejores condiciones 
laborales, mayor seguridad, menor violencia física, horas de ocio, sentido de participación de 
la economía, cultura y actividades políticas de sus comunidades. 

El enfoque de las capacidades ha motivado un número de estudios empíricos. Sen en 
1985 usando una serie de datos de 1980 a 1982 investigó el PBI, la expectativa de vida, la 
mortalidad infantil en varios países, incluidos México, Brasil y Sri Lanka. Encontró que 
mientras Brasil y México tienen un mayor PBI per cápita que Sri Lanka, el último país 
mencionado posee la mayor expectativa de vida y los menores niveles de mortalidad infantil. 
Esta evidencia determina que el ingreso monetario no siempre refleja el desarrollo de una 
nación, y también que el crecimiento en ingreso no siempre representa los mejores estándares 
de vida, un punto que Sen ha dicho repetidamente (1999). Ruggeri y Laderchi, usando datos 
de 1992 de Chile, encontraron que el ingreso es un pobre indicador de las privaciones en 
educación, salud y nutrición infantil; por lo tanto la pobreza puede ser bastante sensible a la 
selección de indicadores. 

Según Bernardo Kliksberg América Latina a inicios del siglo XXI ostenta un escenario 
generalizado que él denominó òpobreza paradojaló; que significa países con cifras de pobreza 
del 44% y de pobreza extrema del 19,4%, no correspondiendo con la privilegiada dotación de 
recursos naturales y los niveles de producto bruto interno y producto bruto interno per 
cápita. Esto evidencia amplios niveles de pobreza en un ambiente con riqueza potencial. La 
pobreza paradojal radica en una vida de penurias para los habitantes latinoamericanos 
ocasionando un impacto mayor en los sectores vulnerables de la población. 

Dreze y Sen (1989) llamaron òOpulencia Un§nimeó, a un hecho no común, que 
consiste en intentar maximizar el crecimiento sin poner ninguna atención directa a la 
transformación de la gran opulencia en mejores condiciones de vida. La opulencia unánime 
en general es un círculo poco confiable, y una vía antieconómica de mejorar los niveles de 
vida de los pobres (Dreze & Sen, 1989). 

Stanton toma las ideas de Paul Streeten y explica que el desarrollo humano ubica a las 
personas en el centro de la discusión, después de décadas en las cuales un laberinto de 
conceptos técnicos ha oscurecido la visión fundamental; no dice que el análisis técnico 
debería ser abandonado. Sin embargo, aclara que el hombre nunca debe perder de vista el 
propósito del conocimiento económico, que debe estar a su servicio, para mejorar las 
condiciones de vida, acercándose al concepto de Aristóteles de que la política es el amo de las 
artes y la economía es funcional a ella. (Stanton, 2007) 

Para la doctrina del desarrollo humano òlas personas son la real riqueza de una 
naci·nó. El objetivo b§sico del desarrollo es la creaci·n de un medio ambiente que le permita 
a las personas disfrutarlo, teniendo salud y una vida creativa permitiendo expresar las 
capacidades individuales. Eso puede parecer ser una simple verdad. Pero a veces es olvidado 
en la realidad. 

El enfoque de las capacidades ha provisto de valores conceptualizando, evaluando el 
bienestar y creando políticas que promueven el desarrollo. Eso demuestra que el bienestar 



42 
 

04 de Enero de 2016 

humano es multidimensional y que el progreso en desarrollo envuelve sinergias a través de 
variadas dimensiones. (Foster & Chistopher, 2008, pág. 15) 

Según B. Kliksberg las desigualdades en América Latina emergen como una de las 
razones centrales de la pobreza, donde la ®tica ha pasado por un òagujero negroó en especial 
en aquellas políticas económicas que privilegian la economía de mercado, sin considerar 
políticas económicas que asumen responsabilidades éticas; este fenómeno promovió la 
consideración de la ética en diferentes políticas a aplicar. Por ejemplo, Lula intenta modificar 
el concepto del hambre no como un problema de índole nutricional sino como un problema 
ético. (Kliksberg, 2006) 

El incremento de capital social, genera crecimiento económico a largo plazo, menor 
criminalidad, mayor salud pública y mejor gobernabilidad. Esto no pretende suplantar el 
desarrollo macroeconómico, sino que intenta que aspectos sociales relevantes se acoplen al 
concepto netamente económico para evitar ingresar en un òvac²o ®ticoó. 

Los objetivos finales del desarrollo deben promover la ampliación de las oportunidades 
reales de los seres humanos para que puedan desenvolver sus potencialidades. Una sociedad 
progresa cuando los indicadores claves, como los años que la gente vive, la calidad de su vida 
y el desarrollo potencial, avanzan. Las metas técnicas son respetables y relevantes, pero 
constituyen medios al servicio de los objetivos finales. Por ejemplo la elevación de PBI per 
cápita aparece en la nueva perspectiva como un objetivo importante y deseable, pero no se 
deben dejar de lado los índices de nutrición, salud, educación, libertad entre otros. 

Amartya Sen, considera al desarrollo humano como la ampliación de la capacidad de la 
población para realizar actividades elegidas libremente y valoradas. Sería inapropiado honrar a 
los seres humanos como instrumentos del desarrollo económico, existiendo una gran 
diferencia entre los medios y fines. (Kliksberg, 2006) 

Para Kliksberg, la nutrición, la salud y la educación son condiciones base para el 
desenvolvimiento del capital humano. Según las mediciones disponibles, la educación genera 
una diferencia crucial en la vida de las personas, el comportamiento de las familias, la 
productividad de las empresas y los resultados económicos de un país. (Kliksberg, 2006) 

El crecimiento económico, no es suficiente para solucionar el problema de la pobreza. 
En algunos casos se observan tasas significativas de crecimiento económico conviviendo con 
tasas agudas de carencias en amplios sectores de la población. Para que el crecimiento 
simbolice el bienestar colectivo se debería asegurar la coexistencia con el desarrollo social de 
la población. (Kliksberg, 2006) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en los últimos años 
construyó un indicador social estadístico llamado Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
como correlato a una nueva teoría de bienestar económico que no solo incluya el ingreso per 
cápita. 

El Banco Mundial considera que el capital de una nación está constituido por el capital 
natural ð dotación de recursos naturales -, capital construido ð infraestructura, riqueza 
financiera generado por el ser humano -, capital humano ð determinado por grados de 
nutrición, salud y educación- y el capital social ð Concepto que considera el desarrollo social-. 

Según B. Kliksberg la inclusión de las cuatro formas de capital y su complementación 
continua en circuitos virtuosos, crea la posibilidad de un modelo de desarrollo integrado, que 
ha sido la base de las economías más exitosas de las últimas décadas. (Kliksberg, 2006) 
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El desarrollo social fortalece el capital humano potenciando el capital social de la 
población y generando estabilidad política, sentando las bases esenciales para un crecimiento 
sano y sostenido en un ambiente ético. Los autores consideran que el capital social contempla 
las claves para el desarrollo de las naciones del siglo XX y que se encuentra constituido por la 
competitividad, el crecimiento sostenido, el buen gobierno y la estabilidad democrática. 

El proceso de desarrollo humano permite ampliar las posibilidades de expresar las 
capacidades. El IDH se focaliza en tres componentes esenciales: esperanza de vida, 
conocimiento, y accesos a los recursos necesarios para los estándares de vida. Si las opciones 
son esenciales y no están disponibles algunas otras opciones, las oportunidades permanecerán 
inaccesibles (PNUD 1990). 

El IDH fue criticado por diferentes investigadores por presentar ciertas inconsistencias 
y un manejo de la información que proviene de fuentes heterogéneas. Por este motivo sufrió 
ciertas correcciones desde su creación. Elizabeth A. Stanton, describe las cinco principales 
críticas a las categorías que utiliza el PNUD; los datos son pobres, la selección de indicadores 
es incorrecta, existen varios problemas con la fórmula, las especificaciones de ingreso en 
particular son incorrectas y existen redundancias en la información. (Stanton, 2007) 

Los datos pueden ser pobres en calidad, particularmente en términos de la colección de 
la información y la frecuencia de medición puede presentar errores. Srinivasan (1994) y 
Ogwang (1994) plantean, que los datos del censo usados para calcular el IDH son poco 
confiables por la frecuencia de la colección de los datos, la posibilidad de un incorrecto 
reporte y la falta de una cobertura completa en algunos países que afectan al índice. 

Srivasan (1994) y Aturupane et al. (1994) discutiendo las variedades concernientes con 
las medidas de errores, incluyen las diferentes definiciones ð especialmente de alfabetizaciónð 
de un país a otro, y la ausencia de una escuela de medida de calidad o la duración del año del 
enrolamiento en la escuela. Un mejor objetivo del reporte es fomentar a los gobiernos 
nacionales, cuerpos internacionales y haciendo políticas para participar mejorando los 
indicadores estadísticos del desarrollo humano. 

En cambio otros autores opinan que la fórmula utilizada para calcular el IDH es 
arbitraria, injustificable e incorrecta por una mal especificación, los componentes del IDH 
son combinados usando una simple media sin ponderaci·n, un m®todo descripto como òla 
suma de manzanas y naranjasó (Hopkins 1991). 

Varios autores han sugerido que los indicadores usados por el IDH están altamente 
correlacionados y que no ofrecen nueva información más allá que la disponible en la realidad 
por el PBI per cápita, por lo tanto, se dice que es redundante. (Stanton, 2007) 

El PNUD ha sido receptivo a las críticas sobre técnicas aplicadas para el cálculo del 
IDH, plantea el uso de una herramienta para popularizar el desarrollo humano y entender el 
bienestar; como una alternativa al PBI per cápita. Esta herramienta serviría para comparar los 
países, regiones y/o zonas en el tiempo. (Stanton, 2007) 

Idealmente desarrollo humano y crecimiento económico podrían ser utilizados 
conjuntamente. El primero debiera ser prioritario donde una opción es necesaria. (Ranis, 
2004; Ramirez, Gustav, & Stewart, 1998) 

La evidencia indica que en general la pobreza es reducida con crecimiento económico; 
la reducción varía dependiendo de la forma de distribuir el ingreso y sus cambios en el 
tiempo. La vía la cual el crecimiento se traslada a la distribución del ingreso y reducción de la 
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pobreza, depende de la naturaleza del proceso de crecimiento. En particular, se sabe que el 
crecimiento se basa en la generación de incremento del empleo y los ingresos de los 
habitantes rurales. Si la salida es mixta por el incremento del empleo industrial y por el 
aumento de los ingresos rurales la distribución del ingreso se alcanza rápidamente, por ende 
es más probable mejorar y reducir la pobreza que si el crecimiento fuera parcialmente urbano 
e intensivo en capital. (Ramirez, Gustav, & Stewart, 1998) 

Por ejemplo si hogares pobres reciben ingresos extras, ellos incrementan sus gastos en 
comida y el consumo de calorías significativamente. De 38 estudios en diferentes países un 
tercio indica que la mitad del ingreso adicional es gastado en esta dirección. Evidencia 
empírica, por ejemplo para Bolivia, Brasil, Chile, Costa de Marfil, Ghana, India, Indonesia, 
Pakistán, Filipinas, Malasia, Nicaragua y Perú, también indica el efecto positivo de los 
ingresos familiares que cambian la escolaridad infantil. Por ejemplo a través de un estudio se 
determinan los fondos de educación secundaria que más países igualitarios tienen mayor tasas 
de enrolamiento en la secundaria. Sobre la base que la distribución del ingreso en Brasil fuera 
semejante a Malasia, la tasa de enrolamiento de niños pobres sería un 40% mayor que lo es la 
corriente. Mientras evidencias sobre las relaciones entre ingreso y salud son menos 
extensivas, estudios en Brasil, Chile, Costa de Marfil, y Nicaragua sugieren que los ingresos de 
hogares también tienen un efecto significante sobre la demanda por salud; algunos muestran 
una mayor respuesta relativa en hogares con bajos ingresos. (Ramirez, Gustav, & Stewart, 
1998) 

Alejandro Ramirez, Gustav Ranis y Frances Stewart, determinaron que la conexión 
entre el PBI y el IDH es probablemente muy fuerte. Países con bajo nivel de pobreza, para 
un mismo nivel de PBI per cápita responden a una distribución del ingreso con mayor 
equidad. Otra respuesta que se ha observado es que a mayor ingreso de los hogares asignados 
y un mayor desarrollo humano se puede relacionar con el nivel femenino de educación y el 
control femenino sobre los ingresos de los hogares. (Ramirez, Gustav, & Stewart, 1998) 

Gustav Ranis, sugiere que un crecimiento económico no acompañado por un 
incremento en desarrollo humano podría no ser sustentable. Entonces un alto nivel de 
desarrollo humano en una nación con derechos en las políticas de decisiones, pueden 
transformarse en un ciclo virtuoso de buen crecimiento y desarrollo humano sosteniendo 
uno al otro. (Ranis, 2004) 

El desarrollo humano puede verse como un prerrequisito para un crecimiento 
económico sustentable por un largo plazo. Pudiendo explicar cambios en el capital humano, 
en las cualidades laborales y en las capacidades, que son las causas de un crecimiento 
endógeno sustentable en el tiempo. 

Gustav Ranis, se refiere a que la visi·n de òprimero crecimiento, sin importar el 
desarrollo humano, porque es posterioró, no es soportada por la evidencia empirica. Al 
mejorar los niveles educativos y la salud, asociando esfuerzos de ambos mejoraría el 
crecimiento económico y el bienestar de la población, suprimiendo el pensamiento que es 
necesario un crecimiento del ingreso per cápita como dinamizador del desarrollo humano.  
(Ranis, 2004) 

El concepto de desarrollo humano incorpora la expresión de las capacidades humanas 
dentro de las sociedades como dinamizador del crecimiento económico, revelando al 
incremento del ingreso per cápita como una consecuencia de la expresión de las capacidades. 
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El PNUD sostiene que el centro de todo desarrollo es el ser humano y que el objeto 
del desarrollo es ampliar las oportunidades de los individuos. Sin embargo, considera que 
aunque es necesario incrementar el PBI se debe establecer la forma en que este crecimiento 
económico se traduce en desarrollo humano en las diferentes sociedades. (PNUD, 1990) 

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se ofrece a las personas mayores 
oportunidades en condiciones de libertad. Entre las básicas están la vida prolongada y 
saludable, educación y acceso a una vida decente. Mientras que las más complejas consideran 
la libertad política, la garantía de los derecho humanos y el respeto a sí mismo. (PNUD, 1990) 

Según el PNUD los mecanismos de libre mercado pueden ser de importancia crucial 
para lograr una asignación eficiente no garantizando una distribución justa, entonces se 
requiere la adopción de políticas complementarias para realizar la transferencia de ingresos y 
ofrecer otras oportunidades económicas a los muy pobres o más desprotegidos. (PNUD, 
1990) 

La discusión no se debe centrar en el ingreso o el crecimiento de los ingresos sino en la 
forma de distribución de los ingresos que debiera ser lo más equitativa posible, la distribución 
puede ser modificada por efecto de la distribución del gasto social, que es la clave para el 
desarrollo humano de la población en una región. 

El PNUD considera que el ingreso constituye un medio y no un fin. Sugiriendo 
considerar que es necesario prestar cuidadosa atención al vínculo entre crecimiento 
económico y desarrollo humano, debido a que muchos países en desarrollo registran un 
rápido crecimiento de sus PBI sin reducir sus carencias socioeconómicas de importantes 
segmentos de la población. Por otro lado afirma que las naciones industrializadas detectaron 
que el crecimiento no necesariamente protegió a sus sociedades de los problemas de drogas, 
alcoholismo, SIDA, falta de vivienda, violencia y ruptura en la familia. Mientras que países 
con bajos ingresos han demostrado que es posible mejorar el desarrollo humano utilizando 
los medios disponibles para ampliar las capacidades de sus sociedades. (PNUD, 1990) 

El enfoque de bienestar social considera que los seres humanos son los beneficiarios 
del proceso de desarrollo y al ser participantes obtienen los beneficios de la aplicación de las 
políticas de distribución sobre las estructuras de producción. Sin embargo, esto se debe dar 
en condiciones de libertad para que ellos tengan la posibilidad de optar libremente, ya que el 
desarrollo humano sería incompleto si los hombres carecieran de libertad. 

La importancia de la esperanza de vida radica en la creencia común que una vida 
prolongada es valiosa en sí misma y en el hecho de beneficios indirectos como una adecuada 
nutrición y una buena salud. Por tal motivo es un indicador importante en el desarrollo 
humano debido a la ausencia de información sobre estado de salud y nutrición de los 
individuos de una población. (PNUD, 1990) 

El otro indicador clave es el nivel de conocimiento que se puede obtener del nivel de 
alfabetismo debido a que posibilita llevar adelante una vida productiva en la sociedad 
moderna. (PNUD, 1990) 

El tercer componente considerado necesario como indicador es el ingreso per cápita 
debido a la ausencia de información sobre el acceso a la tierra, al crédito al ingreso y a otros 
datos económicos, entonces se considera que este valor posee un cubrimiento lo bastante 
amplio para ser utilizado. (PNUD, 1990) 
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El PNUD sostiene que las tres medidas adolecen de una falla en común que son 
promedios y que ocultan las divergencias dentro de una población, lo que lleva en algunas 
sociedades a grandes disparidades entre diferentes sexos o severas disparidades de ingresos. 
Pero debido a la falta de información y la dificultad de obtenerla, una herramienta 
cuantitativa simple es necesaria para captar los diversos aspectos de libertad humana. 
(PNUD, 1990) 

Clark y Sen ponen énfasis en el crecimiento económico y la expansión de bienes y 
servicios necesarios para el desarrollo humano. Sin embargo, al igual que Aristóteles el 
argumento de bienestar no solo considera la generación de riqueza y bienes, sino que define a 
la calidad de vida como aquello que las personas pueden lograr. Además, Sen observó que las 
personas y las sociedades se diferencian en la capacidad de convertir los ingresos y los bienes 
en logros valiosos. (Clark, 2006) 

Clark sostiene que el crecimiento puede ser necesario pero no suficiente para el 
desarrollo predominando el término capacidades sobre el objetivo de desarrollo además de la 
necesidad de priorizar la expansión de las capacidades humanas sobre el crecimiento 
económico. (Clark, 2006) 

Sen considera que el proceso de desarrollo no es un incremento del PBI, sino una 
expansión de las capacidades humanas para llevar una vida más libre y más digna. Según 
Cenci el enfoque de Sen no es una teoría que explica la calidad o el nivel de vida, el bienestar, 
la pobreza o desigualdad, sino que proporciona los conceptos fundamentales para medir y 
evaluar correctamente estos fenómenos con la finalidad de elaborar políticas activas de 
intervención estatal en la economía con el objetivo de paliar las distorsiones producidas por 
el mercado y mejorar la vida de las personas. (Cenci, 2011) 

Medioambiente 

Boyce afirmó que los países con elevada inequidad de ingresos y regulaciones laxas 
poseen altos niveles de degradación medioambiental. Gallagher et al. avanzan sobre esta 
concepción, alegando que cuando los gobiernos exacerban la expresión de las ventajas 
comparativas productivas, los problemas ambientales en países con regulaciones laxas 
crecerían; afectando la sostenibilidad por un uso intensivo de factores productivos. (Boyce, 
2003) (Gallagher & Strom, 2008) 

Para el PNUD, la degradación ambiental de los recursos naturales compartidos y el 
cambio climático afectan el desenvolvimiento de las capacidades humanas. El desarrollo 
humano obedece a la expresión de las capacidades dentro del respeto y el uso sostenible de 
los recursos naturales compartidos. Esta explicación se resume en la siguiente frase publicada 
por el PNUD òComprender los vínculos entre la sostenibilidad ambiental y equidad es 
fundamental si queremos ampliar las libertades humanas para las generaciones actuales y 
futurasó. (PNUD, 2011) 

La degradación ambiental afecta múltiples aspectos que pueden modificar o inhibir la 
expresión de las capacidades humanas, incluyendo la salud, la educación y otras dimensiones 
del bienestar. òLos m§s desfavorecidos del mundo llevan una doble cargaó. Adem§s de ser 
más vulnerables a la degradación ambiental, deben enfrentar dificultades ambientales 
inmediatas derivadas de la contaminación intradomiciliaria, el agua no potable y el 
saneamiento no mejorado entre otras limitacionesó. (PNUD, 2011) 
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El estudio de las condiciones ambientales se funda sobre las bases de la sostenibilidad 
que asegura la expresión de las capacidades de la población actual y de las futuras 
generaciones. Esta visión no podría ser incorporada si se utilizara un análisis económico que 
se focalizara en el crecimiento, mientras que la visión multidimensional del desarrollo 
humano al considerar la expresión de las capacidades asegura la inclusión de aspectos 
ambientales. 

Sostenibilidad 

El desarrollo sostenible adquiere su primera definición consensuada en el Informe de 
la Comisión Mundial de las Naciones Unidas denominado òNuestro Futuro Com¼nó del año 
1987. En el mencionado documento se definió al desarrollo sostenible como òaquel que 
satisface las necesidades del presente sin comprometer la satisfacción de las necesidades de 
generaciones futurasó. En coincidencia Goodland et al. manifestaron que la sustentabilidad 
debe considerar que nuestros descendientes deben tener las mismas posibilidades de que 
nosotros gozamos en la actualidad. (Goodland & Daly, 1996) 

La sostenibilidad ambiental, económica y social fortalece la expresión de las 
capacidades de las personas, en un ambiente con equidad. El Informe del PNUD del año 
1994 sostuvo que òno hay tensi·n alguna entre desarrollo humano y el desarrollo sostenibleó, 
debido a que ambos conceptos reconocen las reivindicaciones vitales del ser humano que 
habita dentro de una sociedad, donde se expresan las capacidades; por tal motivo el concepto 
a utilizar es el desarrollo humano sostenible debido a que es incluyente. (PNUD, 1994). En 
contraste Goodland et al. sostuvieron que las prioridades del desarrollo son usualmente la 
reducción de la pobreza, el analfabetismo, el hambre y las enfermedades. Estos objetivos son 
considerados importantes, pero diferentes a los objetivos de la sustentabilidad ambiental, que 
se enfoca en el mantenimiento del ambiente y el recurso de las capacidades. (Goodland & 
Daly, 1996) 

Otra posición fue la de R. Solow en 1993, quién definió como sostenibilidad òla 
obligación de dejar a la próxima generación lo que sea necesario para asegurar un nivel de 
vida al menos tan bueno como el nuestro y promoviendo de forma similar a la generación 
siguienteó. Este concepto se fundamenta en el concepto de sostenibilidad en el sentido débil. 
(PNUD, 2011) 

Goodland reconoció la existencia de un mínimo de cuatro tipos de capital, aquel 
producido por humanos (financiero y económico), el capital natural, el capital humano y 
social (basado en la institucionalidad y las bases culturales). El capital natural es nuestro 
ambiente natural y es definido como el stock ambiental provisto del suelo, microbiología, la 
fauna, la atmosfera, los bosques, el agua y los humedales que proveen bienes y servicios. El 
capital natural se distingue del manufacturado y del capital humano y social. El capital 
humano manufacturado es todo aquello que se produce e incluye casas, rutas, barcos entre 
otros y el capital humano y social incluye a las personas y sus niveles de capacidades, 
instituciones, cohesión cultural, educación, información y conocimiento. (Goodland & Daly, 
1996) 

La sostenibilidad en términos económicos puede ser descripta como el 
òmantenimientoó o la òno disminuciónó del capital. La sostenibilidad es segmentada en tres 
tipos, la económica, la social y la ambiental. Las cuales se solapan en algunos aspectos 
dependiendo de cuanto capital quiera ser sustituido entre ellas. Además el concepto de 



48 
 

04 de Enero de 2016 

sostenibilidad incluye cuatro grados, la fuerte, la absurdamente fuerte, la intermedia y la débil. 
(Goodland & Daly, 1996) 

La sostenibilidad débil es el mantenimiento del total del capital intacto. Considerando 
que los cuatro capitales son completamente sustituibles y estableciendo límites en los niveles 
de la actividad económica y la dotación de recursos. Esto significa que todo el capital natural 
se podría convertir en capital humano. Sin embargo, Goodland está en desacuerdo con la 
sostenibilidad débil porque ambos capitales no son considerados perfectamente sustituibles. 
(Goodland & Daly, 1996) 

Kronenberg sostiene que la extracción de recursos naturales no renovables es 
considerada una actividad no sostenible. Sin embargo, en el caso de que un gobierno 
promueva o usufructué los recursos naturales provocando la disminución del capital natural, 
debería reinvertir en otros tipos de capital los beneficios obtenidos por el usufructo del 
capital natural desplazándose al concepto de sostenibilidad débil. (Kronenberg, 2004) 

La sostenibilidad intermedia fue definida por la existencia de niveles críticos de cada 
capital, preferentemente el capital natural que es factor limitante y crítico. En contraposición, 
la sostenibilidad fuerte considera el mantenimiento intacto de los distintos capitales y la 
sostenibilidad absurdamente fuerte supone la imposibilidad de reducir recursos no 
renovables, aunque los recursos renovables solamente pueden ser utilizados calculando la tasa 
neta anual de crecimiento de forma de no afectar el stock. (Goodland & Daly, 1996) 

Zarsky et al. sostienen que las industrias extractivas basadas en el uso de recursos no 
renovables son insostenibles si su utilización no es razonable en el tiempo. Dentro de 
sostenibilidad surgen entonces dos principios. El principio de òsostenibilidad fuerteó, 
considera que las actividades humanas no deben descartan opciones futuras; aunque este 
concepto excluiría a la actividad minera de la estrategia de desarrollo sustentable. Pero el 
concepto de òsostenibilidad d®biló, sostiene que las formas de capital -natural, humano y 
físico - y las actividades económicas son sustentables, si el total del stock de capital es el 
último en disminuir. Siendo este factible de aplicación a industrias extractivas de recursos no 
renovables. (Zarsky & Stanley, 2012) 

Para Zarsky & Stanley, la definición de òsostenibilidad d®biló permite considerar la 
contribución de la actividad minera a un desarrollo sostenible si òlo que ofrece en t®rminos 
de beneficios medioambiental, social y/o económico son iguales o exceden los valores 
prioritarios de la explotaciónó (Amezaga et al., 2011) (Zarsky & Stanley, 2012). 

El PNUD aplica una estrategia multidimensional para identificar a los países que han 
mejorado frente a sus pares promoviendo la equidad, incrementando el IDH, reduciendo la 
contaminación, aumentando el acceso a agua limpia y contribuyendo a la sostenibilidad 
ambiental regional y mundial. (PNUD, 2011) 

La presencia del deterioro ambiental y las desigualdades fundamentadas en una 
distribución de ingreso inequitativa presentes dentro de un territorio nacional y entre 
diferentes países, afectan el progreso del desarrollo humano dentro de las sociedades. Sin 
embargo, Goodland sostiene que los patrones actuales de las naciones de la OECD con 
elevados recursos consumidos per cápita y una elevada generación de contaminación no 
pueden generalizarse a todos los habitantes y mucho menos a las generaciones futuras, sin el 
agotamiento del capital natural sobre el cual estará sustentada la futura actividad económica. 
(Goodland & Daly, 1996) 
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Entonces el incremento en el nivel de vida y la eliminación de inequidades 
usufructuando el capital natural debe ser cuidadoso para asegurar que las generaciones 
futuras cuenten con recursos suficientes para expresar sus capacidades al igual que la 
expresan los habitantes en la actualidad. En este contexto el concepto de sostenibilidad débil 
con niveles críticos o la llamada sostenibilidad intermedia serían las más adecuadas de aplicar 
para analizar equilibradamente el efecto de la inversión minera en el desarrollo humano. 

La Maldición de los Recursos Naturales y Enfermedad Holandesa 

A fines de la década del ´90 Jeffrey et al. analizaron 97 países y detectaron que aquellos 
países con alta concentración de sus exportaciones en materias primas, como petróleo y 
minerales, presentaban una tasa menor de crecimiento para el periodo 1971 - 1989 en 
comparación con aquellas naciones que no basaban sus economías en actividades extractivas. 
En la misma dirección, Kronenberg sostiene que las economías ricas en dotación de recursos 
naturales tienden a crecer lentamente. Existiendo una correlación negativa entre la 
abundancia de los recursos naturales y el crecimiento económico. (Jeffrey, 2009) 
(Kronenberg, 2004) 

Sachs et al. observaron que aquellos países con abundantes recursos naturales no 
renovables no crecieron los 20 años posteriores al 1970. Sin embargo, aquellos países pobres 
en recursos naturales crecieron rápidamente durante el periodo mencionado anteriormente. 
Encontrando una correlación negativa entre crecimiento económico y la posesión de los 
recursos naturales. (Sachs & Warner, 2001) 

Las economías dependientes de materias primas como el petróleo y minerales, 
muestran un lento crecimiento económico por periodos, en comparación con otros países 
que no poseen gran cantidad de recursos naturales y crecen sostenidamente. El fenómeno ha 
sido descripto como òla maldici·n de los recursos naturalesó. Jeffrey plante· que los pa²ses 
con elevadas reservas de petróleo u otro recurso natural de tipo extractivo, no han logrado 
redistribuir la riqueza y mejorar el bienestar general, debido a un crecimiento rápido de su 
dependencia en exportaciones y producciones basadas en los recursos naturales no 
renovables. La mayor parte de las economías dependientes de exportaciones de materias 
primas como el petróleo y minerales, muestran un lento crecimiento económico por 
periodos, en comparación con otros países que no poseen gran cantidad de recursos 
naturales y crecen sostenidamente. (Jeffrey, 2009) 

Sachs et al. explicaron los efectos de la hipótesis de la òmaldici·n de los recursosó 
describiendo que la abundancia de recursos naturales provoca que los sectores exportables no 
sean competitivos y en consecuencia la abundancia de estos recursos en los países nunca 
perseguirá el crecimiento de las exportaciones de manufacturas priorizando el comercio de 
materias primas. Además, observaron que los países con recursos naturales experimentan un 
bajo grado de innovación, una baja actividad emprendedora, gobiernos empobrecidos, bajo 
nivel de ahorros e inversiones. Todos estos fenómenos asociados desencadenan un bajo 
crecimiento económico. (Sachs & Warner, 2001) 

Desde otra perspectiva, Raymond sugiere que la maldición de los recursos es una 
distorsión creada por las exportaciones de materias primas que afecta la estructura 
productiva, la inversión y el crecimiento sustentable. El auge de las exportaciones de recursos 
no renovables incrementa el ingreso, afecta el ahorro interno, las inversiones, los gastos 
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gubernamentales y las relaciones de precios en los diferentes sectores económicos. 
(Raymond, 1997) 

En contraste, aquellos países con limitados recursos naturales desarrollan el mercado 
exportador manufacturero posibilitando que la riqueza acumulada por la industria se invierte 
más eficientemente por dos motivos, el primero considera que la producción de 
manufacturas es más eficiente como resultado de la existencia de competidores, de forma tal 
que la inversión se asigna con mayor eficiencia y la segunda razón radica en el progreso 
tecnológico que se obtiene a través del aprendizaje produciendo - learning by doing -. Ambas 
generan un círculo virtuoso de crecimiento sostenido independiente de la posesión de los 
recursos naturales. (Kronenberg, 2004) 

En este contexto, Jeffrey sugiere que la posesión de petróleo, minerales o recursos 
naturales no renovables deberían conferir un éxito económico por las ganancias que generan 
las exportaciones de materias primas; sin embargo, aunque el incremento del ingreso per 
cápita es elevado, no se asegura una mejora en la calidad de vida o en el bienestar general de 
la población (Jeffrey, 2009) 

Stijns sostiene que la habilidad de un país de usufructuar sus recursos depende del 
aprendizaje involucrado en el proceso de explotación y en el desarrollo de los sectores 
relacionados con la extracción de recursos naturales. Además sostiene que la guía principal 
para explotar recursos finitos antes que se agoten es invertir la suficiente renta para 
reemplazar el bienestar de la población actual asegurando a las generaciones futuras el mismo 
ingreso a perpetuidad como el obtenido por la generación que agotó los recursos naturales. 
(Stijns, 2005) (Auty, 2006) 

Kronenberg, sostiene que existe evidencia acerca de que la maldición de los recursos 
naturales está presente en economías de transición y que el crecimiento de los bienes 
exportados tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico. La abundancia de los 
recursos naturales y su relación con la educación básica, el ingreso inicial y el crecimiento de 
las exportaciones en conjunto explican la performance del crecimiento en las economías de 
transición. En contraste Auty, sustenta que las diferencias entre el tamaño y el evolución de la 
renta de los recursos naturales ayuda a explicar la divergencia entre las desempeño del 
desarrollo.  (Kronenberg, 2004) (Auty, 2006) 

Para Davis et al. el problema no es la minería, debido a que esta actividad provee 
oportunidades. Asumiendo que los fondos generados son sabiamente invertidos y si son mal 
invertidos no puede proveer futuro o proporciona un futuro pequeño. En el caso que los 
países no tomen ventajas de ella, se debe a que los gobiernos y otras entidades cometen 
errores en la conversión del capital natural debido a los minerales metálicos por otro tipo de 
capital. (Davis & Tilton, 2005) 

Para Davis et al. el crecimiento requiere la fluidez suficiente de la porción de beneficios 
de la minería a las comunidades locales asegurando que sea adecuadamente compensada por 
los costos mineros incurridos. Si eso no fuera posible los principios de equidad sugieren que 
la minería no podría ser factible como actividad productiva. (Davis & Tilton, 2005) 

Por efecto del incremento de las exportaciones de gas natural de los Países Bajos en la 
d®cada del 70 se describi· un fen·meno denominado òs²ndrome holand®só o òenfermedad 
holandesaó que se detalla como el ingreso de divisas a un pa²s con una econom²a abierta por 
efecto de la exportación de recursos naturales extractivos, provocando una apreciación de la 
moneda del país exportador y la consecuencia negativa en la caída de competitividad del resto 
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de las exportaciones y afectando negativamente el proceso de industrialización de un país. 
(Corden & Neary, 1982) 

Las riquezas naturales no confieren por si solas un buen desempeño económico de una 
nación o región. Para obtener un desarrollo humano acorde a la riqueza natural y económica 
de un lugar. Es necesario abordar la extracción de recursos no renovables 
multidimensionalmente contemplando los aspectos económicos y sociales entre los cuales 
podemos detallar la salud, la educación, la pobreza, el impacto ambiental, entre otros, de 
forma sustentable, para que las generaciones futuras no vean comprometidas las expresiones 
de sus capacidades. 

Objetivos del Milenio 

El marco teórico del análisis del Desarrollo Humano en cada país en particular se 
fundamenta en los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que incluye 18 metas 
cuantificables y 48 indicadores, de los cuales se han tomado los más representativos, 
seleccionando como base aquellos analizados por Lardé et al. quienes analizaron el aporte del 
sector minero al desarrollo humano en la Región de Antofagasta aplicando metodología. 

La aplicación de los ODM, enmarcados dentro de la Teoría de Desarrollo Humano de 
A. Sen han sido consensuados por 189 países miembros de las Naciones Unidas teniendo 
como meta de cumplimiento para el año 2015, la erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre; el logro de la enseñanza primaria universal; la promoción de la igualdad de género y 
la autonomía de la mujer; la reducción de la mortalidad infantil; la mejora de la salud materna; 
el combate del VIH/SIDA, paludismo y otras enfermedades; el aseguramiento de la 
sostenibilidad del medio ambiente y el fomento de una asociación mundial para el desarrollo. 

Metodología de Estudio Utilizada 

Las recomendaciones para los estudios de casos establecen, que los resultados 
solamente son atribuibles al caso estudiado. Esta metodología se denomina estudio de caso 
único. Las consecuencias pueden ser interpretadas de diferentes maneras, sin embargo, en 
esta investigación los resultados permiten demostrar efectos sociales y económicos en áreas 
periféricas al yacimiento. (Yin, 1984) 

La metodología aplicada para investigar los efectos de la inversión minera en 
Argentina, Chile y Perú es la empleada para los estudios de casos únicos descripta por Yin R. 
(Yin, 1984). 

La selección de las regiones o provincias estudiadas se realizó según la definición que 
sostienen Larde et al., quienes consideran que las regiones o provincias son mineras cuando 
la incidencia de la actividad minera es superior al 20% del producto bruto interno regional. 
(Lardé, Chaparro, & Parra, 2008) 

Las provincias argentinas seleccionadas fueron Catamarca y San Juan; la primera 
provincia es considerada minera porque la incidencia de esta actividad era superior al 20% en 
el PBG provincial y la segunda es otra provincia donde se estima un crecimiento significativo 
de la actividad minera metálica por la apertura de nuevos yacimientos auríferos. En ambos 
casos argentinos las inversiones directas son de origen extranjero con impacto social y 
económico relevante en la producción de cobre y oro del país. 
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Las regiones chilenas seleccionadas fueron la Región I de Tarapacá, la Región II de 
Antofagasta, la Región III de Atacama, la Región IV de Coquimbo, la Región VI de 
Libertador Gral. de O´Higgins y la Región XIII Metropolitana. La actividad minera metálica 
de oro y cobre es significativa en todas las regiones descriptas previamente; sin embargo, a 
diferencia de las provincias argentinas la actividad minera es realizada por una empresa de 
capitales estatales y empresas transnacionales que focalizan sus inversiones en minería 
metálica de oro y cobre. 

Los departamentos peruanos seleccionados fueron Ancash, Arequipa, Cajamarca, 
Cuzco, La Libertad, Madre de Dios, Moquegua y Tacna, donde la actividad minera metálica 
de oro y cobre es significativa. Al igual que el caso argentino en Perú la totalidad de las 
inversiones mineras metálicas en oro y cobre son de origen extranjero con un elevado 
impacto social y económico en los departamentos donde se realizan. 

Según lo expuesto por Yin R. en 1984, la información se puede recolectar por medio 
de documentos, archivos e información estadística. En este caso especifico la información 
relevada contempla estadísticas económicas y sociales para el periodo 1992 ð 2010, que 
permiten examinar la producción metálica de cobre, las reservas, el personal empleado, las 
exportaciones, la inversión extranjera directa minera, el IDH, el nivel de indigencia y pobreza, 
las necesidades básicas insatisfechas, la mortalidad infantil, el acceso a servicios básicos, la 
incidencia del VIH-SIDA, la educación y alfabetización y las tecnologías de información; en 
los principales departamentos productores. 

La metodología de estudio aplicada considera el relevamiento y el análisis de datos 
secundarios de los indicadores económicos y sociales considerados en la investigación y 
provistos por organismos gubernamentales y no gubernamentales durante el periodo 1992 ð 
2010. 

Las fuentes utilizadas para el análisis de las provincias argentinas fueron el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Ministerio de Economía de la Nación 
Argentina, Secretaria de Minería de la Nación, Ministerio de Hacienda y Finanzas de la 
provincia de Catamarca y San Juan, Consejo Federal de Inversiones, entre otras. 

Las fuentes utilizadas para el análisis de las regiones chilenas fueron el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Economía de Chile, Banco Central de Chile, 
CODELCO, Ministerio de Minería de Chile, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo 
Social, entre otras. 

Las fuentes utilizadas para el análisis de los departamentos peruanos fueron el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 
Ministerio de Minería y Energía, Ministerio de Salud, entre. 

La información relevada fue analiza y sobre ella se efectuaron los cálculos de 
variaciones interanuales o intercensales según correspondía, además se calcularon los 
porcentajes contributivos, las variaciones entre el periodo 1992 - 2010 y se analizaron las 
tendencias en las evoluciones históricas. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

El objetivo general de la tesis doctoral considera: òla descripción de los efectos sociales 
y económicos de la inversión minera en cobre y oro, de las provincias de Argentina, las 
regiones de Chile y los departamentos de Perú donde la minería metálica de cobre y oro fue 
significativa durante el periodo 1992 ð 2010ó. Por medio de la evoluci·n de los indicadores 
de desarrollo humano definidos por el PNUD e indicadores económicos que afectan el 
producto bruto interno.  

Objetivos Específicos 

El objetivo general contempla los siguientes tres objetivos específicos a estudiar: 

El primero será la descripción del sector minero metálico de oro y cobre en las 
provincias, regiones o departamentos según corresponda de Argentina, Chile y Perú y su 
importancia en la minería metálica de los países nombrados anteriormente. Se analizarán los 
diferentes indicadores económicos, las reglamentaciones y regulaciones específicas de los 
proyectos mineros. 

El segundo objetivo específico contempla el análisis y la descripción del efecto 
económico de los yacimientos considerados en las provincias de Catamarca y San Juan en 
Argentina; las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Libertador Gral. O´Higgins y 
Metropolitana de Chile y los departamentos de Ancash, Arequipa, Cajamarca, Cuzco, La 
Libertad, Madre de Dios, Moquegua y Tacna de Perú. 

El tercer objetivo especifico supone el análisis por medio de los objetivos de milenio 
(ODM) que incluyen la reducción de la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza 
primaria universal, promover la igualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la 
salud materna, combatir el VIH, garantizar el sustento del ambiente y fomentar la asociación 
mundial para el desarrollo. Los objetivos anteriormente mencionados se estudiaran por 
medio de los diferentes indicadores que afectan el Índice de Desarrollo Humano del PNUD 
analizando los datos provinciales y regionales según correspondan. 

Hipótesis 

La hipótesis de trabajo sustenta que òla actividad minera en una región no realiza 
aportes suficientes en la localidad donde se extrae mineral y que el incremento en la calidad 
de vida de la población no posee una variación semejante al crecimiento económico 
impactando en la sostenibilidad económica y social de la región o provincia en estudioó. 
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Conclusión 

El concepto descripto por Aristóteles de oikonomike orientado hacia la buena vida 
dentro de la familia y la ciudad estado nutrió la teoría de las capacidades de A. Sen. Este ha 
sido la base para poder explicar las contribuciones de las industrias extractivas desde el 
enfoque del desarrollo humano. La forma de entender éticamente la contribución de la 
economía ha sido encarada por el PNUD, que desarrolló en los últimos años del siglo XX el 
índice de desarrollo humano. 

El enfoque del desarrollo humano se diferencia del crecimiento en diferentes aspectos. 
Por ejemplo, la pobreza al ser analizada por el crecimiento es abordada solamente con 
indicadores económicos como el ingreso per cápita, mientras que el desarrollo humano la 
analizaría multidimensionalmente y no sacaría conclusiones solamente por la generación de 
riquezas. 

Es necesario subrayar que al igual que lo expuesto por Aristóteles y Sen, entre otros 
autores, el abordaje de la economía no se puede hacer sin tener en cuenta un contexto ético, 
ya que la exclusión de los aspectos éticos en un análisis lo empobrecería y desencadenaría una 
distribución injusta de la riqueza generada en una localidad. 

Las capacidades humanas son la riqueza real de una nación y son intangibles ya que las 
cuantificaciones de ellas no se podrían realizar por ser inconmensurables. Esto es expresado 
por A. Sen cuando establece que las libertades y las capacidades son casi intercambiables y 
que son cualidades de una población. 

A diferencia del concepto de desarrollo humano si se prioriza el crecimiento del PBI, 
según lo argumenta la teoría del crecimiento, la distribución podría ser inequitativa de forma 
tal que se desencadenan inestabilidades que amenazan la sustentabilidad del crecimiento de 
una región. Por ende, la única forma de asegurar un crecimiento sustentable es promover la 
expresión conjunta de las capacidades. Este fenómeno además fue descripto por B. Kliksberg 
cuando denomina a la pobreza de algunos países de Latinoamérica, donde describe que 
regiones con PBI, PBI per cápita y una elevada dotación de recursos naturales no se 
corresponden con niveles de pobrezas extremas del 19,4% y pobrezas del 44% de la 
población. 

La posibilidad del desarrollo integrado considerando los 4 capitales (natural, 
construido, humano y el social) aseguran un desarrollo sostenible permitiendo a las 
poblaciones expresar sus capacidades. 

El IDH que fue construido por el PNUD para describir la situación que atraviesa la 
población. Considera tres componentes esenciales en la expresión de las capacidades que son 
la esperanza de vida, el conocimiento y el acceso a recursos necesarios que posibilitan los 
estándares de vida denominado por otros ingreso per cápita. Por ende es tomado como 
indicador dentro de la investigación realizada. 

Además de los conceptos descriptos previamente, se asocian al ambiente, ya que la 
degradación ambiental inhibe la expresión de las capacidades y no asegura la sustentabilidad 
ambiental, económica, política y social porque puede desencadenar conflictos sociales que 
afectan no solo la expresión de las capacidades sino que la sostenibilidad e integridad del 
sistema. 

Para poder analizar la actividad extractiva minera metálica se ha utilizado el concepto 
de sostenibilidad débil expuesto por Zarsky & Stanley en sus investigaciones donde 



55 
 

04 de Enero de 2016 

consideran que la actividad minera es sostenible y que si lo ofrecido en términos 
medioambientales, sociales y/o económicos son iguales o exceden los valores prioritarios de 
la actividad económica es factible realizarla. 

El concepto expuesto por la hipótesis de la Maldición de los Recursos Naturales fue  
considerado, ya que Latinoamérica posees elevados recursos naturales pero la riqueza 
generada por la extracción de ellos no es redistribuida de forma correcta, afectando la mejora 
del bienestar de la población donde se encuentran los recursos, aunque se observe un 
crecimiento económico elevado para el periodo de extracción de los minerales o el petróleo. 
Esto se observa en la primarización de las exportaciones dentro de las economías 
latinoamericanas. 

En este contexto los integrantes de la ONU acordaron la firma de los ODM que 
permitieron abordar serios problemas en conjunto que en otro contexto social y económico 
mundial no hubiese sido posible, por considerar que los problemas de la población mundial 
limitan las expresiones de las capacidades individuales y el desarrollo de las naciones. 

La innovación fundamental de la presente investigación es el enfoque propuesto para 
analizar las inversiones mineras en actividades extractivas aplicado a los países de Argentina, 
Chile y Perú. Este enfoque es moderno y permite abordar multidimensionalmente los 
problemas de la población que históricamente han sido descriptos por medio del concepto de 
crecimiento económico que limitó el análisis de las inversiones a la dimensión económica. 

La perspectiva multidimensional considera el medioambiente, la sostenibilidad, la 
pobreza, la salud, entre otros y permite relacionar estos conceptos con la inversión minera en 
el marco de los objetivos del milenio. En este contexto surge el objetivo general y la hipótesis 
central del trabajo, que es acompañada de la metodología para abordar la investigación 
utilizada denominada òestudios de casos ¼nicosó. 

El objetivo general de la investigación la descripción de los efectos sociales y 
económicos de la inversión minera en cobre y oro, de las provincias de Argentina, las 
regiones de Chile y los departamentos de Perú donde la minería metálica de cobre y oro fue 
significativa durante el periodo 1992 ð 2010ó. Por medio de la evoluci·n de los indicadores 
de desarrollo humano definidos por el PNUD e indicadores económicos que afectan el 
producto bruto interno. 

La hipótesis que responde al objetivo general de la investigación considera que òla 
actividad minera en una región no realiza aportes suficientes en la localidad donde se extrae 
mineral y que el incremento en la calidad de vida de la población no tiene variaciones 
semejantes al crecimiento económico, impactando en la sostenibilidad económica y social de 
la región o provincia en estudioó. 

Todos los fenómenos descriptos previamente permiten afirmar que la forma óptima de 
abordar las actividades extractivas es por medio de la òTeor²a de las capacidadesó, ya que ella 
considera el abordaje de un problemática multidimensional que incluyen la sustentabilidad y 
la degradación ambiental entre otros fenómenos que podrían afectar la expresión de las 
capacidades de las habitantes de una localidad. 

  



56 
 

04 de Enero de 2016 

Capítulo II I  - Argentina -  
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I n t r o d u c c i ó n  

El tercer capítulo denominado òArgentinaó, se divide en dos partes, la primera 
considera el desempeño económico de la minería en Argentina, donde se describe la 
evolución económica y productiva de la minería de cobre y oro que creció por efecto de la 
promulgación de las Leyes Nacionales 24.196 y 21.382. En ella se analizan sus efectos 
económicos y productivos en las provincias de Catamarca y San Juan. La segunda sección 
denominada desarrollo humano en las provincias de Catamarca y San Juan considera la 
descripción de los diferentes indicadores sociales que permiten vislumbrar el desempeño del 
desarrollo humano en la provincia de Catamarca y San Juan comparado con el promedio 
nacional para poder tener un patrón de referencia y poder analizar la evolución de los 
indicadores sociales y establecer si existe la desconexión de los fenómenos locales con los 
nacionales. 

La recepción de IED dirigida a la búsqueda y extracción de recursos naturales 
òresources seekingó, fue la causa del desarrollo de la minería metálica en Argentina, que se 
inició en la última década del Siglo XX en especial en países latinoamericanos. Esto resultó en 
el incremento de exportaciones de materias primas, fenómeno denominado por algunos 
economistas òprimarización de las exportaciones y las economíasó, proceso en el cual los 
países exportan materias primas sin agregado de valor en origen y su correspondiente 
transformación en bienes intermedios o finales. 

En el este capítulo el lector podrá analizar las evidencias existentes sobre los efectos 
económicos y sociales de la actividad minera en el ámbito nacional y provincial. Además, 
podrá sacar sus propias conclusiones desde la visión de sustentabilidad productiva y 
económica de las regiones adyacentes a los yacimientos y los efectos reales económicos y 
sociales de las industrias extractivas en el presente y el futuro. 

El capítulo incluye la metodología de estudio de casos aplicada a la Argentina para 
analizar las variables económicas y sociales y su desempeño dentro de la economía nacional y 
provincial debido a la actividad minera. El estudio económico y productivo permitió 
identificar los dos principales yacimientos productores de cobre y oro del país que durante el 
periodo 1992 ð 2010 tuvieron relevancia productiva nacionalmente. Los yacimientos de 
òBajo la Alumbreraó y òVeladeroó, que se ubican en las provincias de Catamarca y San Juan 
respectivamente. 

Por tal motivo el lector a continuación podrá identificar una organización estructurada 
de lo general a lo particular en lo que respecta a diferentes aspectos económicos, entre los 
cuales se pueden mencionar la importancia de la minería metálica argentina en el contexto 
internacional de cobre y oro, la incidencia de la producción de las provincias de Catamarca y 
San Juan dentro del total nacional; las exportaciones de ambos minerales y sus destinos; la 
incidencia de la actividad minera en el PBI y los PBG provinciales, que incluyen la reflexión 
sobre la actividad de minas y canteras; la dinámica y la evolución productiva de ambas 
provincias; la extracción mineral anual, las reservas y la vida útil de los yacimientos de oro y 
cobre; la demanda laboral y el análisis de la generación de puestos directos e indirectos como 
consecuencia de la IED minera. 

Al finalizar la primera sección se analizan los verdaderos aportes de la actividad minera, 
por medio de la contribución tributaria y no tributaria a la sociedad en su conjunto, sin perder 
de vista el análisis de los aportes a las cadenas de valor de ambos minerales, además de 
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incorporar para este análisis la evolución de la responsabilidad social empresarial de cada 
empresa. Por último, se describen ciertos efectos que poseen las IED minera y la importancia 
de la actividad en las provincias de Catamarca y San Juan para el periodo 1992 - 2010. 

En la segunda parte del capítulo se describe la evolución de los indicadores sociales 
seleccionados previamente en el trabajo, aunque preliminarmente se analiza la evolución del 
IDH nacional y provinciales en relación al PBI y el PBG per cápita, los cuales posibilitan la 
comparación de los conceptos de crecimiento económico y desarrollo. Los aspectos sociales 
se pueden dividir en tres núcleos importantes. El primero se encuentra compuesto por la 
indigencia, la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas en ambas provincias y su 
correlato en el ámbito nacional. El segundo considera la alimentación, la salud, abordando el 
SIDA, el VIH y la tuberculosis y los servicios domiciliarios a los cuales accede la población de 
las provincias y la población nacional. El tercer y último núcleo incluye el acceso a la 
educación, el análisis de la evolución de la penetración de las tecnologías de información y 
comunicación y la igualdad de género en diferentes aspectos. 

La lectura del capítulo finalizará, con una conclusión que intenta condensar los 
aspectos más relevantes vistos detalladamente. Esto permitirá obtener una visión general de 
la contribución económica y social de la IED minera al desarrollo social de las provincias de 
Catamarca y San Juan. 
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D e s e m p e ñ o  E c o n ó m i c o  d e  l a  M i n e r í a  e n  
A r g e n t i n a  

Importancia Económica de la Minería Metálica Argentina de Cobre y 
Oro en el Mundo Provincias de San Juan ð Catamarca 

La economía Argentina ha basado sus exportaciones en productos provenientes de la 
agricultura, ganadería, pesca y la producción de manufacturas de origen agropecuario e 
industrial. En la década del ´90 las exportaciones de minerales metálicos ð cobre y oro- 
iniciaron un crecimiento que se consolidó en la primer década del 2000. El incremento de las 
exportaciones metálicas en volumen y valores se debe al aumento de la IED direccionada al 
sector minero, a partir de la promulgación la Ley Nacional N° 24.196, en mayo de 1993 por 
el Poder Ejecutivo Nacional. Esta Ley de promoción fue elaborada sobre la base de la Ley de 
promoción a la IED minera de Chile y Perú 

Se debe hacer una aclaración para que el lector tenga las herramientas necesarias para 
comprender, porque aunque la tesis establece un periodo de estudio entre 1992 ð 2010 en el 
caso de Catamarca para el análisis de datos productivos se evaluó información a partir del 
año 1997 y en innumerables casos se aclaran informaciones desde el año 1998. Debido a que 
el primer año operativo completo del yacimiento Bajo La Alumbrera fue en 1998 y los datos 
de 1997 se encuentran sesgados por el corto lapso de operatividad del yacimiento. En el caso 
de San Juan el yacimiento Veladero el primer año de producción completo fue 2006 debido a 
que inició la operatividad a finales de 2005. 

La minería es una actividad económica sin relevancia significativa en el PBI del país 
hasta 1990. Sin embargo, en el periodo 1990 ð 2010, como resultado de inversiones realizadas 
dentro del sector minero metálico, los niveles de extracción y exportación se modificaron 
impactando en el PBI y en los PBG de Catamarca y San Juan respectivamente. Entonces la 
actividad comenzó a tener trascendencia no solo económica sino también política y social en 
ciertas provincias argentinas.  

El yacimiento Bajo La Alumbrera comenzó sus operaciones en 1997 en la provincia de 
Catamarca modificando el perfil productivo provincial y transformando a Catamarca en una 
òprovincia mineraó en el periodo de 4 años (1997 - 2002) según la definición de Larde et. al., 
quienes consideran a un territorio minero cuando la actividad supera el 20% del PBI. 

El proyecto más relevante de extracción de minerales metálicos de la provincia de 
Catamarca es Bajo La Alumbrera. El yacimiento ha sido operado por Minera la alumbrera 
Ltda. integrada por el Grupo Xstrata que posee el 50% de las acciones con casa matriz 
radicada en Suiza, el 37,5% de las acciones pertenecen a la Empresa Northen Orion, de 
origen canadiense y el 12,5% restante de las acciones son conservadas por la empresa Estatal 
Agua de Dionisio (YMAD). YMAD recibe el 20% de las utilidades y se encuentra constituida 
por Estado de la provincia de Catamarca que posee el 60% y la Universidad Nacional de 
Tucumán que tiene el restante 40% del paquete accionario. La inversión total del proyecto 
del yacimiento Bajo La Alumbrera asciende a 1300 millones de US$ representando casi la 
totalidad del stock de IED minera en 1997, el 60,02% del año 2005 y el 25,02% del año 2010. 
(UTE, Minera La Alumbrera - YMAD, 2013) 
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En la Provincia de San Juan no existía ningún yacimiento minero metálico a gran escala 
previo al comienzo en operaciones de Veladero en el año 2005. El ingreso en operaciones del 
yacimiento dentro de la provincia modificó los niveles extractivos de oro y plata. 
Desplazando a otras actividades económicas dentro del PBG. Además de ser el primer hito 
minero provincial para la recepción de otras inversiones mineras que al año 2010 se 
encontraban en desarrollo, como Pascua-Lama, al igual que Veladero era operado por Barrick 
Gold Corporation. La inversión en el proyecto de Veladero ascendió a 565 millones de US$ y 
representaba el 26,08% del stock de la IED del año 2005 y el 10,88% del año 2010. 

Dinámica y Distribución de la Producción Minera de Cobre y Oro - Provincias 

El yacimiento Bajo La Alumbrera aportó en promedio más del 99% del cobre 
argentino durante el periodo 1997 ð 2010. El volumen de cobre extraído en la Argentina 
creció el 360,53% para el periodo 1997 ð 2010. Sin embargo, sería conveniente analizar el 
periodo 1998 ð 2010, ya que en 1997 no operó todo el año. Al contemplar el año completo 
de 1998 se observa que la producción disminuyó el 17,79%, de 170.300 tn. a 140.001 tn. para 
el periodo 1998 ð 2010; pero si se quisiera al analizar el periodo 2000 ð 2010 surge una 
disminución productiva del 3,58% debido a que la producción fue estable entre los años 2000 
- 2010. Resumiendo, los niveles de extracción de cobre en la Argentina variaron entre 1997 y 
2010 y no fluctuaron en el periodo 2000 - 2010. 

Al analizar la posición dentro de Latinoamérica y en el mundo de la extracción de 
cobre de mina se observan 2 periodos definidos desde 1997 a 2006 donde Argentina 
conserva la cuarta posición en el ranking latinoamericano y el puesto 14 en el ranking 
mundial mientras que a partir del 2007 hasta el 2010 se desplaza su ubicación al quinto 
puesto del listado latinoamericano y al 17 del ranking mundial debido al incremento en la 
extracción de cobre de Brasil que se inicia a partir del año 2004 y que en 2007 supera a la 
producción Argentina. 

En el contexto internacional, la producción global se incrementó el 70,26% para el 
periodo 1992 ð 2010 mientras que la producción Argentina creció el 360,53% para el periodo 
1997 ð 2010. Esta situación permitió a la Argentina a partir del ingreso en producción de 
yacimiento Bajo La Alumbrera posicionarse en la cuarta ubicación en 1997 hasta 2006 y en el 
quinto puesto internacional a partir del 2007 hasta 2010. 

Los principales productores mundiales de cobre de mina eran Chile, Perú, China y 
Estados Unidos, quienes concentraron el 55,66% de la producción mundial en el año 2010. 
En Latinoamérica en el año 2010, luego de Chile y Perú se ubicaban México, Brasil y en el 
quinto puesto la Argentina con el 0,87% de la producción mundial de cobre en mina. En el 
año 2000 estaba en el cuarto puesto del ranking productivo pero el crecimiento de la 
producción de brasilera desplazó una posición a la Argentina a partir del año 2007. 

La República Argentina se incorporó como país productor y exportador de cobre y oro 
de mina a partir del año 1997 cuando el yacimiento Bajo La Alumbrera comenzó la 
extracción. 

Los volúmenes extraídos de oro en mina en la Argentina se han incrementado a una 
tasa del 211,39% en el periodo 1998 - 2010, mientras que la tasa de crecimiento mundial se 
incrementó el 20,66% para el periodo 1992 ð 2010. Se debe aclarar que previo a 1998 la 
extracción Argentina de oro era casi nula. En la siguiente tabla se observa el crecimiento de la 
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incidencia de la producción de oro en mina de Argentina que era del 1,09% en el año 2001 y 
aumentó al 2,46% de la producción mundial en 2010. 

Año Mineral 
Ranking 

Mundial de 
Producción 

Ranking 
Latinoamericano 
de Producción* 

Incidencia 
Porcentual en la 

Producción 
Mundial 

19983 Cobre 14 4 1,39% 

2010 Cobre 17 5 0,87 % 

Tabla 1 de importancia de producción de cobre en mina 
En la Tabla se observa la evolución del ranking de producción de cobre en mina de Argentina en relación a la producción 
mundial y a la Latinoamericana. Además se agrega el porcentaje de incidencia en la producción mundial de cobre en mina4 

Fuente: Comisión Chilena del Cobre 

La tasa de crecimiento de producción de oro en Argentina fue mayor a la tasa de 
crecimiento mundial para el periodo 1998 - 2010, logrando posicionarse como un importante 
proveedor de oro de Latinoamérica, avanzando dos puestos en el ranking mundial y un 
puesto en el ranking Latinoamericano debido al incremento productivo de México. 

Los seis principales productores de oro de mina que concentraban el 55,87% de la 
producción mundial en el año 2010; siendo China, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, 
Rusia y solamente un productor Latinoamericano en el sexto puesto que era Perú. En 
Latinoamérica los tres principales productores que concentraban el 11,61% de la producción 
mundial en el mencionado año; ellos eran Perú, México y Argentina. 

Año Mineral 
Ranking 

Mundial de 
Producción 

Ranking 
Latinoamericano 
de Producción* 

Incidencia 
Porcentual en la 

Producción 
Mundial 

2000 Oro 15 4 1,09 % 

2010 Oro 13 3 2,46 % 
Tabla 2 de importancia de producción de oro en mina 

En la Tabla se observa la evolución del ranking de producción de oro en mina de Argentina en relación a la producción 
mundial y a la Latinoamericana. Además se agrega el porcentaje de incidencia en la producción mundial de oro en mina5 

Fuente: Comisión Chilena del Cobre 

Cobre 

La región latinoamericana aportaba en el año 2010 el 45,23% de la producción 
mundial, solamente Chile y Perú que eran considerados líderes mundiales contribuían con el 
41,20% del total de la producción mundial, el restante 3,83% era aportado por México, Brasil 
y Argentina. Chile concentraba el 33,65% de la producción mundial, ostentando el primer 
puesto del ranking mundial y Perú contribuía con el 7,74% de la producción mundial 
ubicándose en el segundo puesto como productor mundial para el año 2010. 

La Argentina no era relevante en la producción mundial de cobre. En el año 2010 
ocupaba el puesto 17 contribuyendo con el 0,87% de la producción mundial. En el siguiente 

                                                 
 
3 Se relevó el año 1998 porque es información de un año productivo completo. 

4 Latinoamérica incluye México 

5 Latinoamérica incluye México 
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gráfico se observa la contribución del país y la reducción productiva del 17,79% entre el 
periodo 1998 - 2010, mientras que si efectuara la comparación con el año 1997 como no fue 
un año completo de extracción el incremento fue del 360,53%. En contraste la producción 
mundial se incrementó el 31,08% para el periodo 1998 ð 2010 y si se analiza a partir del año 
1997 el porcentaje era del 40,24%, explicando la pérdida en la participación mundial. 

 
Ilustración 1 gráfico de Importancia productiva de cobre en mina mundial 

La producción Argentina en el año 1998 participaba mundialmente en un 1,39% disminuyendo al 0,87% en el año 2010. 
Motivado en una disminución productiva del 17,79% y el incremento la producción internacional de cobre en mina del 

31,08% para el periodo 1998 - 2010. 
Fuente: Comisión Chilena del Cobre: Cifras de Producción de Chile 

Aunque la producción argentina no es relevante a nivel mundial, se observa que en el 
ámbito nacional el impacto en la extracción de cobre era apreciable. Según Prado, el nivel 
productivo de La Alumbrera justificaba la instalación y puesta en funcionamiento de una 
planta de refinación para procesar el mineral extraído dentro de la Argentina, sin necesidad de 
exportarlo en forma de mercancía general a países donde es refinado (Prado, 2005). Se debe 
aclarar que las plantas de refinación demandan mayor cantidad de mano de obra es decir que 
generan un mayor empleo directo que el proceso extractivo. 

La contribución de la producción minera de cobre6 y oro alcanzaba un valor máximo 
del 60,72% al PBG a precios corrientes de Catamarca para el año 2006, concentrando la 
canasta exportadora provincial en productos provenientes de la extracción minera de oro y 
cobre. El fenómeno de concentración productiva de la actividad económica en la extracción 
y producción de materias primas, puede ocasionar ciertos problemas económicos cuando la 
política económica no realiza las suficientes previsiones. Se debe mencionar que el yacimiento 
es operado por una empresa privada y el estado provincial solamente es accionista de un 
pequeño paquete accionario a diferencia de lo que ocurre en Chile con CODELCO. 
Entonces una posibilidad para evitar fluctuaciones significativas ante una crisis económica es 

                                                 
 
6 Cobre refiere a cobre y concentrados de cobre 
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el uso de un fondo especial que se ejecuta en casos de emergencia para que la recaudación 
impositiva y los precios internos no se vean afectados por incrementos o descensos de los 
precios internacionales de los metales. 

Oro 

La producción de oro argentino no fue relevante mundialmente, aunque durante el 
periodo 1998 - 2010 avanzó tres puestos dentro de la producción mundial para ocupar el 
decimotercer puesto dentro del ranking mundial de producción de oro en el año 2010. En 
Latinoamérica se desplazó un puesto en el nombrado periodo ubicándose como el tercer 
productor latinoamericano después de Perú y México. 

La producción Argentina de oro se concentró en el yacimiento Veladero - ubicado en 
la provincia de San Juan -a partir del año 2006. El mencionado yacimiento aportaba más del 
70% de la producción nacional para el año 2010. 

La Argentina se desplazó del decimosexto puesto en el año 1998 al decimotercer 
puesto en el año 2010 esto se debe a la aparición del yacimiento sanjuanino que comenzó sus 
operaciones en 2005. No obstante, el mayor aporte de este mineral era realizado por Bajo La 
Alumbrera durante el periodo 1997 al 2004. 

 
Ilustración 2 gráfico de Importancia productiva de oro en mina mundial 

La producción Argentina participaba mundialmente en un 0,86% en el año 1998 y creció el 2,46% en el año 2010. Motivado 
en una crecimiento productivo del 211,39% y el incremento de la producción internacional de oro en mina del 20,66% para el 

periodo 1992 ð 2010 y del 8,11%para el periodo 1998 - 2010. 
Fuente: Comisión Chilena del Cobre: Cifras de Producción de Chile 

La producción mundial de oro se encontraba menos concentrada que la extracción de 
cobre en el año 2010. China era el mayor productor mundial aportando el 13,36%, Estados 
Unidos contribuía con el 11,15%, Australia producía 10,19%, Sudáfrica extraía el 7,52%, 
Rusia el 7,24% de la producción mundial, el primer país de Latinoamérica que aparece en el 
sexto puesto del ranking mundial fue Perú extrayendo el 6,40% de la producción mundial, el 
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resto de los países extraían oro en cifras menores al 5%, apareciendo entre ellos la Republica 
Argentina después de México. 

La producción de oro de San Juan comenzó a tomar relevancia a partir del año 2006 
por tres motivos, primero en la provincia no había yacimientos mineros metálicos hasta ese 
momento en operación a escala relevante, segundo se comenzó a modificar el patrón 
productivo, la canasta exportadora provincial y los destinos de las exportaciones provinciales 
con su correspondiente correlato en el ámbito nacional y, tercero, San Juan posee un 
potencial de extracción de oro en diferentes yacimientos a los descriptos y operados por 
ejemplo Pascua - Lama. 

Inversión Extranjera Directa en Minería 

El periodo estudiado sobre la IED se extiende entre el año 1993 ð 2010 y se observa 
que las inversiones significativas comenzaron a partir del año 1996, focalizadas especialmente 
en el yacimiento de Bajo La Alumbrera. Es necesario aclarar que las inversiones mineras son 
consideradas de largo plazo y que comenzaron a ejecutarse después de la promulgación de la 
Ley Nacional N° 24.196 en el año 1993. En el siguiente gráfico se detalla la evolución 
positiva del stock de la IED realizada en el país en todos los sectores y la evolución del 
porcentaje de incidencia de la IED minera. 

 
Ilustración 3 evolución de la IED de la República Argentina del Sector Minero. 

En el gráfico se muestra la evolución del stock de Inversión Extranjera Directa minera periodo 1993 - 2010. 
Fuente: Informes: DNCI ð INDEC - BCRA 

El stock de IED minera del año 1993 fue de 60 US$ millones, creciendo a 2.166US$ 
millones en el año 2005 y a 5.195US$ millones en el año 2010. Durante el periodo 
considerado entre 1993 - 2010 la IED minera creció el 378,81%, incrementando el porcentaje 
de incidencia del 0,32% en 1993 al 5,86% sobre la IED general para el año 2010. 

La IED no se encuentra desagregada por provincia, pero según la información 
brindada por las propias empresas, el yacimiento Bajo La Alumbrera representaba el 25,02% 
sobre el stock de IED minera del año 2010, mientras que la inversión del yacimiento 
Veladero incidía en un 10,88% para el año mencionado anteriormente. 
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El yacimiento de Bajo La Alumbrera comenzó a operar en el año 1997, luego de dos 
años de inversiones significativas. Según el Informe de Sostenibilidad de la empresa del año 
2010, la inversión inicial para la puesta en marcha de yacimiento demandó US$1.300 millones 
de dólares. Representaba aproximadamente la totalidad del stock de la IED minera al año 
1997. Es necesario aclarar que Bajo La Alumbrera es una UTE con parte accionaria de 
YMAD, por tal motivo la inversión sobre el yacimiento para la puesta en operación fue 
superior a la IED minera. 

Según lo publicado en las memorias de la empresa Barrick Gold, el capital invertido en 
el yacimiento Veladero fue de $565 millones, de los cuales US$213 millones se 
desembolsaron durante el año 2005, US$284 millones en el año 2004 y los restantes US$68 
millones en el año 2003. Estos desembolsos significaron el 26,08% del stock de la IED en el 
año 2005. 

Exportaciones Generales y Mineras de la Argentina 

En el siguiente gráfico se analiza la evolución de los ingresos por exportaciones de 
cobre7 y oro8 en el periodo 1997 - 2010, en dólares a moneda corriente. Se distinguen tres 
periodos marcados para la evolución de las exportaciones generales. El primero que se 
extiende entre los años 1997 - 2002, donde se observa una estabilidad y una pequeña caída de 
las exportaciones generales en el año 2002. Las exportaciones de minerales de cobre y sus 
concentrados hasta el año 2001 mantienen la misma tendencia que el comportamiento de las 
exportaciones generales y expediciones de piedras, metales preciosos y sus manufacturas 
aunque se mantuvieron estables hasta el año 2005, se debe aclarar que las variaciones en las 
exportaciones de cobre y sus concentrados no dependieron de los volúmenes exportados 
sino que se relacionaron con los precios obtenidos por las ventas. El segundo periodo se 
extiende entre el 2003 y el 2011, donde las exportaciones generales del país sufren 
incrementos continuos hasta el 2008 para luego descender por efecto de la crisis internacional 
en el año 2009 que retrajo el consumo mundial de materias primas y manufacturas, y el tercer 
periodo comienza cuando se revirtió la tendencia a partir del año 2010. 

Las exportaciones de cobre y sus concentrados presentaron un patrón de 
comportamiento semejante previo al año 2002 y diferente al resto de las exportaciones en el 
mencionado año, donde se observa un cambio en la tendencia acompañando al resto de las 
exportaciones del país a partir del año 2003. 

El cobre y sus concentrados aumentaron sus ingresos por exportaciones desde el año 
2002 hasta el año 2007, para luego sufrir una disminución importante durante el año 2007. 
En el año 2008 se observa una estabilidad de las exportaciones. El fenómeno se explica por la 
crisis mundial que contrajo el consumo mundial de metales con destino industrial, luego a 
partir de 2009 la tendencia se revierte hasta el año 2010. 

En el año 2011 las exportaciones descienden por la caída en el nivel productivo del 
Yacimiento Bajo La Alumbrera que aportaba más del 99% del cobre exportado, tendencia 
que posiblemente sea sostenida como consecuencia del acortamiento de la vida útil del 
yacimiento. 

                                                 
 
7 Cobre refiere a cobre y sus concentrados. 

8 Oro refiere a piedras y metales preciosos categoría que asigna el INDEC para las exportaciones y está integrada por el oro. 
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Ilustración 4 evolución de las exportaciones Argentinas y las exportaciones minerales de cobre y oro. 

Evolución de los ingresos monetarios por exportaciones generales Argentinas y las exportaciones de cobre y sus 
concentrados además ingresos monetarios por exportaciones de Piedras, metales preciosos y sus manufacturas en US$ 

corrientes. 
Fuente: INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 

Las exportaciones de piedras y metales preciosos se mantuvieron estables hasta el año 
2005 incluido, debido a la baja extracción de oro y a la falta de ingreso de nuevos yacimientos 
de metales preciosos. En el año 2006 se produce un punto de inflexión a partir del cual 
crecen sostenidamente las exportaciones, debido al ingreso en producción del yacimiento 
Veladero en la Provincia de San Juan. A diferencia de lo ocurrido con el cobre, los ingresos 
por exportaciones en el año 2008 y 2009 no descendieron por el incremento del consumo 
mundial de oro, debido a que es un mineral que los inversores utilizan para atesorar su 
riqueza en tiempos de inestabilidades además de ser usado en la industria. 

Los ingresos por exportaciones para el periodo 1998 ð 2002 descendieron el 0,29% 
debido a que se produjeron fluctuaciones importantes en la tasas de crecimiento de las 
exportaciones por causas vinculadas con la variación del tipo de cambio y la devaluación. 
Solamente el año 2000 y 2001 poseen variaciones positivas, mientras que los años restantes 
las variaciones fueron negativas. Luego las exportaciones en valores corrientes crecieron a 
tasa promedio del 18,27% en el periodo 2003 - 2008, aunque durante el año 2009 
descendieron el 20,49% por efecto de la crisis mundial. 

En el 2010 las exportaciones crecieron el 22,48% y durante el año 2011 según datos 
preliminares los ingresos por exportaciones se recuperaron el 23,12%. Al analizar el periodo 
2000 ð 2010, las exportaciones Argentinas crecieron un 160,20%, es decir que las envíos que 
sostuvieron este incremento fueron fundamentalmente productos agropecuarios y materias 
primas mientras que las manufacturas de origen industrial crecieron en promedio interanual 
aproximadamente el 16,00%. 

Los ingresos por ventas al exterior en promedio crecieron el 8,47% para el periodo 1998 ð 
2010 es decir que a pesar que los primeros años la tasa tuvo variaciones negativas el 
promedio fue compensado por años de crecimiento en las exportaciones generales.  
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Ilustración 5 evolución de tasa Interanual de exportaciones argentinas y exportaciones de cobre y oro. 

En el gráfico de la derecha se observa la evolución de la tasa de crecimiento interanual de las exportaciones argentinas, y en el 
gráfico de la izquierda se muestran las tasas interanuales de crecimiento interanual del cobre y sus concentrados y la tasa de 

Piedras y Minerales Preciosos que la gran mayoría está constituido por el oro. 
Fuente: Datos procesados provenientes del INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 

Al efectuar el mismo análisis para el cobre y sus concentrados del periodo 1997 ð 2010, 
se observa que la tasa de crecimiento anual promedio fue del 41,84% durante el lapso entre 
1998 - 2007. Los años cuando la tasa de crecimiento se redujo fueron 1999, 2000 y 2008, en 
ese momento se produjo una disminución del 5,96%, 25,57% y 24,47% respectivamente.  

Posteriormente a los años de descenso a excepción de 1999 se revierte la tendencia 
volviendo a crecer. Los cambios en la tendencia y el crecimiento se lograron con tasas 
interanuales en 2001 del 12,25% y 0,39% en el año 2009. Según datos publicados, una de las 
causas del descenso fue la diminución en los niveles productivos del yacimiento Bajo La 
Alumbrera y el otro se vinculó con la caída del precio internacional del cobre por efecto de la 
crisis del año 2009. 

Al examinar todo el periodo de exportaciones del cobre y sus concentrados se observa 
que la tasa de crecimiento aumentó el 386,77% entre el año 1997 - 2010; producto del 
crecimiento de los precios internacionales de los metales y no del incremento productivo ya 
que ha sido irregular y además la diferencia no es relevante entre los años 1998 ð 2010, la 
producción física del yacimiento disminuyó el 17,79% mientras el crecimiento del volumen 
producido fue del 360,53% para el periodo 19979 - 2010. 

Al considerar los ingresos monetarios por exportaciones de piedras y metales preciosos 
que incluyen al oro, se observa que la tasa de crecimiento fue del 7.535,09% para el periodo 
1997 - 2010 y del 1899,01% para el periodo 1998 ð 2010. Sin embargo, en el gráfico se 
identifican dos periodos bien marcados; el primero que se prolonga entre el 1998 - 2005, 
donde el crecimiento de exportaciones fue del 406,61% por la contribución de los 
yacimientos de Catamarca y Santa Cruz y el segundo donde el incremento fue del 302,73% a 
partir de la puesta en operatividad del yacimiento Veladero en la provincia de San Juan. 

                                                 
 
9 El año 1997 no es un año completo de producción, por tal motivo se toma el año 1998 para que sea comparable 
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Incidencia de las Exportaciones de Minería Metálica Según su Procedencia 

La incidencia de las exportaciones minerales metálicas de las provincias de Catamarca y 
San Juan fueron relevantes a partir del año 1998 y 2005 respectivamente. 

En el siguiente gráfico se observa que el cobre y sus concentrados fueron exportados 
en su totalidad por la provincia de Catamarca y aproximadamente el 100% del cobre provenía 
del yacimiento de Bajo la Alumbrera en el periodo 1997 - 2010; mientras que las 
exportaciones de piedras y minerales preciosos crecieron debido al ingreso en operatividad de 
Veladero a partir del año 2006, aunque en los años anteriores la provincia de Catamarca 
aportaba en promedio el 13,18% de las exportaciones de oro y minerales preciosos para el 
periodo 1998 - 2005. 

 
Ilustración 6 porcentaje de incidencia de exportaciones de oro y cobre de las provincias de Catamarca y 

San Juan. 
En el gráfico se observa que el cobre y sus concentrados provienen de la provincia de Catamarca. El porcentaje de piedras y 
metales precisos10 de la provincia de Catamarca se diluye a partir del ingreso en producción del yacimiento Veladero en San 
Juan. Además es evidente que la provincia de San Juan a partir del 2006 provee la mayor parte del oro exportable del país 

hasta llegar a su máximo durante en el 2010, aportando el 71,03% del oro exportable del país. 
Fuente: Datos procesados provenientes del INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 

Catamarca ha exportado en promedio nacional el 10,13% del total del oro para el 
periodo 1997 ð 2010. Sin embargo, la incidencia de las exportaciones eran del 12,95% en 
1998 y del 2,49% en el año 2010. Al comenzar la operatividad del yacimiento Veladero la 
contribución porcentual de Catamarca disminuyó, por efecto del incremento de las 
exportaciones nacionales de oro. La incidencia del oro catamarqueño en las exportaciones 
Argentinas disminuyó aunque el volumen físico exportable creció, debido a una mayor tasa 
de crecimiento interanual de San Juan a partir del año 2006. Bajo La Alumbrera aportaba el 
17,86% del oro en 2005 y el 8,57% en el año 2006, con una tendencia descendente que 
redujo la contribución al 2,49% en el año 2010. 

                                                 
 
10 En Catamarca y San Juan el oro producido y exportado es la totalidad del rubro denominado por el INDEC òpiedras y 

metales preciososó, por tal motivo cuando el texto refiere a este rubro se considera solamente el oro. 
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San Juan evidencia una tendencia de crecimiento sostenido en las exportaciones de oro 
y en el crecimiento de la incidencia nacional a partir del año 2006. El porcentaje de 
contribución promedio del oro fue del 61,60% para el periodo 2006 - 2010, registrándose un 
aporte máximo del 71,03% de las exportaciones totales de oro durante el año 2010, siendo 
posible que aumente su contribución en el futuro debido a la puesta en operatividad de 
nuevos yacimientos. 

Exportaciones de Catamarca y San Juan 

Al diferenciar las exportaciones de las provincias de San Juan y Catamarca se observa 
que las exportaciones de Catamarca durante el periodo 1997 - 2010 dependían de los 
concentrados de cobre y el oro extraídos en Bajo La Alumbrera. Mientras que las 
exportaciones de minerales metálicos de San Juan comienzan a ser relevantes a partir de la 
puesta en operatividad de Veladero en el año 2005. Las exportaciones de oro de San Juan 
crecieron a una tasa mayor al resto de las ventas al exterior, provocando el desplazamiento de 
otros bienes exportables y concentrando la canasta exportadora provincial a partir del año 
2006 debido a la aparición de Veladero. 

 
Ilustración 7 evolución de las exportaciones generales y metalíferas de cobre y oro de Catamarca y San 

Juan. 
Evolución de ingresos por exportaciones generales de las provincias de Catamarca y San Juan y exportaciones de minerales 

metálicos en ambas provincias. En ambos casos se observa la dependencia y la concentración de las exportaciones en 
minerales metálicos y en piedras y metales preciosos que incluye el cobre, sus derivados y el oro respectivamente. 

Fuente: Datos procesados provenientes del INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 

Catamarca 

Al analizar la evolución de los ingresos por exportaciones se puede observar que se 
produjo un crecimiento del total de las exportaciones (en US$ corrientes) del 1644,89% entre 
el 1997 - 2010, debido al aumento de las exportaciones de minerales metálicos. En el 
siguiente gráfico se describe la evolución de los ingresos por exportaciones y la canasta de 
bienes exportables de la provincia de Catamarca. Las exportaciones de cobre y sus 
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concentrados constituían el 85,66%, mientras el 1,34% pertenecían a piedras y minerales 
preciosos (oro) en el año 1997. Es decir, que el 87,00% de las exportaciones eran minerales 
metálicos y el 3,00% restante de las exportaciones procedían de otras actividades económicas, 
estas cifras muestran la concentración de la canasta exportadora. La tendencia a la 
exportación de minerales metálicos, se ha mantenido con el paso de los años, concentrando 
en promedio el 90,56% en exportaciones de cobre y sus concentrados y el 3,08% de las 
exportaciones en piedras y minerales preciosos para el periodo 1997 - 2010.  

Las exportaciones de cobre y sus concentrados para el periodo nombrado 
anteriormente crecieron el 1.715,54% y el incrementó por exportaciones de piedras y metales 
preciosos fue del 4.280,39%. Es decir, que aunque los ingresos por exportaciones no 
metálicas aumentaron el 908,26%, el porcentaje al ser inferior al crecimiento de las 
exportaciones de cobre y oro provoca un desplazamiento de la incidencia del resto de los 
bienes exportados por la provincia. Evidenciando que la apertura del yacimiento Bajo La 
Alumbrera modificó la canasta exportadora provincial a partir de 1997 y además esta 
situación se apuntaló en el incremento de precios internacionales de los minerales que 
provocaron una mayor dependencia de las exportaciones a los productos minerales. 

  
Ilustración 8 evolución de ingresos de la canasta exportadora de Catamarca y volúmenes de exportación de 

minerales. 
El gráfico de la derecha muestra un crecimiento sostenido de los ingresos por exportaciones, mientras que el gráfico de la 
izquierda muestra una caída de los volúmenes exportados de cobre y sus concentrados y una tendencia creciente aunque 

irregular de las exportaciones por piedras y metales preciosos. 
Fuente: Datos procesados provenientes del INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 

Las exportaciones catamarqueñas del complejo de cobre a precios corrientes 
totalizaron 10.721.746.772 US$ para el periodo 1997 - 2010, mientras el complejo de piedras 
y metales preciosos (oro) fueron de 399.055.298 US$ y el resto de los bienes exportables 
contribuyeron con 726.544.880 US$ según el INDEC. Esta información es evidencia 
suficiente para observar la incidencia real de las exportaciones mineras. 

Las ventas al exterior de cobre y sus concentrados en volumen han crecido el 339,23% 
en el periodo 1997 ð 2010 mientras que al evaluar el periodo 1998 ð 2010 el volumen 
descendió el 5,51%. Los ingresos para el primer periodo detallado anteriormente crecieron el 
1715,54% y para el segundo periodo se incrementaron el 240,70%, es decir que los ingresos 
se incrementaron por efecto del aumento de precios internacionales en la primer década del 
2000 respecto de la década del ´90 y no por un incremento en el volumen de minerales 
extraídos. 
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Existen dos fases marcadas, la primera que se desarrolla entre el 1997 ð 1999, donde es 
evidente un descenso de las exportaciones en volumen en 1998 y una correlación en la caída 
de ingresos. La segunda etapa se extiende entre el 2000 - 2010 presentando una tendencia 
descendente del volumen de exportación debido a menores niveles productivos, sin embargo, 
por incremento en los precios internacionales se observa que los ingresos por exportaciones 
crecieron. 

El volumen exportado de oro creció irregularmente el 1000,00% mientras los ingresos 
registraron un crecimiento del 4280,39% durante el 1997 - 2010 y las exportaciones de oro 
crecieron en volumen el 611,76%. Si es analizado el periodo 1998 - 2010 se puede observar 
que los ingresos crecieron el 284,65%, debido a los elevados precios internacionales a partir 
del año 2006. 

En resumen las exportaciones de Catamarca totalizaron un volumen de 8.597.245 Tn. 
de cobre y sus concentrados, mientras que las ventas externas de oro fueron de 800 Tn. para 
el periodo 1997 - 2010. 

San Juan 

San Juan modificó el patrón de su canasta exportadora luego del 2006 por efecto del 
ingreso en operaciones de Veladero. Las exportaciones se distribuían entre materias primas y 
productos de manufactura agropecuaria en los años previos al 2006. Luego del ingreso en 
actividad de Veladero, las piedras y metales preciosos provocaron una concentración de la 
canasta exportadora de la provincia en productos provenientes de la actividad minera 
metálica. Este fenómeno se produce por dos motivos, el primero se debe a que casi la 
totalidad del mineral extraído se exporta y el segundo radica en los elevados precios de los 
minerales metálicos y en especial del oro respecto del resto de los productos exportados por 
la provincia de San Juan. 

  
Ilustración 9 evolución de ingresos de la canasta exportadora de San Juan y volúmenes de exportación de 

Minerales. 
El gráfico de la derecha muestra la evolución de ingresos por exportaciones de piedras y minerales preciosos 

fundamentalmente oro además de evidenciar la modificación del patrón de la canasta exportadora. El gráfico de la izquierda 
muestra el crecimiento del volumen exportado de oro, que solamente es procesado por el yacimiento Veladero y se toma 

como año inicial 2006 debido a que el yacimiento comienza sus operaciones. 
Fuente: Datos procesados provenientes del INDEC. Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo. 

Las piedras y metales preciosos (en este caso oro en su totalidad) aportaban el 49,12% 
de los ingresos por exportaciones provinciales en el 2006 y el 76,26% en el año 2010. El 
aumento se explica por el crecimiento de la tasa diferencial interanual de la actividad minera 
provincial y su impacto en las exportaciones. Los ingresos totales por exportaciones de San 
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Juan crecieron el 1440,16% para el periodo 1997 - 2010. Sin embargo, al realizar un análisis 
entre el periodo 2006 - 2010 se observa que las exportaciones totales se incrementaron el 
639,79% para el periodo 2005 ð 2010 y las exportaciones de piedras y metales preciosos en el 
año 2005 eran nulas mientras que la variación fue del 383,73% para el periodo 2006 ð 2010. 
Es decir que las piedras y los metales preciosos de no participar hasta el año 2005 en la 
canasta exportadora en solamente un año ocuparon casi la mitad de las exportaciones 
provinciales modificando el patrón exportador de la provincia. 

Los ingresos por exportaciones generales crecieron el 211,61% y los ingresos por 
exportaciones de piedras y metales preciosos crecieron un 383,73% para el periodo 2006 ð 
2010. Este fenómeno puede ser percibido positivamente, pero provoca una concentración de 
la canasta por desplazamiento del resto de los productos comercializados y una dependencia 
de las exportaciones en la actividad minera del yacimiento Veladero. Las exportaciones a 
precios corrientes de piedras y metales preciosos de San Juan se refieren exclusivamente a las 
exportaciones de oro y totalizaron 3.468.076.346 US$ para el periodo 2006 - 2010, según la 
información publicada por el INDEC. 

El crecimiento del volumen exportado de las piedras y minerales preciosos (oro) fue 
del 211,43% para el periodo 2006 ð 2010. Este incremento es el resultado de aumento de la 
extracción del mineral no habiendo sido afectado por el crecimiento de los precios 
internacionales como Catamarca debido a que la variación de precios internacionales fue 
paralela al aumento en los volúmenes extraídos. El volumen total exportado fue de 268 Tn. 
de oro por un valor total de US$3.468.076.346 para el periodo 2006 - 2010. 

Destino de las Exportaciones  

Catamarca ð Yacimiento Bajo La Alumbrera 

Los destinos de las exportaciones de la provincia eran de origen agropecuario y se 
diversificaron como resultado del ingreso en operatividad del yacimiento Bajo La Alumbrera 
y el destino de las exportaciones catamarqueñas previo a las exportaciones de minería 
metálica era el MERCOSUR11. 

Las exportaciones de concentrados de cobre se realizan a países donde se práctica la 
refinación del mineral, proceso que no es realizado en la Argentina y que permite obtener el 
cobre puro para ser utilizado por la industria de manufacturas. Dentro del continente 
Europeo se identifican dos países como los principales importadores de cobre, Alemania que 
recibió el 29,37% y España que absorbió el 15,79% en el año 2010. 

Los tres países destinos de las exportaciones de cobre y sus concentrados del 
continente asiático más relevantes fueron Corea que adquiría el 20,79%, Japón que 
demandaba el 16,31% y Filipinas que recibía el 8,69% de las exportaciones en el año 2010. 
Aunque existen ciertas variaciones en el porcentaje de las exportaciones por destino, se 
identifica un patrón de destino de las exportaciones que contempla Alemania, Finlandia 
(periodo 1997 ð 2007) España, Corea Japón y filipinas para el periodo 1997 - 2010. 

                                                 
 
11 MERCOSUR: Mercado Común del Sur 
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Ilustración 10 evolución de destinos de las exportaciones cobre y sus concentrados de Catamarca  

El gráfico muestra los diferentes destinos de las exportaciones de cobre y sus concentrados provenientes de Catamarca, en el 
periodo 1997 - 2010. 

Fuente: Datos procesados provenientes del INDEC. Origen provincial de las exportaciones argentinas (OPEX) - 

Sistema georreferenciado de consultas 

Los destinos de las exportaciones de oro poseen una mayor concentración que el 
complejo de cobre. Los destinos de las exportaciones variaron en el periodo 1997 ð 2010 
pudiendo identificar tres etapas según el gráfico. 

 
Ilustración 11 evolución de destinos de las exportaciones de piedras y minerales preciosos (Oro) de 

Catamarca 
El gráfico muestra los diferentes destinos de las exportaciones de piedras y metales preciosos (oro) provenientes de 

Catamarca, en el periodo 1997 - 2010. 
Fuente: Datos procesados provenientes del INDEC. Origen provincial de las exportaciones argentinas (OPEX) - 

Sistema georreferenciado de consultas 

La primera etapa se extiende entre 1997 - 2000, el destino más importante fue Estados 
Unidos receptor del 40,28% de los embarques en 1997 e incrementando las importaciones 
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hasta concentrar el 98,55% de los envíos en 1999, sin embargo, el Reino Unido apareció y 
aglutinó el 43,85% del oro exportado en el año 2000. 

En La segunda etapa el Reino Unido concentraba las exportaciones de oro para el 
periodo 2001 ð 2004, la mencionada nación recibía el 90% de los embarques hasta el año 
2003 mientras que al aparecer Canadá que absorbió el 19,86% de los envíos de oro en el año 
2004 se redujo la participación del Reino Unido. 

La tercera etapa se extendió entre 2005 - 2010 donde Canadá concentraba en 2005 el 
96,66% de los embarques, mientras que en 2010 aglutinaba el 97,85% del oro exportado, es 
decir que casi la totalidad del oro dentro de este periodo se exportaba a Canadá, este detalle 
es importante debido a que la casa matriz que opera el yacimiento está radicada en el 
mencionado país. 

San Juan ð Veladero 

Las exportaciones auríferas de San Juan al ser analizadas por destino es posible 
diferenciar dos fases; en la primera etapa que se prolongó entre 2006 y 2008 se observa que 
Suiza fue el único destino para las exportaciones de oro del yacimiento Veladero y en la 
segunda etapa que comienza en el año 2009 al aparecer Canadá como destino del 8,20% de 
las exportaciones mientras el 91,80% restante se enviaba a Suiza; pero Canadá fue el destino 
del 52,29% de las exportaciones de oro del yacimiento en 2010 contrayendo los embarques 
con destino a Suiza al 47,71%. 

 
Ilustración 12 evolución de destinos de las exportaciones de piedras y minerales preciosos (Oro) de San 

Juan 
El gráfico muestra los diferentes destinos de las exportaciones de piedras y metales preciosos (oro) provenientes de San Juan, 

en el periodo 2006 - 2010. 
Fuente: Datos procesados provenientes del INDEC. Origen provincial de las exportaciones argentinas (OPEX) - 

Sistema georreferenciado de consultas 

La aparición como destino de las exportaciones de Canadá está asociada a que la 
operadora del Yacimiento Veladero, Barrick Gold Corporation, tiene su casa matriz radicada 
en Toronto (Canadá), mientras que Suiza era un destino comercial. 
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Producto Bruto Interno y Producto Bruto Geográfico 

Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI argentino se encuentra compuesto por sectores de bienes y servicios. Dentro de 
los sectores productores de bienes, se incluye la explotación de minas y canteras de minerales 
metálicos y no metálicos; este agrupamiento dificulta identificar el aporte individual de cada 
subsector minero. 

  
Ilustración 13 evolución del PBI a precios constantes de 1993 y a precios corrientes de la República 

Argentina 
El gráfico de la derecha muestra la Evolución del PBI y de la Actividad de Minas y Canteras a precios Constantes de 1993 

para el periodo 1993 - 2010. El gráfico de la izquierda muestra la Evolución del PBI y de la Actividad de Minas y Canteras a 
precios corrientes para el periodo 1993 - 2010. 

Fuente: INDEC - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

La evolución del PBI a precios constantes del año 1993 presenta una tendencia 
creciente durante el periodo 1993 ð 2010 conjuntamente con la evolución del sector de minas 
y canteras para el periodo en estudio, aunque se pueden diferenciar tres etapas, la primera que 
se observa un crecimiento sostenido entre 1993 ð 1998, la segunda donde se detecta una 
retracción entre 1999 ð 2002 y el tercer período que posee un incremento sostenido hasta el 
año 2010. 

El comportamiento creciente del PBI a precios constantes de 1993 y a precios 
corrientes se debe a la variación de tasas interanuales entre el PBI de cada año. Sin embargo, 
la diferencia relevante en el PBI a precios constantes ocurre en el año 2002 por la salida de la 
convertibilidad y la modificación del tipo de cambio que fue acompañada por una tasa 
inflacionaria superior a los años anteriores, este fenómeno no es marcado a precios corrientes 
porque el PBI en moneda argentina se incrementó mientras los metales tienen referencia de 
cotización en dólares norteamericanos pudiendo acompañar la devaluación que fue superior a 
la inflación. 

La variación interanual del PBI a precios constantes es diferente al comportamiento de 
la explotación de minas y canteras, aunque en algunos años la tendencia ha sido similar. 
Debido a la variación interanual reducida frente crecimiento del PBI, con excepción del año 
2002 donde los precios de los minerales en moneda extranjera se mantuvieron y el efecto de 
la devaluación provocó un aumento en la incidencia de la actividad dentro del PBI. Luego el 
incremento de la tasa se debió al crecimiento de extracción en especial con la aparición del 
yacimiento Veladero a partir del año 2006. 
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Ilustración 14 evolución interanual del PBI a precios corriente y constantes de 1993 

El gráfico muestra la evolución del porcentaje de variación interanual del PBI a precios corrientes y a precios corrientes y 
constantes de 1993, en el periodo 1993 - 2010. 

Fuente: INDEC - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

La variación interanual del PBI y de la explotación de minas y canteras a precios 
corrientes y constantes de 1993 no posee una tendencia definida. El PBI a precios constantes 
de 1993 para el periodo 1993 - 2010 creció el 78,49%, pero durante el periodo 2000 ð 2010 se 
incrementó el 52,85%, es decir que durante la primer década del 2000 el aumento del PBI fue 
superior a la década del ´90.  

La variación a precios corrientes para creció el 509,99% para el periodo 1993 ð 2010, 
sin embargo, el incremento estuvo concentrado en los años 2000 ð 2010 donde la variación 
fue del 407,61%. El PBI a precios corrientes y constantes posee un patrón de crecimiento 
similar, donde a la mayor parte del incremento se produce durante la primera década del 
2000. 

La explotación de minas y canteras a precios constantes de 1993 creció el 44,96% para 
el periodo 1993 ð 2010 y el 4,77% durante el periodo 2000 ð 2010, a precios corrientes el 
incremento fue de 1253,11% para el periodo 1993 ð 2010 y del 572,40% para el periodo 2000 
ð 2010. Al analizar cuándo se producen los cambios en los porcentajes de crecimientos se 
observa que la variación coincide con las aperturas de los yacimientos Bajo La Alumbrera en 
los años 1996 y 1997 y Veladero en 2005 ð 2006. Esto se debe a que ambos yacimientos 
poseen un impacto significativo dentro de la actividad de minas y canteras a precios 
corrientes y constantes de 1993 en el ámbito nacional. 

Se deben destacar tres fenómenos que se produjeron en el periodo 1993 ð 2010, el 
primero es la devaluación y la modificación del tipo de cambio en los años 2001 ð 2002 que 
afectaron los precios y los productos extraídos de los yacimientos que cotizan en dólares 
norteamericanos, el segundo fenómeno fue el proceso inflacionario después del 2001 hasta el 
año 2010 y el tercer hecho relevante fue el incremento de precios internacionales después del 
2005. Estos acontecimientos modifican el análisis y afectan especialmente los valores a 
precios corrientes, por ende se realizó la comparación a precios constantes de 1993. 
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La variación interanual de la explotación de minas y canteras a precios corrientes 
presenta un comportamiento diferente a la variación interanual del PBI a precios corrientes 
en algunos años. Durante el año 2002 la variación interanual del PBI fue el 16,33% y la 
explotación de minas y canteras fue del 180,52%. Esta diferencia en las tasas interanuales se 
debe a la modificación del tipo de cambio en la Argentina, mientras que la variación a precios 
constantes para el mencionado año se redujo el 10,89% y la actividad de minas y canteras se 
contrajo el 3,74%. 

  
Ilustración 15 evolución interanual del PBI comparado con la evolución interanual de minas y canteras 

precios corriente y constantes 
El gráfico de la derecha muestra la Evolución del Porcentaje de Variación Interanual del PBI y de la Actividad de Minas y 

Canteras a precios Constantes de 1993 para el periodo 1993 - 2010. El gráfico de la izquierda muestra el Porcentaje de 
Variación Interanual del PBI y de la Actividad de Minas y Canteras a precios corrientes para el periodo 1993 - 2010. 

Fuente: INDEC - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

A precios corrientes, la variación interanual de sector minas y canteras es superior a la 
variación interanual del PBI en los años cuando se incrementan los niveles productivos 1999, 
cuando se produjo la devaluación de la moneda local en 2002, y al ingresar en operaciones 
Veladero 2005 ð 2006, mientras que para el resto de los años la variación del PBI fue superior 
a la variación del sector de minas y canteras. En el caso de la variación interanual a precios 
constantes no posee un patrón definido, ya que su comportamiento es irregular y la mayor 
parte de los años la variación interanual del PBI es superior a la variación interanual de minas 
y canteras. 

Minas y Canteras como porcentaje del PBI 

La evolución del sector de minas y canteras en la República Argentina en comparación 
con otros países no es relevante, pero según informes de la década de ´90 de la Secretaría de 
Minería el país posee una potencialidad que permitiría posicionarse como la octava potencia 
minera mundialmente, por los recursos minerales sin explorar y explotar. Se debe hacer una 
aclaración; los recursos mineros argentinos incluyen metales y no metales como el litio. 
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Ilustración 16 evolución de porcentaje de participación de la explotación de minas y canteras 

El gráfico muestra la evolución del porcentaje de variación de participación de la explotación de minas y canteras en el PBI de 
Argentina a precios corrientes y a precios constantes de 1993, en el periodo 1993 - 2010. 

Fuente: Procesamiento propio de datos de INDEC y Dirección Nacional de Cuentas Nacionales 

La participación de la actividad de minas y canteras a precios constantes y corrientes 
durante el periodo 1993 ð 1999 tuvieron un patrón de comportamiento diferencial al periodo 
2000 ð 2010, aunque los porcentajes de participación fueran diferentes. 

El porcentaje de participación en promedio a precios constantes de 1993 fue del 1,68% 
para el periodo 1993 ð 2010 y a precios corrientes fue del 3,29%, esta situación se debe a la 
devaluación de los años 2001 ð 2002 y al aumento de precios internacionales después del 
2005. 

La participación de la actividad de minas y canteras a precios constantes disminuyó el 
18,78% del 1,49% al 1,21% con un máximo de 2,09% en 2002 del PBI total mientras que a 
precios corrientes el aumento fue del 121,82% de 1,49% a 3,31% con un máximo de 5,97% 
en 2002 en ambos análisis coincide el año donde se registró el máximo. 

La tendencia de la participación porcentual a precios constantes progresó entre los 
años 1993 ð 1995, la participación del PBI comienza a disminuir a partir de 1996 hasta 1999. 
Luego creció hasta el 2002 y descendió durante el periodo 2003 ð 2010. 

La participación a precios corrientes verifica una tendencia creciente de 1993 a 1997, 
luego decrece de 1998 al 1999 y recuperó el crecimiento desde el año 2000 hasta el 2002 
estabilizándose durante 2003 - 2006; para luego disminuir desde 2007 hasta el 2010. A precios 
corrientes aunque se observa una fluctuación marcada en los últimos años, el porcentaje de 
participación del año 2010 se observa que fue superior al año 1993. 

Producto Bruto Geográfico (PBG) 

Catamarca 

El PBG de Catamarca a precios constantes de 1993 creció durante el periodo 1993 - 
1999, luego se redujo entre los años 2000 y 2001, posteriormente se incrementó en 2002 y se 
estabilizó entre 2003 - 2005 para luego crecer significativamente en el año 2006. 
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El mencionado indicador creció el 272,32% para el periodo 1993 ð 2006 mientras que 
la explotación de minas y canteras se incrementó el 38.789,13% para el mencionado periodo 
por dos motivos, la apertura de Bajo La alumbrera en 1997 y el aumento en el volumen 
extraído del mineral. 

En 2006 el PBG creció aproximadamente el 100% acompañado por un incremento de 
la actividad minera a precios constantes del 326,56% y modificando el aporte de la actividad 
minera al PBG de Catamarca a precios constantes. El fenómeno anteriormente descripto se 
debe al crecimiento de los precios internacionales.  

El crecimiento del PBG a precios corrientes fue del 505,56% para el periodo de 1993 ð 
2010 y la actividad de minas y canteras progresó el 57.790,43% para el mencionado periodo. 
Este fenómeno al igual que lo ocurrido a precios constantes se debe a la apertura del 
yacimiento Bajo La Alumbrera, el incremento productivo y al aumento de precios 
internacionales de los minerales metálicos a partir del año 2006. 

  
Ilustración 17 evolución del PBG de Catamarca a precios corrientes y constantes de 1993 

El gráfico de la derecha muestra la evolución PBG de la Provincia de Catamarca y de la Actividad de Minas y Canteras a 
precios Constantes de 1993 para periodo 1993 - 2010. El gráfico de la izquierda muestra el PBG de la Provincia de Catamarca 

y la Actividad de Minas y Canteras a precios corrientes para periodo 1993 - 2010. 
Fuente: Consejo Federal de Inversiones 

El incremento del PBG minero a precios constantes y corrientes en el año 2006 
responde a un aumento interanual de los precios internacionales de los metales que modifico 
el 82,70% de 167,1US$ ¢/lb a 305,3US$ ¢/lb a precios corrientes el concentrado de cobre, 
mientras la producción para el mismo año se contrajo el 2,19%. Por consiguiente la variación 
sobre del PBG se debió solamente al incremento de precios del mineral. 

La evolución de la variación interanual de la actividad minera en el PBG a precios 
constantes y a precios corrientes tuvo un comportamiento semejante. Sin embargo, se 
observan años donde se producen diferencias. En el año 1996 a precios contantes la 
mencionada actividad creció el 1008,29% y en 1997 el 658,75%; mientras que a precios 
corrientes solamente se incrementó el 548,59% en el año 1997. En 1999 en ambos casos se 
produjo la máxima variación a precios constantes creció el 1219,33% y a precios corrientes el 
incremento fue del 1248,40%, mientras que para los años 2002 y 2009 se registran 
incrementos significativos a precios constantes del 301,91% y 326,56% y a precios corrientes 
del 417,84% y 257,54% respectivamente. 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6  $
 A

rg
e
n

tin
o
s 

a
 P

re
ci

o
s 

d
e
 1

9
9
3

 
M

ill
o
n

e
s 

$
 A

rg
e
n

tin
o
s 

a
 p

re
ci

o
s 

d
e
 1

9
9
3

 
M

ill
o
n

e
s 

Años 

Evolución del PBG de la Provincia de 
Catamarca  a Precios Constantes de 1993  

PBG Catamarca

Explotación de Minas y Canteras

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

 $
 A

rg
e
n

tin
o
s 

a
 P

re
ci

o
s 

C
o
rr

ie
n

te
s

 
M

ill
o
n

e
s 

$
 A

rg
e
n

tin
o
s 

a
 P

re
ci

o
s 

C
o
rr

ie
n

te
s

 
M

ill
o
n

e
s 

Años 

Evolución del PBG de la Provincia de 
Catamarca  a Precios Corrientes  

PBG Catamarca

Explotación de Minas y Canteras



80 
 

04 de Enero de 2016 

  
Ilustración 18 evolución de la tasa de variación interanual del PBG a precios constantes y corrientes 

El gráfico de la derecha muestra la Evolución del Porcentaje de Variación Interanual del PBG y la Actividad de Minas y 
canteras de la Provincia de Catamarca a precios constantes de 1993 para el periodo 1993 - 2010. El gráfico de la izquierda 
muestra la Evolución del Porcentaje de Variación Interanual del PBG y la Actividad de Minas y canteras de la Provincia de 

Catamarca a precios corrientes para el periodo 1993 - 2010. 
Fuente: Análisis propio con datos del Consejo Federal de Inversiones 

La variación interanual de la actividad de minas y canteras de Catamarca se asocia a los 
diferentes fenómenos ocurridos para el periodo en estudio. No obstante, según los gráficos 
expuestos a excepción del año 1996, el resto de los años cuando ocurren incrementos 
significativos en la variación interanual coinciden en la tendencia pero no en los porcentajes a 
precios constantes y corrientes. 

  
Ilustración 19 evolución de la participación de minas y canteras y el patrón productivo provincial periodo 

1993 - 2006. 
El gráfico de la derecha muestra la Evolución del Porcentaje de Participación de la Explotación de Minas y Canteras en el 

PBG de Catamarca a precios corrientes y constantes para el periodo 1993 - 2006. El gráfico de la izquierda muestra la 
Evolución del PBG de Catamarca a Precios Constantes de 1993 y su conformación, además se observa el crecimiento de la 
actividad de minas y canteras en color verde, donde figura el valor en millones de pesos a precios constantes de 1993 para el 

periodo 1993 - 2006. 
Fuente: Análisis propio con datos del Consejo Federal de Inversiones 

En 1997 coincidió la primera variación interanual en ambos casos creciendo a precios 
constantes el 658,75% y a precios corrientes el 548,59%. En 1999 el incremento fue de 
1219,33% a precios constantes y 1248,40% a precios corrientes. En 2002 para el primero la 
tasa de variación fue del 301,91% y del 417,84% para el segundo y en 2006 el incremento 
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interanual fue del 326,56% a precios constantes y a precios corrientes el porcentaje fue del 
257,54%. Las variaciones significativas porcentualmente se deben a los factores productivos 
durante 1997 y 1999, mientras que en el año 2002 responde a la devaluación del peso y en 
2006 se correlaciona con el comienzo del aumento de los precios internacionales de los 
metales. 

Según la información relevada, en el lapso de 10 años entre 1997 y el 2006 la actividad 
minera incrementó su participación en el producto bruto geográfico, provocando el 
desplazamiento del resto de las actividades económicas y modificando el patrón productivo 
provincial. Estimándose que el porcentaje de participación en años posteriores al 2006 se 
pudo haber incrementado a causa del aumento de los precios internacionales. 

La evolución interanual de la participación de la explotación minera en Catamarca 
acompaña la tasa promedio del crecimiento del PBG, debido a la dependencia económica a 
partir de 1997 que se produce dentro de la provincia. Sin embargo, como la tasa promedio 
del crecimiento del PBG es inferior al incremento promedio de la actividad de minas y 
canteras para el periodo 1993 - 2006, se observa que se modifica el patrón productivo de la 
provincia concentrando en la actividad minera en el año 2006 a precios constantes el 60,72% 
y un 55,82% a precios corrientes del PBG. Según esta información y el análisis de Lardé que 
presupone que cuando una provincia concentra en la actividad minera más del 20% del PBG 
se considera una provincia minera, se podría inferir que Catamarca es una provincia minera, y 
que su dependencia económica a la minería metálica a partir de 1997 depende exclusivamente 
de la actividad del yacimiento Bajo La Alumbrera, según la información relevada. 

San Juan 

El PBG a precios corrientes de la provincia de San Juan posee una evolución que 
puede ser particionada en dos etapas, la primera se identifica entre los años 1993 - 2002, 
donde la variación interanual es semejante con una tendencia negativa en el PBG y el 
segundo periodo donde se produce un ascenso continuo que se extiende entre 2003 ð 2010. 

  
Ilustración 20 evolución del PBG de San Juan a precios corrientes y constantes de 1993 

El gráfico de la derecha muestra la evolución del PBG y la actividad de minas y canteras de la provincia de San Juan a precios 
constantes de 1993 para el periodo 1992 - 2006. El gráfico de la izquierda muestra la evolución del PBG y la actividad de 

minas y canteras de la Provincia de San Juan a precios corrientes para el periodo 1992 - 2006. 
Fuente: Consejo Federal de Inversiones 
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Al analizar el PBG a precios constantes de 1993 se observa una variación interanual 
casi nula durante 1993 - 2002 y un crecimiento sostenido entre los años 2003 - 2010. Al 
comparar la actividad de minas y canteras existe un incremento diferencial respecto a la 
variación del PBG en 2005, por ingresar en actividad el yacimiento Veladero, provocando 
que la actividad de minas y canteras incremente su participación en el PBG provincial. 

La actividad de minas y canteras tuvo una variación a precios corrientes del 661,51% y 
a precios constantes de 1993 del 321,47% para el 2005. Para el mismo año el incremento del 
PBG a precios constantes fue 14,18% a precios corrientes del 23,83%, es decir que el 
impacto de la actividad minera fue significativo incrementando el PBG y modificando el 
patrón productivo provincial. Estas variaciones importantes son evidentes en los gráficos de 
la evolución del PBG y de actividad minera a precios corrientes y a precios constantes, 
debido al ingreso en operaciones de Veladero con precios internacionales elevados de los 
minerales metálicos. 

  
Ilustración 21 tasa de variación interanual del PBG a precios corrientes y constantes 

El gráfico de la derecha muestra la evolución del porcentaje de variación interanual del PBG y la actividad de minas y canteras 
de la provincia de San Juan a precios constantes de 1993. El gráfico de la izquierda muestra la evolución del porcentaje de 

variación interanual del PBG y la actividad de minas y canteras de la provincia de San Juan a precios corrientes. 
Fuente: Análisis propio con datos del Consejo Federal de Inversiones 

La actividad minera se modifica a precios corrientes como constantes a una tasa 
superior en el año 2005 respecto las tasas registradas en el resto de los años estudiados. Esto 
denota el comienzo de la modificación en el patrón productivo provincial, con un 
crecimiento mayor de la actividad minera en relación a otras actividades a partir del 
mencionado año debido al ingreso en operatividad de Veladero. 

A partir del año 2005 la actividad minera comenzó a incrementar su participación en el 
producto bruto geográfico, emprendiendo el desplazamiento del resto de las actividades 
económicas. Empero, el impacto global en el PBG no supera en el 2006 el 1,27% a precios 
corrientes y el 0,93% a precios constantes. Si bien se modificó el patrón de generación de 
riqueza de la provincia, no se produce una concentración del PBG en una actividad minera 
como ocurre en Catamarca, porque la economía de la provincia de San Juan se encuentra 
diversificada en producción de diferentes bienes y servicios. No obstante, el ingreso con 
posterioridad al año 2010 de yacimientos mineros, podría provocar modificaciones en el 
patrón productivo provincial con un posterior incremento en la incidencia de la actividad en 
el PBG provincial. 
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Ilustración 22 evolución de la participación de minas y canteras y el patrón productivo provincial periodo 

1993 - 2010. 
El gráfico de la derecha muestra la evolución del porcentaje de participación de la explotación de minas y canteras en el PBG 
de San Juan a precios corrientes y constantes para el periodo 1993 - 2010. El gráfico de la izquierda muestra la evolución del 
PBG de San Juan a precios constantes de 1993 y su conformación, además se observa el crecimiento de la actividad de minas 
y canteras en color rojo, donde figura el valor en millones de pesos a precios constantes de 1993 para el periodo 1993 - 2010. 

Fuente: Análisis propio con datos del Consejo Federal de Inversiones 

La evolución interanual de la participación de la explotación minera en San Juan a 
precios corrientes y constantes, se comporta en forma similar para el periodo 1993 ð 2004 
debido a que esta actividad incluye a la minería no metálica que era la aquella que realizaba 
San Juan previo a la puesta en operatividad de Veladero. 

Para el periodo 2004 - 2005 al ingresar en operatividad Veladero el porcentaje de 
participación a precios corrientes creció 514,95% y a precios constantes ascendió el 269,12% 
participando en el PBG con 1,27% y el 0,93% respectivamente. En los años posteriores al 
2005 a precios constantes existe una tendencia negativa y una reducción en el porcentaje de 
participación en el PBG del 0,93% en 2005 al 0,45% en el año 2010 a precios constantes. Al 
analizar la participación a precios corrientes para el periodo 2005 - 2010, no se observa una 
tendencia marcada, sin embargo, existe una disminución de la participación del 1,27% al 
0,99% para el periodo 2005 - 2010. 

PBI Per Cápita y PBG Per Cápita de Catamarca y San Juan 

En la evolución del PBG per cápita de Catamarca a precios constantes y corrientes se 
identifican dos etapas, la primera que inició en 1992 y finalizó en el año 1995, donde se 
observa una mayor diversificación productiva y un menor PBG per cápita y la segunda fase 
que comenzó con el ingreso en operaciones de Bajo La Alumbrera a partir de los años 1997 
en adelante.  

La provincia de San Juan presenta un impacto importante en el PBG provincial per 
cápita a partir del ingreso en operaciones de Veladero en el año 2005. Esto conlleva a una 
reducción de la brecha entre el PBI per cápita y el PBG per cápita de Catamarca y San Juan. 

El PBI per cápita a precios constantes se contrajo entre 1993 ð 1995, luego creció entre 
1996 ð 1998, posteriormente se redujo en el periodo 1999 - 2002 por efecto de la crisis 
nacional e inició un crecimiento sostenido para el periodo 2002 ð 2010. 
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El PBI a precios corrientes creció para el periodo 1993 ð 1998, luego se contrajo entre 
1999 ð 2001 cuando se producto la crisis que atravesó la Argentina. Durante los años 2002 - 
2010 se produjo un crecimiento sostenido con un leve descenso en el año 2009 solamente a 
precios constantes mientras que a precios corrientes continuó el crecimiento y en ambos 
casos la tendencia fue positiva en el año 2010. 

  
Ilustración 23 evolución del PBI y los PBG per cápita a precios constantes y corrientes en el periodo 1992 - 

2010. 
El gráfico de la derecha muestra la Evolución del PBI y el PBG de San Juan y Catamarca a precios constantes de 1993. El 

gráfico de la izquierda muestra la Evolución del PBI y el PBG de San Juan y Catamarca a precios a precios corrientes. 
Fuente: Análisis propio con datos del Consejo Federal de Inversiones y datos del INDEC 

El PBG de la provincia de Catamarca superó al PBI per cápita en el año 2006 y al PBG 
per cápita de San Juan a partir de 1996 hasta 2006. El patrón productivo de Catamarca se 
encontraba concentrado en la producción minera a partir del año 1998 y los niveles de aporte 
al PBG que alcanzaron la producción minera en el año 2006 son los más altos de la serie 
1992 - 2006. La incidencia de la actividad de minas y canteras creció del 4,46% al 55,58% a 
precios corrientes, es decir que el grado de concentración en la actividad minera y el aumento 
de precios internacionales de los metales provocó un incremento en el PBG por habitante, 
no asegurando la redistribución de la riqueza adecuada y la reinversión de las utilidades 
excedentes, por efecto de los aumentos de precios, dentro de la provincia. La concentración 
del patrón productivo de Catamarca en minería y canteras modificó el PBG per cápita con 
mayor velocidad que las economías diversificadas como San Juan y la Argentina. A 
diferencias de otras empresas, Bajo La Alumbrera, al ser un yacimiento operado por una 
UTE (donde existe un accionista minoritario que es YMAD), asegura cierto nivel de 
reinversión, dentro de la actividad minera y en otras actividades económicas y sociales. 
Aunque la contribución existente no pareciera ser suficiente para evitar la concentración del 
PBG en la actividad minera. 

El impacto en el PBG de la actividad minera y la producción de canteras en San Juan a 
precios constantes fue del 0,26% y del 0,99% a precios corrientes, debido a una mayor 
diversificación productiva en la generación de riqueza, mientras que a precios constantes el 
comportamiento fue semejante al PBG a precios corrientes. 
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El PBI per cápita para todos los años entre el 2000 y 2005 fue superior a los PBG per 
cápita de Catamarca y San Juan, mientras que en el año 2006 Catamarca superó a ambos a 
precios corrientes y constantes y para todo el periodo bajo estudio la tendencia de los tres 
productos per cápita fue semejante. 

Dinámica y Caracterización de la Estructura productiva de Catamarca y San 

Juan 

Catamarca 

A precios constantes la actividad minera de la provincia de Catamarca evolucionó 
modificando el patrón productivo histórico para el periodo 1993 - 2006. Las actividades 
generadoras de servicios en el año 1993 contribuían con el 63,21% al PBG disminuyendo al 
28,74% en el año 2006. No obstante, los ingresos por servicios a valores constantes crecieron 
el 69,3%. 

  
Ilustración 24 evolución de la estructura productiva de Catamarca12 

En el gráfico de la derecha se muestra la Estructura Productiva del año 1993 a precios constantes del mencionado año de la 
Provincia de Catamarca. En el gráfico de la izquierda se muestra la Estructura Productiva del año 2006 a precios constantes 

de 1993 de la Provincia de Catamarca. 
Fuente: Consejo Federal de Inversiones 

El resto de las actividades productivas en ingresos sufrieron incrementos, pero han 
padecido contracciones en los porcentuales contributivos del PBG. La actividad agropecuaria 
que incluye la ganadería y la caza redujo su participación el 62,4% del 5,24% al 1,97% para el 
periodo 1993 - 2006 dentro del PBG provincial, aunque el volumen aportado al PBG creció 
el 39,9%. La actividad industrial de manufacturas disminuyó porcentualmente la contribución 
el 78,8% y en volumen se redujo el 21,12%; la construcción decreció en la contribución 
porcentual 66,3% del 4,94% al 1,67%, no obstante se incrementó en valores a precios 
constantes de 1993 el 25,4%. 

                                                 
 
12 La serie histórica del PBG provincial de Catamarca calculado por CFI llega hasta el año 2006, no habiendo ningún 

organismo gubernamental ni no gubernamental que lo haya calculado después del año 2006. 
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Ilustración 25 evolución del PBG y el aporte por actividades a precios constantes de 1993 de Catamarca. 

El gráfico muestra la Evolución del crecimiento de la actividad minera, en relación a las otras actividades, en porcentaje y en 
valores constantes del año 1993, para el periodo 1993 - 2006. 

Fuente: Consejo Federal de Inversiones 

La diferencia negativa a la contribución del PBG de la actividad generadora de servicios 
y el resto de las actividades, fue sustituida por el crecimiento de la actividad minera del 
10.345,2%, que en 1993 aportaba el 0,58% y en año 2006 contribuía con el 60,72%. En este 
caso sería conveniente realizar la comparación respecto del año 1997 cuando se puso en 
operatividad el yacimiento Bajo La Alumbrera, el crecimiento para el periodo 1997 ð 2006 
fue del 1465,60% del 3,88% al 60,72% del PBG. El crecimiento porcentual del aporte al PBG 
fue acompañado por el incremento en el volumen del PBG provincial del 38.789,13% para el 
periodo 1993 ð 2006 pero si se comparan los años 1997 ð 2006 el incremento fue del 
4.854,19%. 

En ambos periodos 1993 ð 2006 y 1997 ð 2006 coincidieron en la modificación del 
patrón productivo provincial en volumen de riqueza generada y en la contribución de las 
actividades económicas principales de la provincia. 

En el gráfico se observa la modificación en el patrón de generación de la riqueza de la 
provincia de Catamarca que ocurre a partir del año 1997 por el ingreso en operatividad del 
yacimiento Bajo La Alumbrera. Donde la incidencia económica de la actividad minera era 
significativa por efecto del desplazamiento del resto de las actividades en el porcentaje de 
aporte al PBG. Las actividades económicas restantes redujeron su incidencia porque aunque 
aumentaron la riqueza generada, el porcentaje de variación es elocuentemente menor 
respecto de la actividad minera. 

San Juan 

El patrón productivo de la provincia de San Juan a precios constantes no se ha 
modificado durante el periodo 1993 - 2010. No obstante se observa un incremento en la 
participación de la actividad de minas y canteras a partir del año 2005 que se ve reflejado en el 
año 2010 al realizar una comparación 1993 ð 2010; esta variación es producto de la puesta en 
operatividad del yacimiento Veladero. 

Las actividades generadoras de servicios contribuían con un 62,21% del PBG 
provincial en el año 1993, mientras que aportaban el 61,13% en el 2010, aunque los ingresos 
a precios constantes crecieron el 118,69%. 
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Ilustración 26 evolución de la estructura productiva de San Juan. 

En el gráfico de la derecha se muestra la Estructura Productiva del año 1993 a precios constantes del mencionado año de la 
Provincia de San Juan. En el gráfico de la izquierda se muestra la Estructura Productiva del año 2010 a precios constantes de 

1993 de la Provincia de San Juan. 
Fuente: Consejo Federal de Inversiones 

La actividad agropecuaria que incluye la ganadería y la caza aportaba el 11,29% en 1993 
y el 7,19% en el año 2010, con una reducción porcentual a la contribución del PBG del 
33,65% y el volumen aportado al PBG creció un 50,05% para el periodo 1993 - 2010. Las 
manufacturas industriales redujeron la contribución al PBG el 8,48%, aunque se 
incrementaron los valores el 106,98%. La construcción redujo la contribución porcentual el 
3,30% para el periodo 1993 ð 2010; sin embargo, incrementó en volumen a valores 
constantes de 1993 el 401,79%. 

La actividad minera comenzó a ser relevante a partir del año 2006, en el año 1993 
aportaba el 0,26% del PBG creciendo a 0,45% en el año 2010. El incremento porcentual del 
aporte al PBG fue 75,30%, aunque en valores monetarios constantes el incremento fue del 
296,43%. Las explicaciones del crecimiento radican en la puesta en marcha de Veladero en el 
año 2005 ð 2006, además otro factor importante es que los porcentajes de incidencia dentro 
del PBG se mantienen en el mismo rango durante el periodo 1993 ð 2004; luego comenzaron 
a crecer y cambiaron de rango porcentual de aportes; siendo probable que la tendencia 
crecerá y se acentuará al ingreso en operaciones de Pascua ð Lama (un yacimiento localizado 
a 10 kilómetros aproximadamente de Veladero y operado por la misma empresa). 

 
Ilustración 27 evolución del PBG y el aporte por actividades a precios constantes de 1993 de San Juan. 

El gráfico muestra la Evolución del crecimiento de la actividad minera, en relación a las otras actividades, en porcentaje y en 
valores constantes del año 1993, para el periodo 1993 - 2010. 

Fuente: Consejo Federal de Inversiones 
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Reservas Minerales 

La Secretaría de Minería de la Nación y el SEGEMAR13 obtienen la información de las 
reservas de los minerales metálicos y de la vida útil de los yacimientos de las publicaciones de 
las empresas. Los datos contenidos en las mencionadas publicaciones es probable que sean 
sesgadas porque la cotización de las acciones dependen de la información publicada. Por tal 
motivo la información provista por las compañías fue contrastada con un relevamiento 
realizado a personas que han participado en el gerenciamiento de los yacimientos y a 
estadísticas publicadas por el US Geological Service. 

La falta del relevamiento de las reservas por parte del Estado Nacional o Provincial 
provoca varios efectos. Entre ellos, se pueden detallar la falta de una planificación correcta de 
diferentes políticas públicas, la imposibilidad de calcular las diferentes recaudaciones 
correctamente y contrastar lo declarado por la empresa con la realidad, y la imposibilidad de 
realizar previsiones sociales y económicas cuando el yacimiento quede fuera de operatividad. 
Esta situación provoca que los Estados se encuentren debilitados al momento de negociar la 
instalación y puesta en operatividad de yacimientos mineros. 

Bajo La Alumbrera 

La información acerca de las reservas del yacimiento Bajo La Alumbrera no está 
fácilmente disponible. No obstante algunas fuentes reportan las reservas físicas que fueron 
compiladas en el siguiente gráfico. 

Las reservas iniciales totales del yacimiento reveladas por International Musto eran de 
665 mil toneladas métricas con una ley de 0,52% de cobre y 0,65g de plata/Tn.. Por otra 
parte, los informes del US Geological Servicie sostenían que las reservas de cobre eran de 350 
mil toneladas para el año 2004 corrigiendo la estimación a 520 mil toneladas en el año 2005. 
En el año 2012, las reservas totales del yacimiento eran 217 mil toneladas estimando una vida 
útil de cuatro a cinco años. La información publicada por la empresa considera el cierre para 
el año 2015 - 2016. 

 
Ilustración 28 evolución de las reservas totales de cobre del yacimiento Bajo La Alumbrera 

El gráfico muestra la evolución de las reservas mineras de cobre dentro del yacimiento de Bajo La Alumbrera. La 
Información ha sido compilada a partir de diferentes fuentes. 

Fuente: Año 2004 y 2005 (US Geological Service), Año 2012 Bajo la Alumbrera 

                                                 
 
13 SEGEMAR es el Servicio Geológico Minero Argentino 
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La información expuesta anteriormente genera en el lector las siguientes incógnitas, 
quedando entre tres y seis años de vida útil del yacimiento, ¿cómo evolucionará la economía 
departamental y provincial? y ¿Cuál será la situación social de los departamentos adyacentes a 
Bajo La Alumbrera y de la provincia de Catamarca después del cierre?, conociendo que la 
incidencia de la actividad minera en el PBG es mayor al 60%. 

Una opción posible para evitar una crisis económica, financiera y social dentro de los 
departamentos y la provincia ante un eventual cierre del yacimiento sería el descubrimiento y 
el inicio de operaciones de algún yacimiento en zonas adyacentes que equipare los niveles 
productivos de Bajo La alumbrera, debido a que la Provincia no tiene la generación de 
riqueza diversificada en distintas actividades económicas. En este contexto, en el año 2009 el 
US Geological Service afirmó que las reservas totales del yacimiento de Agua Rica - ubicado a 
34 km. de distancia de Bajo La Alumbrera- y su puesta en funcionamiento en el futuro 
posibilitaría sostener la producción de cobre y las exportaciones de la provinciales. 

Veladero 

La información del yacimiento Veladero se encuentra publicada en las memorias de la 
empresa operadora, con la mencionada información se ha realizado una serie histórica entre 
los años 2004 ð 2010. Según los datos publicados por la empresa, las operaciones del 
yacimiento comenzaron en el cuarto trimestre del año 2005 y la vida útil estimada era de 14 
años, esto permite estimar la fecha de cierre en el año 2019 o 2020. (Barrick Gold 
Corporation, 2010) 

Barrick Gold Corporation división Veladero estimó que había más de 30 millones de 
onzas de oro en reservas probadas y probables, con un contenido de aproximadamente 880 
millones de onzas de plata contenidas en el año 2005. ( Barrick Gold Corporation, 2005) 

En el siguiente gráfico se observa que en el año 2010 había 351 Tn. de oro con ley 
procesada promedio anual de 0,023 g de oro/Tn. . En el supuesto que se mantenga la 
extracción a la tasa anual del año 2010, se podría calcular que restan aproximadamente entre 
9 a 10 años de vida útil para el cierre del yacimiento. La pregunta que queda por hacer es 
idéntica a la pregunta realizada en Catamarca, que harán los departamentos y la provincia al 
cerrar el yacimiento Veladero y dejar de percibir ingresos de la actividad minera además del 
pasivo ambiental que permanecería en sus territorios. 

 
Ilustración 29 evolución de las reservas totales de oro del yacimiento Veladero 

El gráfico muestra la evolución de las reservas mineras de oro dentro del yacimiento Veladero. La Información ha sido 
compilada a partir de las memorias publicadas por Barrick Gold. 

Fuente: Memorias de Barrick Gold. 
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La empresa se encuentra desarrollando el yacimiento Pascua ð Lama que es el primer 
proyecto binacional en el mundo, con reservas según lo informado por la empresa de 555 Tn. 
de oro con ley de 0,042 g de oro/Tn.  un 58,04% superior a Veladero. Pascua Lama al 2015 
no se encuentra operando; porque está en construcción y tramitando las autorizaciones 
ambientales correspondientes en Argentina y Chile. (Barrick Gold Corporation, 2010) 

Producción Minera de Cobre y Oro  

Según Prado la estructura de la producción minera se ha transformado en 1997, 
cuando comenzaron a funcionar los proyectos cupríferos ð òBajo La Alumbreraó - , auríferos 
- òCerro Vanguardiaó - y los salares de litio -òSalar del Hombre Muertoó-. Todos los 
yacimientos mencionados anteriormente fueron promovidos por la puesta en vigencia de la 
Ley Nacional N° 24.196 de Inversión en la actividad minera promulgada en mayo 1993 y la 
Ley de Inversiones Extranjeras Directas. (Prado, 2005) 

El crecimiento en el sector minero en la década del ´90 generó la necesidad de relevar 
las estadísticas de diferentes formas a las utilizadas hasta aquel momento; debido a que la 
producción minera poseía dificultades en los registros de los volúmenes productivos, en 
especial para contabilizar los minerales metálicos no refinados. El otro problema que se 
presentaba era la contabilización conjunta con las actividades extractivas de combustibles, 
distorsionando la información relevada y adicionando inconsistencias entre las diferentes 
datos. 

Aunque los niveles productivos de oro y cobre crecieron a partir de la aplicación de la 
ley de inversiones en la actividad minera, a diferencia de otras actividades económicas el 
efecto no fue inmediato porque este tipo de proyectos requieren de largos plazos para 
comenzar las operaciones de extracción. 

Producción de Cobre 

òLa Alumbrera S. A.ó que operaba el yacimiento òBajo La Alumbreraó en la provincia 
de Catamarca extraía el 100% del cobre del país en el año 1997 y en el año 2010. La 
producción de cobre contempla la aplicación de los procesos físicos de trituración, molienda 
y flotación a gran escala, de esta forma se obtienen concentrados de cobre y oro, oro doré y 
molibdeno que son los productos comercializados por la compañía. 

En el siguiente gráfico de producción de cobre se detecta una tendencia decreciente de 
los niveles de extracción a partir del año 2001, este fenómeno se debe al agotamiento del 
mineral en el yacimiento. En el periodo 2006 - 2010 se obtuvieron precios corrientes records 
que compensaron la caída productiva y generaron un incremento en los ingresos sin 
embargo, la vida útil del yacimiento no se modifico porque se mantuvieron los niveles de 
extracción promedio. Las reservas minerales existentes permitirían desarrollar la actividad 
hasta el año 2016 ð 2017. 
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Ilustración 30 gráfico de evolución de la producción minera de cobre Argentina de 1997 ð 2010 

El gráfico muestra la evolución de la producción de cobre en la República Argentina para el periodo 2001 - 2010, y los 
valores productivos a precios constantes de 1992. Observándose el descenso de los niveles de extracción. 

Fuente: Secretaría de Minería de la República Argentina 

La tendencia negativa permite estimar que la producción de cobre entre el año 2001 y 
el año 2010 descendió un 26,92%, es decir que en el año 2010 se extrajo menor cantidad de 
mineral en comparación con el año 2001. Si se analiza la reducción a precios constantes de 
1992 se observa que los ingresos por extracción de cobre sufrieron una contracción en 
volumen físico productivo como en valor de la producción para el periodo 2001 - 2010. Se 
produjeron 191.566 Tn. de cobre por un valor de 306.122.468$ a precios constantes de 1992, 
en el año 2001, mientras la producción se redujo a 140.001 Tn. de cobre con un valor de 
223.721.598$ en el año 2010. La reducción fue de igual magnitud a precios constantes de 
1992 y en producción física. En el año 2001 el volumen aportado por Catamarca era del 
99,95%, incrementándose al 100% en el año 2005. 

El crecimiento productivo verificable fue del 360,53% para el periodo 1997 ð 2010 
aunque esta comparación no sería conveniente realizarla, porque en 1997 el año productivo 
no se completó. Al ser comprado el año de 1998 y 2010 la disminución productiva fue del 
17,79% de 170.300 tn a 140.001 tn para el periodo 1998 ð 2010. Es decir que tanto en año 
2001 y 2010 se extrajo menor cantidad de cobre que en 1998 y a medida que se va acortando 
la vida útil del yacimiento la tendencia a la caída productiva se sostiene. 

Producción de Oro 

La producción de oro en el año 1998 estaba concentrada en Catamarca, al ingreso en 
operaciones de Cerro Vanguardia en Santa cruz se distribuía fundamentalmente entre ambas 
provincias. La provincia de Catamarca aportaba la totalidad del oro durante 1998 ð 2000 
mientras que en 2001 contribuía con el 69,07%, ascendiendo al 72,77% en el año 2004 de la 
producción nacional; en el año 2005 al ingresar en producción Veladero, el patrón productivo 
nacional del oro comenzó a modificarse. 
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La producción de oro de Catamarca presenta una tendencia decreciente a partir del año 
2007, que persiste hasta el año 2010. El gráfico indica una reducción del 37,57% de 
producción en Catamarca. Sin embargo, es compensada por el incremento productivo 
nacional del 211,39% para el periodo 1998 - 2010; el aumento se debe al ingreso del 
yacimiento Veladero. 

 
Ilustración 31 gráfico de evolución de la producción minera de oro de Argentina de 2001 ð 2010 

El gráfico muestra la evolución de la producción de oro en la República Argentina para el periodo 1998 - 2010, y los valores 
productivos a precios constantes de 1992. Observándose el crecimiento de los niveles de extracción, y la variación de los 

orígenes del mineral, en la primera mitad la provincia productora era Catamarca, luego se incorpora Santa Cruz pero para la 
segunda mitad después de la aparición de Veladero (San Juan), se modifica la incidencia de las producciones provinciales 

minerales de oro. 
Fuente: Secretaría de Minería de la República Argentina 

La distribución productiva del oro en el año 2010, se dividía entre Catamarca 
(Yacimiento Bajo La Alumbrera) que contribuía con un 20,05% del total nacional, San Juan 
(Yacimiento Veladero) que aportaba el 61,55% del oro y el resto del país que participaba con 
el 18,41%. Según lo expuesto Catamarca y San Juan en el año 2010 contribuyeron con el 
81,59% de la producción aurífera argentina. 

El yacimiento Veladero se encuentra ubicado en San Juan y ha ingresado en 
producción en el año 2005. Previo a esta fecha la provincia no producía oro y en 5 años pasó 
a extraer el 61,55% de la producción nacional. El incremento productivo y aumento de 
precios internacionales, que alcanzaron máximos históricos para el periodo 2005 - 2010, 
modificaron las exportaciones provinciales y la contribución al PBG de la actividad minera. 

El aporte económico total de la actividad minera aurífera en valores a moneda 
constantes de 199214 para el periodo 1998 - 2010 ha sido de 5.219.191.010$, debido a que el 
incremento productivo en volúmenes físicos para igual periodo fue del 211,39%. 

                                                 
 
14 La Secretaría de Minería de la Nación los precios los expresa en moneda constante al año 1992 
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