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INTRODUCCTÓN

La presente investigación hace un análisis sobre la mineria en México en el impacto

ambiental provocado por los derrarnes de los desechos tóxicos, especificamente por Ia

compañía Grupo México en la mina de Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora. Teniendo

como objetivo analizar la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al

Ambiente (PROFEPA) en la vigilancia y cumplimiento de la Ley General del Equilibrio

Ecológico y Ia Protección al Ambiente (LGEEPA) en el derrame de desechos tóxicos

provocados por el Grupo México.

El tema principal de la investigación gira en torno a Ia extracción de los recursos mineros

por parte de las empresas transnacionales y sus implicaciones sociales. ambientales y

económicas del proceso de la pnvatización de los recursos naturales.

En el capítulo I se presenta el contexto de América Latina en los años noventa con el

"boom minero'-' y la aplicación de las políticas económicas neoliberales en la exportación

de las materias primas. Y se describen las características de la implementación de las

medidas económicas por parte de los estados latinoamericanos, que conllevan una libre

apeúura a la inversión extranjera y la explotación de Ios recursos mineros.

La teoría que se retoma es la "desposesión por acumulación" de David Harvey, que se basa

en el funcionamiento del modelo extractivo minero. Asimismo, se analiza el desarrollo del

cobre en los años ochenta, observando el nivel de producción, oferta y precio en el mercado

mundial, nombrando a las grandes empresas mineras.

En el capítulo II se expone el desarrollo histórico de la minería en México, partiendo de

tres modelos particulares en la actividad económica, en la estructura social y en el territorio-

Se exarnina la legislación minera de los años ochenta, específicamente en la inversión

mixta (capital nacional- extranjero), a partir de la cual se beneficiaron algunas grandes

empresas mineras como Peñoles, Grupo México y FRISCO-

capítulo III se expone el papel

vigilancia y curnplirniento de

la Procuraduría Federal de Protección al Arnbiente

LGEEPA, por parte de las empresas mineras. El
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análisis se centra en el proceso de la inspección, haciendo hincapié en Ia parte de

sanciones y multas, con el objeto de conocer las condenas que deben enfrentar

empresas que violen el rnarco legal.

En el IV y último capítulo se aborda el caso de la mina de Buenavista del Cobre.

específicamente en el dename de desechos tóxicos en el río Bacanuchi- en la presa "EI

Molinito" y la presa "Abelardo L. Rodríguez". Se analiza la actuación de Ias instituciones

responsables en Ia aplicación de la legislación ambiental a la compañía Grupo l\{éxico, con

el fin de mostrar su actuación irresponsable en reparar los daños por el derrarne de desechos

tóxicos y reconocer las sanciones y multas con'espondientes a las faltas cometidas a la

normatividad.

La conclusión se centra en dos puntos: Ias características del modelo extractivo minero en

América latina y el desempeño de Grupo México en la reparación de los desashes

ambientales, en la mina Buenavista del Cobre, Cananea, Sonora. En el cual, se expone un

panorama del funcionamiento de las empresas mineras en la privatización ), explotación

salvaje de los recursos naturales, convirliendo a las materias primas en el principal motor

de las economías latinoamericanas.

Por otra parte, quedan de manifiesto los costos sociales que conlleva la minería

particularmente en las comunidades que enfrentan los desalojos de sus tierras y la
contaminación de sus territorios por los desechos tóxicos. Por último, se examina la

intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Arnbiente en interponer sanciones

a las irregularidades a la compañía Grupo México en el cumplimiento de Ia Ley General de

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Ias
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CAPITULO I

DESARROLLO DE LA MINERIA

1.1. Extracción de minerales como actividad económica humana

Los primeros rastros de actividad minera se registran al comienzo de la nueva Edad de

Piedra en el continente Africano en la Cueva del León en Suazilandia es la mina m¿is

antigua en el registro arqueológico, con el radiocarbono con una edad de 43 000 años.

" El periodo neolítico los ocres, los ámbares. los sílex y la sul .fueron los objetos

cle frueque má.r importantes. El or¡¡ fambién dominó la atención huruana desde

ntuy Íemprano (desde anfes del año 6 000 u.C.: basfa con pensar en los irn¡serios

nubio y egiltcio). El cobre, el bronce y el lúeruo .fueron.fundanrcntales para la

-/aclura de armas y para cambiar o manlenet' esÍrttcluras de poder e imperios a

¡tarÍir tle la Etlad tle Bronce."t

"Durante el Imperio Romano, la minería.fue una acfitidad importante en

España. Galia, Brefaña y las regiones alpinas al sur del Donubio- Sin las

resenas de mineral de plonto. plala, mercurio, cobre y hierro tle España, el

Imperio Romano no hubiera durado. En ofros sitios los intperios también han

tlependirlo tle la ntinería: el /'amoso Pilar de Hierro de Dethí está-/bchudo en 3 t 0

a.C.: monedas de hierro se acuñaron en China hacia 525 a.C. y las gemas del

Orienfe fueron exlraídas por lo menos a parlir de I0A0 a.C."2

'Stefan, Berger. Los diez fechas mós importontes en la historía
Centro de investigación Económica, 2000.IFecha de consulta:
hltS./www. i sto t, c ide. e

'tbíd. p. tz.

de lo minería- Barcelona,
25-O4-L57, disponible en:
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"Las dísfinlas eras se encuenlrcn a,sociadas con utinerale:; o s¡i.s tlerivados.

inr-olucrados con la minería: de la Edad de Broncc a la Edad de l-líerra. El oro,

lo ¡tlata, el bn¡nce. el cobre. el plomo, el zinc. cl carbrin. la sal, eI estaño. el

hierro. el uranio. el pefróleo. el poÍa.sio se encuentran enlre los ntás iwtporÍanle:,

exfraídos de la lien'a a Ír(ñtés de la mínería. La ntineríct es unü acfividarl

/imdacional y ha acontpañado a la hi,storia hunruna a frcryés tle la,s eruts."3

1 .1 .1 . Desarrollo de la actividad minera en Europa.

En el continente europeo la actividad minera era una de las más imporrantes para Ia

industria y para los monarcas, los máximos yacimientos se centraron en Europa Central

donde alcanzó una extracción anual de tres millones de onzas de plata- la producción de

cobre, aumentó su producción debido por la nipida elevación de su precio 3,-de su consumo.

"En lcts regiones sifuadas en el Norfe de los Alpes y al Este del Rhin, se convirtiet-ott

entre 1150 y 1530 en el centt'o de la actividad ntinera ntwtclial. con uuú zona tle

tnáxirurt acfittidacl en forno a los Montes Mefálicos. en la cual 1525 mit personas

trabujaban en la minería y rnetulurgia en los países tlel Intperio, yd que la presencia

de yacimienfos metálicos pofencia la aparición de indusft"ias metalurgias de

Írans/bnnación. "r

La transformación de la industria metalúrgica en Europa entre 1450- 1550 se vio

acorlpañado por tres fenómenos íntimamente relacionados:

1- "Un nruyor interés de los poderes

ntenlalidad mercanÍilisÍa y por lcr

eslratégicos para la guerra.

¡túblicos por la minera, estimulados por la
necesidad de conlar con cierlos minerales

'rbíd. p. tl.
'Sánchez, Julio. De Minerío, de Metalúrgico y contercio de Metales. Madrid, Universidad de
Salamanca, 2OA7, p- L82.
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La ntayor rentabilidod de las empresas de extracción de ntinerales y la necesidsd

de invertir en lecnología. La minería alrae dueñr¡.s con grandes copitales. únicos

capaces de afronfar los altos gostos de explotación.s

La reno'¡,ación tecnología denominada <<Mecanización minera at;anzoda)> y se

¡troduce en el.florecinúenfo de kt Revolución Científica en un lapso de cien añc¡s

1450- I 550. La nueva tecnolagía aplicada se basaba en la consfn¿cción de grandes

galerías de dt"enado, que alcanzaban grandes desaruollos. pora proporcionar lo
salido de aguas. "6

La prosperidad minera se extiende a otras naciones como Inglaterra. Suecia e Italia, que

eran el eje del desarrollo económico pero sin tradición minera e incluso como Japón-

La explotación de minerales se vio estimulada por el aumento de los precios del cobre y la
alta demanda del exterior, todo ello unido a la entrada del mercado mundial de la
producción y comercio en los nuevos territorios.

La rninería, desde su origen, esfuvo asociada con el comercio y las redes de negocios hasta

convertirse en una actividad global imprescindible para la creación de riquezas. Las

estructuras de poder regulan la fuente rica de los recursos mineros. estableciendo la

exportación de minerales como base económica.

1 .2. Latinoamérica arde.

A partir de la década de 1990, se observa. en América Latina, una serie de aiustes

estructurales y cambios en legislaciones para promover la inversión extranjera directa en

múltiples sectores, incluyendo el sector minero. Desde entonces, la penetración de capital

ha ido eler'ándose en crecientes índices de consumo de materiales y a una caída relativa de

las reservas de alta concentración y, por tanto. de miís fácil explotación de las materias

prirnas, así como la elevación de las ganancias de las grandes empresas-

t tbíd. p. ral.
u tbíd. p. tSo.

)
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La explotación minera esrá delimitada por la localiz-ación de las reservas de los distintos

minerales, aunque en los países latinoamericanos los costos de producción se reducen al

niáximo para lograr ma)¡ores ganancias a costa de altos costos ambientales-sociales. I-as

principales de reservas de minerales se encuentran en países de América latina: ''el caso del

cobalto que a nivel mundial se concentra en Cuba, litio en Bolivia. Plata en México- el

cobre en Chile y Perú-"7

La extracción de los minerales en los países Latinoamérica seda partir de una economía

netamente extractiva, es decir, es la extracción de los recursos nafurales por pafe de

grandes empresas transnacionales sin dejar algún beneficio económico-xrcial, como lo

describe Gian Delgado:

"... el esquema.funcíona a parfir de la conformación y manfenintiento de economías

exlracfivas en los países periféricos que permiÍen a las empresas nacianeles. pero

también a las exfranjeras, ocuparse de transJ'erir -fluios crecientes de reursos por la
vía del funcionamienfa de lo que se ha calificado cotno "econotnías ¿le enclave". es

decir. de aquellas que trans/ieren recursos a fm,or de los acreedores sin generar

encadenamientos econóntícos endógenos de rele'¡'ancia. Esfo es claro net sólo para el

ca.so del petróleo que cuando es exÍraído por países periféricos. es ven¿lid<¡ en crudo

al ntercado inlentacional. También sucede con los minerales que son exfi"aídos y
vendidos sin mayor procesamienlo más allá del de sufundición y en clgSmos casos de

algún grado de refinamiento. "s

Otra de las características m¿ís fundamentales de la economía extractiva; "es la

trans.ferencia de recursos de nafut'ales que se ha afianzado con el tiempo. por un

TDelgado, 
Gian C.[o gron minerío En Américo Lotino, lmpactos e implicociones. México, Revista

UNAM, 2011.IFecha de consulta : 25-O4-L5], disponible en:
<http://www.iournals.unam.mx/index.php/raslarticle/view/25663/24140>

8 Machado, H. El ogua vole más que el oro»». Grito de resistencia descolonial contra los nuevos
dispositivos expropiotorios, en Ecología política de la minería en América tatina, Gian Carlo
Delgado Ramos (coord.) Méxíco, Centro de investigaciones interdisciplínarias de Ciencias y
Humanidades, 2010. [Fecha de consulta: 25-o4-1,s1, disponibte en:
<http;//com puto.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/mineria.pdf>
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lrtdo, a parfir del pago de intereses de las cleudas extentus qtre Íienen los ¡tuíse5

subdesarrolludos ct¡n los tlesarrollados. Por el otrr¡, desde tlt sosfenida comercio

ecológicuntenle desigual que se caracletiza tanto por Lo?a .fuerte direr.gencia del

fiempo ttalural nece,vario prtrc producir los bienes exportados (un tientpo mucho ntás

largo que aquel que requieren los biene,s indu.slriales )¡ sen,icios clc los países

cle.sarrollados), por la .falta de incorporación de los costos .socio-amhienfales en el

valor de las expot'fcrciones cle los paí,ses periféricos extracti.,rrr. "'

Estas dos caractedsticas de la explotación de Ios yacimientos de los minerales y de las

transf'erencias de los recursos naturales conllevan un cambio en Ia estructura eronómic4 1,

social, en los países latinoamericanos. El fenómeno de la mega minena constituye dos

procesos de transformaciones geoeconómica, socio - ambiental, que se caracterizan por tres

aspectos:

t. "Plena seguridatl jurídica sobre la propiedad de las concesiones mineras

(transabilidad de las concesiones mineras; preentinencia de la propiedad minera

sobre los derechos superJiciarios; lolal garantía legal y judicial de las inversiones

exlranjeras.

2. Grandes beneficios fiscales y comerciales (estabilidad jurídica por períodos de

entre 25 y 30 años: eliminación de tasas de imporlación y exportación; libre

disponibilidad comercial de produclos: anxortización acelerada de in-ttersiones:

desgravación de impuesÍos infernos y de regalías mineras o .su linútación o trlsüs

insignificantes; libre disponibilidad de divisas y desregulación total sobre la

remisión de utilidades; concentración de impuestos por 'resulfados' en base a

declaraciones.iuradas de las empresas, etc.).

3. Una legislación y sistema de confrole.s ontbientales exlremadamenfe laxos (entre

los que se destaca la supresión de fondos de garanfías por impacÍos ambientales:

vacíos legales en relación a los procesos de cierre de minas y al tralontiento de los

I

'tbíd. p. to.
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pa)'h)os antbienfale.s ntineros: esfándares atnbienlales de palidbtl de aguo. aire 7,
, ' ,.10

.§ue¿q.

Los cambios estructurales en el marco legal,

minerales, con la garantía de protección a la

aumentaron brutalmente las concesiones:

les permitió a las empresas sobreexplotar los

inversión extranjera. con ello en los noventa

" La indusfria ntinería a .finales de los 90 inició la culminación del baom rninero por

la magnilud de las inversiones pesaron de 200 millones de dólares a 1.3CI0 millones

de tlólares. Entre 1990 y 1997 la invet'sirin minera materializada en la región

superaba los 17.300 millones de dólares, de los cuales. el 72 % se cencenfraba en

Chile, Perú y ArgenÍina y se orienÍaban "fund.amenfalntenfe a la exploración y' 
ex¡tloÍación tle oro (68 % det. toÍal de las inversíones) y tle metales há.sicos. en

particular cobre (28 %o). "11

En este periodo, varios países llevaron a cabo reformas jurídicas, tributaria-s. laborales,

medio ambientales y otras que otorgan a las empresas mineras beneficios como incenti,os

fiscales, exoneración de impuestos y tasas, así como la apropiación de fuentcrs gratuitas de

agua, de enorrnes extensiones de territorio en calidad de concesiones. Se instauró el Moclelo

económico extractivo que se basa en una ola de saqueo tanto de recursos nafurales como de

las regiones, bajo el proteccionismo del Estado a través de reformas estructurales como

económicas, sociales y ambientales. Latinoamérica en los noventa ardía por las grandes

inversiones en el sector de los recursos naturales; se inició la privatización de la tierra,

agua, y minería. Las riquezas de recursos naturales de Latinoamérica representan

florecientes ganancias para las empresas.

'o Aráoz, Horacio- Auge minero y dominoción neocolonioÍ en Américo Latina. Ecotogío política de
los tronsformociones socioterritoriates neoliberoles. Asociación Latínoamericana de sociotogía,
Buenos Aires, 2009. [Fecha de consulta: 2o-o4-t5], disponible en:
< http://www.aacadem ica.o rg1000-062/1 107. pdf>

llDelgado, 
Gian C. tbíd. p.22.
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1.3. Banqueros en Arnérica Latina.

En Anlérica Latina (AL) la mayoría de las empresas mineras están r.inculadas de algún

modo al sector extractivo. en la participación en diferentes sectores como el agroindustrial-

el del rastreo de biodiversidad y su conosimiento asociado comercial para la industria

farmacéutica. y química. Las compañías mineras más grandes del mundo son de Australia-

Canaclá, EUA, Reino Unido y tsrasil. Aunque el grueso de éstas opera en el continente

americano. las preponderancias varían según el tipo de mineral ,*- región:

"Lct exlracción de mefales preciosos (oro y plafa) en el contí¡rcnÍe estáJuertenrcnte

dominada por capilal canadiense (e.5., GoldCorp, Barrick) seguido del

estudounidense. Cuando se frafa de ofro tipo de minerales, la sifuación es diversa

pues predamina el capifal estadounidense (e.9,, The Renco Group. Freepart-

A4cMoranCopper& Gold. Nev,¡nottt, Drummond o Anglo Americon en asociación cott

capifal inglés), brasileño (e.g.. Vale, VoÍorantint. Paranapunemo)- chileno (e.g..

C'odelco. ENAMI, AntoJbgastu PLC-Luksic) St mexicanc¡ (e.g. Grupo b{éxico.

Peñoles): aunque también .se identiJica en ntenor medida capifal aust¡'ali¿mo, ja¡tonés

e incluso chino (e.g.. BHP Billiton, Mitsubishi o SuntifomoCorp)."t2

"tbíd. p.2s.
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Gráfico 1

Las principales empresas mineras en Alnérica Latina

-:
-_t-iarq\e

GnuroMextcorgullo de Tados
Fuente: Red Mexicana de afectados por la minería. Año,2015. Consultadc el 15 de

diciembre del 2015. Disponible en: http://rvu,'w-.remamx.org/como-se-enfrenta-a-la-mineria/

I-a operación del capital minero en Améric a Lafina gira en torno a un convenio de

asociación con capital local o regional (la adquisición total del proyecto por parte cle dichos

capitales extranjeros );"Por ejemplo, Industrias Peñoles, que clestina 75o/o de su producción

al mercado mundial (sólo EUA representó en 2006 el 6106 de las venta; totales de Ia
empresa), tiene un acuerdo para Ia producción de plomo y zinc con ll)orva Mining y
Surnitorno Corporation que es la que adquiere y envía el zinc a Japón (aunque también

compra plata)."13

Otro ejemplo es la mina de oro más grande de México;

"La herradura. en la que la entpresa ntexicana opera en asociación con

Nett;ntonf Gold de EUA. Las aclividades de plafa en el k¡Íe de Jutmicipio I, se

hacen en alianza con la canadiense MagSilver, que posee et 44% flel pro7,s¿¡s.

También. Peñoles exlrae cobre en Sonora con la Corporación Nqt:ional cle

"tbíd. p. 26.
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Cobre de C'hile (Codefco) por nted.io de la subsicliaria conjrltÍa; Pecobre tSt%
pro¡tiedad de Peñoles. 19% de Codelco). "ta

"El capital minero inlernacional ntuniobt'o con tm.fitrmidable upoy<t por pü,-Íe

de los gobiernos lafinoantericanos que incentit,an lct trans.ferencia de la riquez*
minerul ¡tor lu vía de olorgar .fitcitirtatte:; e incenfiro.t econótnicos uf capital
exlrcufero (e-g-, pago minúsculo ¡tor tlerecltr¡s de exfracción y expoytación (e*
México. esle último int¡tuesfo no se cobra), intportación libre tle oranceles tle
ntaquinaria ¡, equi¡to. es'cusa regulacitSn antbiental 7, labor.al, cerfeza jur-ídica a
la Inversión exlranjer.a direcÍa. etcéteru).,,1 5

El capital minero extranjero se beneficia de los grandes incentivos del gobierno pero
también de la mano de obra barata y de legislaciones tanto laborales como ambientalex
laxas' por lo cual. las empresas mineras se apoderan totalmente de los recursos de los paises
Ialinoanrericanos-

Uno de los costos más altos es el coste ambiental por los procesos de exploración y
explotación, que se llevan a cabo sin ninguna planeación de reparación de los daños
anrbientales mismos que tenninan por infernalizar los países explotados. sin embargo, no
sólo es el impacto ambiental sino también el coste social en el despojo de sus propiedades;
cuando las comunidades no estár dispuestas en vender sus tierras, así como la apropiación
del agua que requiere dicho sector minero. lo que conlleva al origen de varios co,flictos por
el acceso" uso y usuflructo del recurso.

Las consecuencias del impacto de la rninería afectan a las comunidades específicamente en
el recurso del agua:

lalndustria 
Peñores. rnforme anuol 2007. México,2oo7.[Fecha de consurta:en:< >

25-04-151, disponible

'sDelgado Ramos, Gian Carlo. Ecologío potítico de to Minería
ínvestigaciones interdisciprínarias de cíencias y Humanidades,

en Américo.
2010. [Fecha

México, Centro de
de consulta: 2O{4-151, disponible en:

a.odf>
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" Lu huella hídrica significo que en Io minet'ía, el yolunten de aguu empleada en

la exlruccitin y procesamiettfo del núnerul y el tlesecho de la misnta (j;a

contantinada). Por fanto. la huello hídrica considera tres contponenfes: el

consuma de agua tle lluviu. el consumo tle ogua extaítla de -fircnles .superficiales

y subterráneús y la contantinación del agtn."16

Las aguas de desecho: en muchas ocasiones no son manejadas apropiadarnente y la

infraestructura que las contiene no recibe el mantenimiento adecuado- Io que puede

provocarse un derrame tóxico. Cuando los procesos mineros tenninan, se convierteü en un

problema de largo plazo que norrnalmente las empresas mineras dejan a pesar de Ia

implementación de programas de desmantelamiento, reparación y retiro pues ésos suelen

ser ineficaces, al no reparar debidamente los daños, lleva problemas de salud por los altos

íudices de contaminantes como lo son los metales pesados, arsénico, cloratos cianuro u

otros. A pesar de los costos ambientales en la mayoría de los países latinoamericanos la

actividad ntinera es clave para el sector económico:

"Los ntinerales exfraídos en AL no neL'esoriantente son de g'an imporfancia en

férminos de la contposición de lu acfivídad contercial internacional de tal o cual

país, pero Jiguran como ntateriales clave en la econontíct mundial pues sott

fundamento de muchos procesos producfivos. tanlo civiles conto militares. En el

caso de México donde, por ejemplo. la conn'ibución del sector minero e¡z el PIB

nacíonal pasó de 1.63% en 1983 a l.l%¡ en 2008 (Cámara Minerct de l,féxico,

2008: 8). En oÍros países donde el peso de la maquilu o del secfot'petrolero no

es fan alto. la minería tiene desde luego una nloyor contribución- Por supuesto,

la plata y oro de México, el litio de Bolivia, el cobre de Chile o el cobre 7,aro de
. ,,17reru.

'6Delgado Ramos, Gian Carlo. Aguo y Seguridad Nacionol. México, Arena, RandomHouse
Mondadorio.2OOS.

" tbíd.p.zz.
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El papel abastecedor de América Latina por la r'ía de las economías extractivas de enclar.e

ha llevado a un resultado una explotación acelerado ), de un creciente daño social -v

ambiental:

"En Atnérica Latina es uno de las regiones con ma)/ot' abundancia de recut.sos

nalurales y se constifuye como uno de los principales desÍinos de pri»atización yt

mercanlilización de bienes ú manos de lra.snucionales con lu anuencio tle los

propios esÍados. En el presenfe siglo se ha.forÍalecido la extracción desmeditla de

minerales por medio de entpresas orienfada,s a la exporfación que, lejos del

a"ecimienÍo de las economías locales en cambio dejan problenns socíales y
merlioantbienlales, apes(tr de las ganancias qu" g"nerarr."t8

Los recursos naturales de Latinoamérica; son fundamentales para las grandes empresas

trasnacionales particularmente en la reproducción de sus grandes ganancias, y para los

países la actividad minera representa una fuente de ingresos para el crecimiento económico.

Son prioridad los capitales extranjeros dejando de lado los intereses nacionales de la
población, podemos deducir que actualmente Ia extracción feroz de los minerales ha

llevado a conjuntos problemas tanto ambientales como sociales que perjudican

principalmente a las comunidades.

1.4. Modelo extractivo minero.

" La minería es el coniunto de acÍividades para descubrir )) exfraer fisicamente los

minerales de la corteza terrestre en Jbrnta de rocas. de metales o no metales- Lo corleza

ferreslre es la capa rocosa exÍerna de la Tierra que se encuentra desde 7 hn en et.fontlo

oceánico hasfa 70 km en los zonas montoñosas de los conÍinentes. Por tanto. la minería

" Aleida Azamar. Extractiv¡smo y desorrollo: los recursos mineroles en México. México, Centro de
investigaciones interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades, 2014. Fecha de consulta: 20{4-15J,
disponible en: http://www.probdes.iiec_unanr.mx,/numeroenpdf/179 v45l06Azamar.pdf
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puede exlraer los recm'sos no renovables en monfañas, desierlos. ríos. /rr.gos, bosque.s.

océanos, altiplanos y en cualquier porte de la corfeza terresÍre. "1e

El método para explotar el recurso mineral depende del tipo, tamaño y profundidad del

yacimiento mineral; la geografia, la tecnologia disponible y de aspctos económico-

financieros del proyecto minero. Existen valios criterios para clasificar el tamaño o la
escala de la minería y tienen diversos niveles de irnpacto. Existen cuatro tipr:s de minería:

"Minería arfesanal:.producción particular. -fitntiliar o cotnunitaria con tecnología

sencilla, trabajo infensivo y poca inr;ersión.

Pequeña minerírt: con capiÍul ¡tequeño y exfrae principalmenfe canfera.s o

ntinerales merálicos en nxenos de 350 toneladas al tlía.

MerJiana minería: ¡trincipolmenfe la extracción de minerales entre 351 y 5000

toneladas al dío.

Gran minería: con ntucho capital y exÍraccirin a gran escols de hasta 5000

toneladas de maferial al día: procesan y exportan minerales. Aporra un porcentaje

considerable del PIB de un paí,s )t son las grandes frasnacionules núneras las que

dirigen las direcft"ices de Estado en maÍeria minera. "20

I.a actividad extractiva minera convierte los recursos naturales en un producto industrial

otorgándoles valor económico, constituyéndolos en objetos de acumulación de riqueza,

ganancias, capitales y especulaciones. La extracción minera se convirtió en una actividad

que concelltra grandes extensiones de tierra y despoja de sus territorios de nruchos pueblos

originarios como lo explica Marco Merchand:

"Espacios periféricos donde el despojo históricatnente ha adquirido su perJit

más descarnado: incluso. fendencialntenÍe, el avance de la acumalación por
de.sposesión en dichos territorios ha sido contlición de posibilidad para

1)

2)

3)

1)

1e lnstituto Nacional de
E co nó m i co.2O12. IFecha

Estadística y Geografía. IEn línea]:Bonco de lnformoción
de consulta: 2s-o4-1s1, disponible

<http://www. ineeí.ors.mx/sistemas/bie/>

'o Soto, Castro G. ¿Qu¿ es el modelo ertroctivo minero?, en Red Afectados por la Minería. México,
20L0. IFecha de consulta: 25-04-151, disponible en: <
http://otrosm index. o nent/co n icle/49-25-el-e uio/49-
el-esca ramuio,/1416-el-escara muio-31-ique-es-el-modelo-extractivo-minero>
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gurantizor la continuidad de la re¡traducción arnltliada en l<ts Íerritorios cleÍ

cenfro. ")l

" Un qientplo que se acoruoda perfectaruenfe para garantizctr la contiruuiflad tle Ic

reproducción am¡tliado por parte de los paíse.; periféricos es el de la o.fensiva

extraclittisfa que implicó lo creciente inteS¡ración subordinada de las economíus

de la perifería al circuiÍo de la gran ¡troducción capitalistct global. expresatlo en

el nlter)o carácter de la dependencia y los procesos de recalonización

caracf erísticos de las últimas décadas. "22

La nueva era de la apropiación y saqueo de los recursos como de hidrocarburos,

megaproyectos mineros, y la construcción a gran escala de infraestructura, es Ia
representación de la ofensiva extractista, en extraer el mayor número de recursos naturales-

David Han'ey otorga dos connotaciones al modelo extractivo, desplegado en modalidades

que permiten su reproducción:

l-"La ¡trimera es la acuwulación am¡tliada que se desplegarú en el ántbito

./'ormal de la "econotníet neoliberal" con ^r¡/.§ proteccíones -itu-ídicas e
instifttcionales. Aquí los conflictos relevanÍes ser¡in enfre "capiÍal y traba.io" por
I etnas re lctcionados con condic iones laborale s. product ividad I abural.

2- La segunda modalidad es la acumulación por desposesión, estas práctica,s tle

desposesión comprenden la mercanfilización y privatización de lu tierra y la
expulsiónforzosa de poblaciones catnpesinas; la conversión de.forwas diversas

de derechos de propiedad (comunal. colecfiva, esfotales, efc.) en derechos

2lMerchand, Marco Antonio. Et Estodo'en el proceso de ocumuloción por desposesión fovorece {o
tronsnocionalizoción de la minerío de oroy ploto en México- Universidad Autónoma del Estadode
México, 2013.IFecha de consulta: 25-O4-rs), disponible er¡:

:hIlprlwww.uaemex.mxl >

"Seoane, J- Neotiberatismo y ofensivo extroctivista. Actuatidod de lo ocumulación por despojq
desafíos de Nuestro Américo- Buenos Aires, en Theomai, 2012.
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exclusi'¡,os de propiedad privada: la supresión de los derecln.s sohrt los bicnes:

la ntercantilización de la fuerza de rt-obajo. "23

La economía neoliberal conforma la nueva etapa de la acurnulación de capital: la
privatización de los bienes públicos y en convertir todo recurso natural en una mercancíá.

así como el despojo de propiedades para la concentración de capitales en pocas manos, este

fenómeno comenzó en Latinoamérica en los años ochenta.

Estas dos modalidades que establece David Harvey, nos «la pie al proceso de acumulación

que se practica en AméricaLafina, específicamente el rnodelo extractivo:

"El exlraclittismo se refiere a unü malriz producliva que fonna parfe de un

modelo de desarrollo basado en la economía primaria, esfo es. una economía

dirigida o entregar malerias primas a las indusÍrias tle otros países 
-t-. 

pot- fanfo.

convertir al país en dependiente del mercado infernacionat. EI extractittisnto es

además la apropiación de grandes tolúmenes de recursos nafurales (ya sean

¡tetroleros, tttineros o Íambién de la acuaculfura y agricultura intensivas y ele

exporfación), que se exporlan prácficantenle sin haber recíbido ningún proceso

fransformador y con ruontenlos de alza o decaída dependientlo tle los inÍere,ses

de las cor¡toraciones lransnacionales. "2a

El extractivismo ha modificado Ia configuración de Latinoamérica en el nranejo de sus

recursos naturales específicamente con los minerales han llevado a dos nurnerosos boom

mineros con el incremento de grandes capitales foráneos que ha marcado la nueva pauta

de la acumulación de capital a través del apoderamiento de las materias primas.

La estructura del modelo del extractivismo, son las grandes ernpresas transnacionales, que

se basan sólo en la explotación de los recursos naturales, extraen el máximo beneficio

económico. como lo establece Marco Merchand:

'3 Harvey, Davíd- El nuevo imperialismo.
medionte desposesión Madrid, CLACSO,

ioteca.clacso.

Sobre reojustes
2004. [Fecha de

espocio-temporoles
consulta: 25-04-157,

y acumuloción
disponible en:

2a Machado , H.lbíd. p.27.
so/selZGl- harvev.ndf>
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"Se podría decir clue esfas explofaciones mincra.s .funcionan todavíu conto

enclaves económicos al servicio exclusivo de sus corporafittos ubirados en los

países de origen, apropiándose esfas entpresos de un reuil"so nafural eoncedido

por un Estado que legaliza no sólo la explotación del recurso in .siftt. sino la de

la./iterza de frabajo que proviene de las úrects rurales préximas a la mina. ":5

Esta primera característica, se refiere a la apropiación de los recursos naturales por las

grandes compañías. La lógica del mercado de extracción se basa: en extraer los

minerales y después lo exportan, sin generar algún proceso de producción- recibiendo el

Estado pocos benefi cios económicos.

"Esfe morlelo exfracfit'o esfá presente en los países desde ltléxica hasfa la

Sudamérica es que todos guardan el ntismo patrón respecto a los nrccanisntos

de poder ligados ul conÍrol del territorio y al recut'so natural Islos ¡taíses

inslrumenfaron unu serie tie políticas prittatizadoras que estuvieron orientadas

hacia los hidrocarburos y, de monera más antplia. hacia la tofalidntl de los

recur.tos naturales. Así. por ejemplo. a lro'vés de diferentes reJi»ttttrs

consfitucionales y legislativas. las nuetas norrnus.iurídicas insf ifucianulizaron lo

auÍoexclusión del Estodo conlo agente producf ivo y la consecuenfe exclusividad

clel sector prittado como único acfor autorizado para ex¡tlol«r los recut"sos

nafurales. "26

Otros rasgo de este modelo extractivo es Ia forma unifomre en que los Estados

latinoamericano establecen reformas de privatización de los recursos naturales, en

donde el principal protagonista de los beneficios económicos son las compañías.

"La inversión extranjera se concenlran delerntinado.s subsecfores (ntinería,

elecÍrodontésficos, aulomotriz y la producción agrícola más rentahle; hortalizas.

.flores y Ji"ufas). Aquí encontraríamas la configuración de un espaeia s frtnés de

25Merchand, Marco. Tronsnocionolizoción de la minería de oro y ptata en México. Vll Congreso
Latinoamericano de Sociología Rural, 2011. [Fecha de consulta: 25-04-15], disponible en:
<http://www.alasru.orelwp-content/uploads/2011/08/GT1O-Marco-Antonio-Merchand-
Roias.pdf>

'u Machado, H. lbíd.p.99.
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utlú red de empresas que tienen que ver más con el mercado y la ptodttcción

ntundializctdc en otros países que con el misnto país receplor se efbctúa una

acrunulación por desposesión" a parfir del "saqueo" de los recursos naturale.s y

rlel territorio. "2T

La tercera característica es la configuración de una red de empresas qr¡e rnrmopolizan

los principales sectores primarios a través del saqueo de los recursos de los países en

desarrollo-

"Enlre 1990 y 1997. a nivel mundial las inversiones en exploración minera

crecieron en 90'%. Y en Antérica Laf ina.fue de 100o2, equivalenÍe o uilu inversión

acumulada de 17.300 millones de dólares, cont¡irtiéndose en la principal región

receplora de capitales ntineros en fodo el mundo; y representanda el 3A% del

tofal de las intersiones mundiales."28

"La indusft"ia extracti'¡,a minera gira en torno a la lógica y la estrafegia del

capifal .financiero lrutsnocional. pero también a las condiciones y actores

político-económicos inlernacionales de cada país. Se puetle clasificar «le muchas

tres subsectores: minerales meÍálicos ftierro, cobre, cinc, etc.); minerales de

cttnsfrucción (piedra natural, orena. pieú"a caliza, tiza, etc-); mínerales

industriales (talco, feldespafo, sal. potasa, azufi"e, etc. ). "2e

Las empresas transnacionales privadas buscan nuevos recursos que puedan brindarle

beneficio económico sin asumir con ello el bienestar social. ambiental, local y nacional, a

medida que los procesos extractivos ayaÍtzalÍr,los recursos y sus beneficios pasan a manos

de las empresas extranjeras. Los Estados latinoamericanos, permiten la explotación

beneficiándose con una renta muy por debajo de la ganancia que le puede brindar la propia

explotación de los bienes. Las actividades extractivas son de corto plazo.mientras el papel

" Harvey, David. lbíd. p.36.

" Soto, Castro G. lbíd- p. 6.
2e Michael, Thomas. ¿Excovando hocia el desarrollo? lJna visión histórico de lo minerío y el
desorrollo económico. OXFAM AMERICA, 2002 [fecha de consulta: 20-04-15], disponible en:
<http://es.slídeshare.netlma rianinaTT/excavando-hacia-et-desarrollo>
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de los Estados está sujeto a la estipulación de leyes que

abandonan su capacidad de regular la industria minera.

1.5. Cobre en América Latina.

3oMoussa, Nicole. El desarrollo de lo minerío
de Chile, CEPAL, 1999. [Fecha

respaldan eslas actividades. v

La historia del cobre en las últimas décadas ha tenido una inestabilidad tanto en la
producción como la nacionalización de las empresas. asimismo, cada etapa se caracteriz¿

de la demanda y de la producción de los países en desarrollo en tomar como base Ia

actividad extractiva.

La demanda del cobre depende en gran ntedida al desarrollo, a Ia teorología y a
la indusn"ialización; "la demanda por dicho metal crece con las necesidodes de

indu.slrialización, de reconstrucción, de ntodernizución de infi"aestructura o

simpleruente por el aumenÍo demográfico. La producción anual de cobre que ero

de 450 000 tonelctdas en 1900. actualmente es superior a 12 000 000 de

toneladas. "3o

La producción de cobre en los años setentas bajó, al igual que su precio real: ..las empresas

nacionalizadas, excepto en el caso del petróleo, no lograron constituir un cartel de

productores, y la producción aumentó sin tener en cuenta la merma del consumo. ..3t

En el caso de Ias empresas en los años setentas iniciaron un proceso de nacionalización del
cobre en donde el gobierno retomó el control tanto de Ia producción y el precio de este

mineral, obteniendo beneficios de las divisas e ingresos fiscales. Sin embargo, en los años

ochenta se instauraron cambios radicales en cuanto a la liberalización de la economía
principalmente la privatización de las empresas de cobre:

"A finales de lct décctda pasada uno nuevo etapa de liberalización generalizada de

las econotnías de los países en desarrotlo y de su aperfura q las inversiones

exf ranjeras que obarcó, enÍre otros, al sector minero. ,se produjeron

del cobre en la segundo mitod det sigloXX. Santiago
de consulta: 25-04-151, disponible en:

31tbíd. p. 9.

orio.cepal. tream/h L13 11885 nce=1>
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cansecttenfen'tenfe profundos catnbios en las legisluciones mineras. en los

regímenes fribufarios y comerciales. con el propósito de incenti;ur la inversión

¡trivada y reducir In presencict del Estado en el desatt'ollo del sector yninero. "32

El factor principal de la privatización de las empresas paraestatales fue Ia incompetitividad

ante las empresas transnacionales principalmente de E.U., Canadá, y Austratria. en tener un

mayor control en los precios del cobre. La ola de privatización no llegó a todas las regiones

como el caso de la empresa nacional de Cobre en Chile:

"La Corporación Nacional del cobre de Chile (coDEL{:CIi, primera

productora de cobre a ni'¡,el mundial, es una de kts pocas entpresüs públicas de

un pttí,s en desarollo que no pa:ró todattía a nrenos pritadas, y que esfd

operando con costos que sg ocercan al primer cuartil de empresas más

compefifivas. realizando alianzas y asociaciones con ernpresas privadas,

incorporando los ar,onces fecnológicos, y ntanteniendo y desarrollando las

inu-ersiones. La aperfura de gr"andes áreas anferíorntente vedadas para los

grandes empresas núneras, junÍo con el control de tecnologíos cnanzodas que

pennifen ampliar la gamo de yacintienfos renlables y boiar el cosfo de

operación. "33

Las grandes compañías mineras privadas establecieron un patrón de monopolio de la

producción y de los precios en los países de tercer mundo. "Se asiste nuevamente a una

creciente internacionalización de la producción, acompañada en muchos casos de la
formación de alianzas estratégicas entre grandes empresas productoras.-'3a

El fenómeno de la privatización de la industria del cobre. se debe en gran medida a la

incapacidad del Estado en competir con las grandes compañias pero también a la
transnacionalización de megaproyectos en el sector minero:

3'Ibíd. p. 10.
t'tbíd.

'o tbíd. p. 13.

?_2

/A\

,^\ ,

,A

,-\

,a\

,^\

A

A\

,-\

,-\

,^\

A\

A\

,^r

,^\

,.\

¡ .

¡A





" La buju compefilividad de g'an parte de las enq)resas esfatctles constitrtjid un

./uerte arglmrcnto en contra de la parlicipación del Estado en las actividades

ntineras. La contra-ola de privafizaciones y de liberolización de lus concesione.s

núneras ett los años not¡enfa aumentó el proÍagonismo de las grarules empresas

lransnacionales privadas. que volvieron a controlar una./iacción canla vez ,1ü);or

de la minería en los países en desorrollo. Se asisfe. tlesde .fines de los ochenta" a

una creciettfe ittfernacionalización de la producción acotnpañadet, en muchos cr,tsos,

de la generación de alianzas estratégicas paro la puesfa en operación de proyeclos

a gran escala. cuyo objefivo principal es la reduccién del cosfo ¡romedio de las

oJ)er ac i o ne s i nternacionale s. " 
3 5

Los cambios en la propiedad de las empresas condujeron a consecuencias importantes en el

mercado del cobre:

a) "Los ¡troducÍores de cobt'e perdieron el poder de influir en los precios

ittlernacionules: las entpresas norteantericonús tradicionales que habían perditlo

,vtts infere ses afuera, concenfrat'on slts operaciones en el tnercado interno.

b) Una nlenor infegración verlical: hasfa.fines de los uños sete¡rta. la integroción

verlical se extendía generalmente hasta las semimanufacfuras en el caso de los

¡troductores de cobre primario de Estados Unidos. La reestructuración de la
industria llevó a algunas empresas a concenlrarse en meiorar su cmnpetifivitlad cn

la producción del ntetal no elaborado que era su principal negocio.

c) Las nltevas empresas estalales tenírm (lue responder a las expectativas tle su"t;

respeclivos gobiernos cuyos ingyesos.fiscales dependían en gran medida de la venta

clel meÍal. Por oÍro lado, habían sm"¡¡ido nuevtts elmpresas extrttdivas pri:raclos

financiadas por fundiciones y refiner'ías alemanas y japonesas, quc necesitaban

mantener un alfo nivel de producción para podet' ctunplir con el pogo de la deudct

confraída. "3ó

u'tbíd. p. t+.

'u tbíd. p.tz.
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El cobre ert la década de los setentas se caracterizaba de una nacionalización y estabilidad

de la demanda, en cambio en los ochenta se comenzaban los cambios para la privatización

de la industria y finalmente en los noventa se consolidó la nueva esür¡ctura de la

comercialización del cobre como lo explica Nicole Mousse:

"[.r¡s crilet'ios.fitndantentales para la infernacionalización erun la dis¡tanibilidad

cle ¡4rundes yacimientos de alta calidad. a los cuales se incorporahan kts tiltimas

fecnologíus, la flexibilídad en el manejo del costo ntedioatnbíentcl, hwjos costos

de la ntanr¡ de obra. infi'aestruclura adecuada, un murco legal que promoviera la

inver,vión ¡trivada, y una e.stabilidad política que garantizara la segwridad de lu

int,ersión. Desde finales de los años r¡chenta. a la expansión de l¿ts inyersiones

en los ¡taíses en desarrollo, esenciabnenfe en Antéricct Latina. en el Sudeste

A,siútico y en Oceanía, donde duranfe los años novenfa se experimenÍó un gran

auge de la inversión extranjero directa en el sector minero. Se destacs el caso de

Chile en donde se concretaron varios proyecfo,s de protlucción a gron escala en

la pre,senle década. "37

En los noventa en Latinoamérica se instauró el "boom minero", por las grandes inversiones

extranjeras. La seguridad jurídica que provee el Estado a las empresas en garuntizar

estabilidad para llevar a cabo grandes proyectos en sector minero, conformando una facción

de cornpañías que controlan la industria del cobre.

" tbíd. p. 18.
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Cuadro I

Fuente: Moussa, Nicole- EI desarrollo de la minería del cobre en la Segunda Mitad del siglo XX-
CEPAL. Año, 1999. consultado el 25 de abril del 2015. Disponible en:

http://repositorio.cepal.or g/bitstreanr/handle/l I 36216391/S991 I 885:es.pdflsequence-- I

En este cuadro podemos observar las diferentes etapas del cobre, ios principales actores son

las empresas transnacionales privadas que han intensificado su participación en el mercado

en controlar Ia demanda del cobre como el precio, con una mínima intervención del Estado

en regular el sector minero.
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1.5.1. Crecimiento y cambio de la producción del cobre.

La producción del cobre en las etapas de Ios años cincuenta hasta los noventa se ha

caracterizado de cambios de inversión pública a inversión extranjera- los principales países

productores de cobre:

"A nivel ntundial, el priruer pr'<tductor cuprífero en los años cincuenta seguía

siendo Esfados Unidos que originaba tnás de la cuarta pürle de la producción.

seguido por Chile (13.8%ü, Zambia (12.4%o), la Unión Soviética (10.9%),

Canadá (9.1%) y Zaire (7.2o/o). EsÍos seis países.junfos doban cuenla de más del

80%)de la prorlucción mundial."38

" La producción de minerales y concentrados ha fenido un ouge en las dos

décadas conseculivas a la segunda guerra mundial con lasas onuales de

crecimiento de 5.2% en los años cincuentq, y de 3.8% en los años sesenta.

debido al fuerte dinantisnto de la ¡troducción en los países socialistas y a un

buen desempeño de la misma en los países del mundo occidenlal. Estados

Unidos, primer productor mundial. constituyó una excepción ya que slt

producción creció a Íasas basfante tnás ntodestas duranfe esfos años-"3e

La producción del cobre se rnantuvo estable por la alta demanda por la industrialización por

la segunda guerra mundial, los países desarrollados fueron los líderes en Ia producción a

nivei mundial.

"Una importante desaceleración en el crecimienfo de la producción mundial que

se explica básicamente por el desempeño de la indusft'ia cuprífero en los países

desarrollados. en donde dismirutyó la producción debido príncipolntenfe al

" tbíd. p.40.
t'rbíd.
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crecimienfo negalivo que se regisÍró en esos años en Esfudos Unidos. y al

eslancamiento que se produ.io en Canada. Ambos países repre.sentoban juntos el

75% de la producción de cobre de los ¡taí,ses desarrollados.

El retroceso de la producción en los países desurrollados en los años setento.

contrasÍaba con el dinamisnto de la ntisma que se obsertaba en A¡nérica Latimt

y en Asia. Chile, México, Perú, Filípinas autnenlabun su producción a Íasas

anuales superiores al 5%o y surgía Indonesia como nuevo productor. Á¡i'ira

consÍifuía una excepción enfre los países en desarrollo, por el esf anccnzienf o que

se regisfraba en su nit,el de prorlucción. En los países socialistas. se asisÍió en

esos años al surgimiento de Polonia como imporlanfe producfor. y también al

desarrollo de algunas pequeñas mínas en (lhina. "a0

La desaceleración se debió en gran medida al crecimiento negativo de los Estados

Unidos perjudicando a los países en desarrollo en la baja del precio real del cob¡e.

pero también se inició una apertura en el mercado con la participación de países de

Europa Central teniendo un papel importante en la producción.

"La década de los ochenta./ue, para la industria cuprífera, años de crisis, de

precios bajos, y de reesfructuración. Esfo se reflejó en el ritmo de creciruiento de

la producción mundial que.fue el ntás baio en cuatro décadas. En esos años, la

región más dinámica en la producción de cobre fue Antérica Latina. seguida por

Asia y Oceanía. En Canadá y Estados Unidos, recién se recuperó la producción

en la segurtda mitad de los años ochenta. cuando se terminaron de reesfructurar

las empresas del seclor y se mejoraron los precios. Europa manÍuro su modest¡

peso como productor de cobre, y entre los países socialislas. se destacaba China

oo 
tbíd.
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cuTta ¡1ro¿rcción de cobre fue mul; din¡iruica. ntienÍras que lu producción se

estancaba en Polonia y refrocedía en la {Jníón Soviética. "tl

La recesión del cobre fue a causa a la nacionalización de la industria en no mantener

la estabilidad de producción, pero también por la inestabilidad de los precios por las

empresas transnacionales, en donde abrió paso a la formación de Ia eslructura de la

privatización y rnonopolio del mercado del cobre.

"En los años novenla, un ciclo relativ(.utenfe prolongado de precios alto^s'le

devolvió dinamismo a la actividad cuprífera que creció ¡t un t'itmo anual cte 4Yo.

Esla reactivación se.focalizó prínci¡tahnente en los países en desarrollo que se

cr.tttttirtieron e¡'t los principales praductores de ruinerules y concenÍrados.

g¡enerando cerco de la mitctd de lct producción mundial. "t2

En Ia década de los noventa se alcanzaron altos niveles de producción por parte de los

países desarrollados. Ello se debió, en gran medida, ala ola de privatización de la minería

en los países en desarrollo, se conforma un monopolio de empresas privadas concentrando

los grandes yacimientos de cobre.

ot tbíd.
o'tbíd. p. a1.
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Cuatlro 2

Fuente: Moussa, Nicole- El desarrollo de la minería del cobre en la Segunda Mitad del siglo XX-
CEPAL. Año, 1999- Consultado el 25 de abril del 2015. Disponíble en:
http:/i repositorio.cepal.org/bitstream/handle/1 I 36216391/S991 I 885_es.pdl.lsequerrce: I

1-5.2. Producción de cobre en los países en desarrollo.

El compofamiento de la producción de cobre en AméricaLatina está predominatlo por:

"Chile como principal productor de cobre no refinado. han surgido países como

Perú (principalntenÍe en los años sese¡tla), Brasil (a milad de los aíios ochetúa) y

México (que amplió su ¡troducción en los años noventa) con une trNueva

capacidad de.ffundicíón y eso fue principolntente lo que amplió Ia partic:i¡tac.ión

de la regíón en la producción mundial enfre los años cincuenla y novenla-"'13

CAMBIO§ EI¡¡ LA C.APACIDAD D§ PRODUCCIÓÑ 1998.2OSf
Saldss er? rnJ,es da Ior?€,iadás

r§s8 1§s3 2W0 2001

¡rglc¡

a§i*.

lndsesia

EUñOPA

r*op"rsAt€§¡cA
Ca¡aÉá
Estarb irnidos

¿r¿Enrc¿¡-¿¡lxe
Arser§lna
Ctrtu
P€r¡i

A!6?RALIA

-35 ^3 0

-215 -351 -6
-60 -174 {

-1§5 -177 0

600 47§ 307
160G0
408 441 291

0580
-7 1S -23

0

o
o

o

0
o
0

275
o
o

275

o

180 36 18.0

1É0 4S 2CO

¡¡18 275

43 tbíd. p. 43.

29

¡A

,A

,a\

A\

A

¡^

¡-\

.-\

A

¡^\

/t

A\

/A'

,^\

A

¡-r

a

A\

A

A\

,-\

,\

,^\





[-os principales proyectos de exploración y explotación se situan en Chile y México:

"Los ntlis .tignificalivos son los de Las Ventonas de la Empresa Nat:ional de

fu[inería (ENAMU, y La Negra de la Fundicién Refintef S.A. en {thile. el r]el lkt
de SPCC en Perú, y el de La Caridad (A,Iexicana rJe Cobre S.A.) en México.17
ExisÍe tatnbién el proyecfo todanía en esfudio de lo construcciórc de una nuevü

./ilndición y reJinería en Mejillones, Chile, con una cupctcidad anuatr de 350 000
foneladas de cátodos de cobre.,,aa

Las grandes compañías como Grupo México y la Empresa Nacional de Minería
(ENAMI), son los principales productores de cobre a nivel mundial, pero también son
los principales propietarios de numerosos yacimientos, Ia única diferencia es que la
Empresa Nacional de Minería (ENAMI) es una propiedad nacional en cambio Ia
compañía Grupo México es una de la empresa transnacional privada-

Las nacionalizaciones de los años setentas represento un intentó del Estado en retomar
el control del sector lninero, en el conlrolar la oferta, los precios bajos y la producción-
Sin embargo, se confrontaron a la gran competencia de las grandes empresas
transnacionales que monopolizan el mercado del cobre, como lo describe Nicole
Mousse:

"Las desnacionalizaciones de los ctños not¡enfo, se estít asisfiendo a un
protagonismo crecienfe de las grandes en'tpresas privadas. .Sz esfrategi,
prioritaría es la reducción al máximo cle sus cosfos de producción. para lo cral
recurren principalmenfe al pra4!'eso fecnológico y u la prodtrcción en gt"an

r ..Ji
e.tcata.

La privatización multiplicó los megaproyectos, las principales empresas de cobre a nivel
mundial podemos observarlas en el siguiente cuadro:

o'rbíd. p. a8.
o'tbíd.
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Cuadro 3

Fuente: Moussa, Nicole. El desarrollo de la minería del cobre en la Segunda Mitad del siglo XX.
CEPAL. Año, 1999. . Consultado el 25 de abril del 2015. Disponible en:

'.//r

Finalmente, el comportamiento del cobre ha tenido diferentes escenarios desde la

nacionalización a la pnvatización concentrado en manos de algunas grandes empresas, en

la última década son las que controlan la oferta y el precio del cobre, formando un rnercado

de rnonopolios.
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CAPÍTI.JLO II

MTNERÍA EN MÉXICO

..La historia de México revela tres modelos de organización territorial de la mineria-

Los reales de minas fueron los núcleos urbanos coloniales de la integración económica ¡-

política así como del mestizaje cultural. En el siglo XIX. las empresas extranjeras utilizaron

un modelo de implantación basado en la gestión urbana de los enclaves rrineros' y en su

relativa autonomía, del entorno económico y social. La pequeña minería ha logrado

sobrevivir en comunidades aisladas, glacias a su simbiosis con la agricultura campesina' sin

I le gar a producir as entami entos estables''-"46

cada uno de ellos revela una forma particular de relación entre la actividad económica' Ia

estructura social y el territorio. Se trata de modelos que tienen ma raíz y una evolución

histórica diferentes, que responden a una lógica productiva también distinta-

1. La colonia en actividad minera colonial minera'

,,La preocupación tle la corona española por controlar la extracción y el

contercio de kt plata en las colohias antericanas dio lugur a la aparición de un

tipo particular de comunidades: los reales rJe nzinas' En ellas' conto en ningún

otro espacio de la sociedarl colonial, se hizo presente el aparato de Eslado

español a través tle una serie de instifuciones orientadas ct -fiscrtlizar los

intpuestos tnineros, controlar la operación de lss casas de moneda' asegurar la

donación de los propielarios de minas del "quinto real" deslinado a las obras de

la lglesia, organizar un dinámico mercado de mano tle obra indígena a través de

la encomienda, el repartímiento y el comercio de esclavos negros; asegurar la

producción de alimentos. animales de carga, forraies' cueros y otros materiales

o5 Sariego, Luis. Minería y territorio en México: tres

socioespocio/- México, Colegio de México' 1994' p' 300'

modelos históricos de implantación
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para las núnos, ), en gpneral. fomentar todas las aclividades ligadas ül rümo

n'rinero. "J7

Alrededor de los reales de minas fue creándose economías estrechamente ünculadas con

los centros mineros, por lo cual, en muchas zonas de México este esquema de articulación

entre centros urbanos mineros, haciendas agro ganaderas y comunidades indígenas fue el

origen de la conformación de regiones.

"El cenlro trbano preside y articula.funcionolruenÍe las actit¡idades mineras u

través de las cajas reales. donde el gobierno monopolizaba la venta del mercurio

Jiscalizando así la producción de oro y plata, las "casos de ensa¡,s"" donde se

acuñaba la moneda, los mercados, efcé|era. Pero sobre todo. los espacios

ntonunrcnlales en el núcleo urbano (catedrales, palacios virreinales. iglesias.

convenÍos, hospifales, tribunales, colegios, casas de beneficencia. elc-),

renlenroran la centralidad del poder político y religioso en la más pura tradición

-,"J8e,tpanota.

Tras la independencia, casi todos los reales de minas se vieron afectados por la crisis

gradual de la minería de los metales preciosos. máxime en los casos donde la obsolescencia

tecnológica y el agotamiento de los yacirnientos hicieron imposible cualquier intento de

restauración minera-

2.1. Modelo del capital extranjero.

Entre 1880 y 1910, la minería mexicana vivió un periodo de auténtica restructuración y

modemización productivas que siguió a varias décadas de inestabilidad y franco

estancamiento y que fue en gran medida por una empresa concebida, dirigida y orientada

por los intereses imperialistas de consorcios extranjeros, particularmente norteamericanos.

o' rbíd. p. 3L5.

o'rbíd. p. 330.
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"La.fionfera del feryiforio minero. ha"sta enlonces circunscrita a (os líwifes del

área mesoamericuna. comenzó a expandirse hacio los estados det norÍe

fi'onterizo en los que, un(t vez conlrolado el peligro upache y cor?sun:,6do un

proceso de expropiación de bosques y lierras comunales, las grandes e*rpresos

exÍranjeras denunciaron )/ se opropiaron de enornrcs 7'ocinñenfos de

ntinerales. "a9

El ámbito laboral y el espacio urbano fue garantizada a través de un fe:rreo contrtrl

empresarial en estos dos órdenes. 'Iras rnonopolizar la propiedad del suelo I de los recursos

urbanos, las compañías extranjeras diseccionaron el espacio de los minerales con una clara

lógica segregacionista. separando los barrios y el acceso a los servicios de acuerdo cbn el

origen étnico de sus pobladores y su ubicación dentro del esquema de la división del

trabajo:

"('alles, plazas, mercados, femplos. colonias, viviendas. escuelas. cornercios.

liettdas de rayo. hospitales, clínicas, cines. Íealros. clubes, cümpos deporÍivos y
cenÍros de ocio, todos ellos erigitlos por iniciotiva palronal. sirttieron para

sepurar a los directivos y mandos superiores extranjeros de los trubu_iotlores, e

incluso a éstos enlre sí. de acuerdo con su nacionalidad, condiciiin étnica o

categoría Iaboral. "so

"La confracción del mercado laboral minero y la ampliación de un sector

ferciario independiente de las empresas han contribuido también a diversificar

las oportunidades y los grupos ocupacionales. Los minerales, en fin, se

emancipan cada vez ntás de las empresas, dejan de ser exclusi'ta¡nente una

contttnidad laboral y se convierten en un segmento más de kt sociedad: pierden

su aislatniento y se integran gradualntenfe a la econotnía. Como ejemplos de esfe

tipo de contunidades mineras: Cananea (Sonora), Nueva Rosita (Crnhuila) 1,

SanÍa Rosalía (Baja CaliJbrnia). enfre otros.'él

4e 
rbíd. p. 333.

ttrbíd. p. 336
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2.1.1 . Pcqueñas comunidades mineras

La pequeña y mediana minería tiene en ef'ecto un

Madre. principalmente en su vertiente occidental,

ígneo y bosques.

territorio rnuy preciso. eI de la Sierar

zona conformada por roc¿rs rle origen

/A

"Conqtrende la ¡torcién serranu de los esludos de Sr¡nora. Sinuktu- Duranga.

Zacafecas, Aguascalienfes, Jalisco y Nayaril. La Síerra Madre occidental es

¡tarlicttlar"ntente rica en yqs¡,rr¡.tttos de oro y plata, ntinerales que se presentan

en Jitrma de veÍas y con leyes notor"iamenÍe más altus que en oÍr'úts regiones

mineras tlel país. "s2

Por su cat'ácter inaccesible. esle terriforio se ha converlido históricamenfe eru

una zona de re./ugio para ntuchos grupos indígenas (faralumtnras. guarojíos,

pimas, ópafas, fepehuanes, huicholes, eÍc.). La mayoría de ellos se in.stalsron en

esfas tieruas. en sucesivas oleadas, a raíz de la presión que eiercieran desde kt

época coloniel diJ'erentes grupos colonizadornr. "tt

"Las ceracterísficas geogáficas y.sociales del territorio donde se uhican esfos

ricos yacimienlos han constituido una seria baruera para su aprovecltanúento y

explotación a gran escala. Esta desvenlaja, que no era lan marcada hqsta el

siglo XIX, se acrecenfó notoriantenle a .finales del siglo ya que otrus regiones

mineras pudieron acceder a una significatit,a reducción de los cosfos de

producción derivada de la llegada del ferrocarril, el uso de la elecn'icidad. la

ntecanización de las labores de exlraccíón y la inslalación deJundiciar"r."t'

Dos fbnómenos vinieron a agravar más esta situación: los levantamientos armados de los

años de la Revolución mexicana (1910-1920) y la drastica caída de los precios de los

metales durante la gran depresión de 1929-1932.

u'rbíd. p. 336.
t'rbíd. p. 335.
to rbíd. p.337.
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" DuranÍe los años veinle. cuando esta minería senuna contenzaba ü r€cuperarse

de lo.s estragos de la Retolución. acab«i por sucuntbir anÍe los primeros sínlonras

de Ia crisis ntundial de 1929. Desde enfonces. las grandes contpañías,

desanintadas por los enornrcs cosÍos que implicaba el frazado de ,rías 
-frlrreas. la

infroducción de la eleclricidad, el acceso a los tnercados y la construcción de

¡tueblos ntinero.v, releguron esfa zona serrana o une condición nrurginal denlro

de la geografíu minero."'tt Lu vocación minera de estas comunidades. las cuales

se resisten a convertirse en pueblos fantasmas, pero aun el pequeño minero logra

sobrevivir explotando a muy baja escala minerales.

Finalmente, la primera etapa comprende la llegada de los españoles a nuesko país, hasta

flnes del siglo, fue una minería primordialmente de metales preciosos. La segunda etapa se

centró en el capital extranjero y en la inversión creciente a los yacimientos de minerales

industriales, tales con)o plomo, zinc. hierro, carbón mineral, cobre estaño, manganeso, etc-,

La tercera etapa se centra en la persistencia de las pequeñas comunidades mineras, sin

embargo, no tuvieron la capacidad de la implementación de nuevas técnicas y equipos, ¡xrr
lo cual, fueron absorbidas por grandes empresas extranjeras.

2.2. Minería en el Estado de Sonora.

El Estado de Sonora, en la época de la Nueva España se asentó la comunidad católica de

jesuitas, impartiendo la evangelización a través de la enseñanza- de la agricultura 1,

ganadería: sin embargo, el crecimiento de esas villas fue favorecido por Ia exploración 1'

producción de metales preciosos.

"A mediadtts del siglo XVII (1637), se fundaron los reales de mínas de Santiago,

san Pedro de los Reyes y San Juan Baufisra. ubicado en lo que ho-v es eI

rttutticiltio de Cumpas: y se descubren los yacimienfos de l{uestra Señora tlel

tt rbíd. p. 338.
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Rosario de Nacozari, que llegó a ser el mineral

Sonora-Sinalol. "56

rico de Ia provincia de

"Grandes riquezas en ot'o. plata, -fueron exlraídas duranfe lu éytta c¡¡lonisl,

operaron núnas muy imporfanfes. entre las que se pueden señalur tales coyto kt
Plancha de Plafa. en Magdalena. Las Minas Prietas. en La Calarotln. Lu

Purí,sinta Concepción. en el Aigarue: 7, merced al descubrimiento ¿le la-y min¿ts de

Promonfot"io, se -funda la pobktción de Álamos en I683. Las actititlades mineras

continuaron en.forma ininterrumpida hasta el año de 1810 cur¡nda entpezó a

especularse con el precio del azogue. causctndo el cierre tle ntwch¿t5 minas.

suceso que empeoró con la guerru de independencia."5T

"La Canatteq Consolidated Coo¡ter Co. (1C), labora de 1899 a Igttí, operand7

16 ntinas, la intporlancia de la minería en Cananea se ve en el au¡nento de su

población, en I89l con 100 habitantes y para 1900 la población oscenclía a
cerca de 900, el attfes marginado ¡tueblo de Cananea registró en tgü5 más de Z0

mil habitattles. se convirlíó así en la ciudad rná,s intportanfe durarúe los pr-imeros

años del presenfe siglo. Las minas siÍuadas en Nacozari y Pilares, pertenecienfes

a La MocÍezutntt Cooper Co., observaron un deslocado inc:remento en el
beneficio de cobre: tan sólo en Pilares llegaron a laborar 2,000 trabajadores.

Las lres ciurlades coffirntaron la base de la estruclura económicu sotrorense en

los untbrales del siglo xx."'8 E,, la siguiente mapa podemos observar las

principales minas en el Estado de Sonora.

tt Stefan, Berger. lbíd. p. 32.
57 Borbón, l. Martha. E! desarrollo de lo industrio minera sonorense: el retorno a la producción de metales
preciosos. México, El colegio de Sonora, 1992. [Fecha de consulta: 25-04-15], disponible en:
_<!Eplla! i c. utexa s. ed u lo
tt tbíd. p. a5.

t7?us
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Gráfico 2

Zonas mineras en el Estado de Sonora

I fatrtrmr{re}

? l¡ltürSm{ffi}
I Hü«*{ao}
t tde*{co}
t &roCdm&{cu}

* Sr&&ko)

t §*nfr*dro{no}

I l.hrvk&üro{6a}

t le&§tu¡{€§}

il l{ntdÉ{no}

u L(d*&{üo}

#gm*r{*¡r*l

S acrrld{o&n}

S r"¡.t**l
|$ rübütckobd

$ fiatr*1&dc{&t}

S u¿Ae*n{otr}
& Á¡¡oo§il.&{pr}
,.. fmx{dl
,'* §¡li¡rdcl¿lrtC)
,', $*nmfu{C}

& uottmUo¡nal
,:'üi {kl}mrik¡l}

* Bñ{dLdüitr} ., :\ts

Ccd*i {tdu} ..;

[$I}{DO DE §SHORA

d:k¡f¿-rla{

,i;ffi*',*''!*:r,,_I* 
"ü,m"rfSmurrd,,1.,,X, t (*{}nl#i -,:\_" 

i"'-'L
§3-a-,ñ i'';' *.É-i,'Jn,:F

$:ffiHi ,;iifr;;P1ffi;

tffi* I*,f';#ft/:
' ;¿;"*:l 'i;*1i

tffi*, . *rgt
t& crtffin&srl¡rb rü l*-.
#r*mr*S"lrrrm, - }*YH
$ qPcnacn 4¡'¡áás1'

n.iii-.,," S

PRI§üTÁLT§ CHI*{TRO§

MINERO§ f,N EL

[r imprtrnteob:enru k poblxiolus de §onon quese hn$rian con hs principak

centros minens que opnn en Sonon.

Fuente: Secretaria de Economía- La minería en Sonora. Año, 2012. Consultado el 25 de abril del
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EI auge minero finalizó con la crisis mundial de 1929-1932 ya que de ésta se derivaron

reducciones en el mercado de exportación así como en los precios del cobre- «Iesarticulando

el tejido económico levantado a su alrededor- La crisis afectó principalmente a la rninería y

Ia estructura productiva provocando una profunda recesión económica, puÉlsto que el sector

minero y ganadero poseía una producción altarnente comercializable e inte,grada al aparato

de sen icios financieros y comerciales.

"Esfa eslrecha vinculación confirmó por qué con la caída ¿le los precios

internaciottales del cobre, entt"e 1930 y 1932, quebraron también el cowercio y los

servicio.s en los cenfros de acopio de los fundos tnineros y ¡ymaderos. Al
resquebraiarse el compleio minero, el gobierno se vio obligado a oplicur medidos

emergenles que afenuat"an los eslragos de la recesión, sin embarga. los apoyos

oficiales fueron insuficienfes para hocer renacer el poderío mirrero anterior ct

I930. " 5e

2.2.1. Cornportamiento de la minería durante 1940J97A.

''El esÍatlo rle Sonora./ue una rle aquellas regiones minero.s que vivieron la segunda

guerra mundial baio lcr buena estrella del auge exportador', beneficiándose del

enornle incremenÍo en el consumo de meÍales y minerales generado ytr la demanrJa

bélica. Los grandes minas de cobre de Cananea y Nacozari reactivaran sus añejos

socavones para responder a una demanda ilimitada. "60

La reactivación minera vino con la Segunda Guena Mundial, debido al incremento en el

consumo de minerales y metales, lo cual implicó un proceso de modernización tecnológica

y de ampliación en sus instalaciones mineras,para así poder satisfacer este mercado. Esto

fue aprovechado por la Anaconda Copper Co. Propietaria en ese entonces de la mina de

Cananea, que abrió su primer tajo a cielo abierto. Se iniciaba así una nucva etapa en la

t' tbíd. p. +7.
6osecretaria de Economía.
disponible

La minerío en Sonora. Méxicq 2012. [Fecha de consulta: 25-04-15],
en:

http://www. ione
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minería concentrada en la producción generada por Cananea. misma que rnostraría una

particular forfaleza para los dificiles años de la posguerra.

"La culminación del lorgo proceso se produjo en 196l cuan¿lo el gobierno

tttexicano prornulgó la Ley Reglamenluria del Artículo I27 Constitucional en

l"Ialeria de Explotat:ión y Aprortechamiento de los Recw'sos ldinerales, ruás

conocida como "Ley de ll,Íexicanización de la Minería". Lo desfacable .fue el

marco de resfricciones intpue.sfas al capital exlraniero para invet-fit- en la
industria ntinera. De matlera conqtlenrcnraria. se .faculró al Estado para

ent¡trender directa o por conduclo de .firma.s privadas. labr¡res de exploración y
ex¡tlofacíón. "61

El Estado emprendió el sector minero por rnedio de la inversión privada- para explotar

los ricos yacimientos. Se reorientó Ia postura de la concesión dando facilidad a los

capitales nacionales como extranj eros.

2.2.2. Indicadores del crecimiento entre lg70-1990.

En los años setenta se presentó el "boom minero'-' en México, representando un

crecinriento en la producción de 400oA, así también como el incremento del número de

proyectos de exploración y explotación:

"A Jinales rle los años sesenfa, varias de entpresas comen=aron trabajos de

exploración, conslrucción. explotacíón y beneficio con un vigor qtrc quizá sólo es

contparable con el de los primeros freinfa años del siglo. Destacan por su

magniÍud las anrpliaciones enrprendidas por la Compoñía A,linera de Cananec y
el ínicio de operaciones de las siguientes empresas: Compañía Minera tJe Cobre

5.A., en La Caridad (ruunicípio de Nacozari): la Contpañía Minera Lampazos

s.A. "62

"El impacto de los nuevos cenlros mineros sobre lo.s indicadores bá.sicos de Ia
minería sonorense no podía ser ntás intpresionanfe: enfre 1970 y 199a. et

61 Borbón, l. Martha. tbíd.p.47.
o' tbíd. p. a9.
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volunrcn de producción de los princi¡tales producfos mineros se incrementó en

100Vo. pasando de 112.6 mil a 573.5 núl foneladas, pero si kt compürttmos con

la producción de 1961 el incremenlo e.s superior a 1.600%" En e! misnzo lapso. el

valor de la producción pusó de 716 tnil nuevos pesos a poco más de dos millones

de nttet'os pesos, lo que a precíos consfanles de 1980. .signiJica un iwtreruento de

3 t 02'o. "63

"Dw'anfe la administración de Carlos Salinas de Gortari se puso en marcha el
"Prolteclo de Reesfructuración del Sector tr[inero cu¡t¡¡ o$etivo esencictl era la
liberalízación de la industria. Baio esfa lógíca. se motlernizó lu legislación que

abarcó modilicaciones suslantciales en el Arfículo 27 ConsfiÍucional v una nueva

Leyfiscal. "6a

En los años sesenta las minas de Cananea, y Nacozari, presentan grandes proyectos

lnineros representando altos niveles de producción, estableciéndose como minas

principales para la extracción del cobre.

2.2.3. Minería de Sonora en los noventa.

En los noventas la minería se especializó enla explotación de mefales preciosos. propiedad

de inversionistas extranjeros y cuya producción estaba destinada al mercado externo:

"En 1990, el cobre concenlraba 90o/, del valor total de la ¡troducción. el oro y el

molibcleno son importuncio. que entre 1990 la tninería.fue de las qctit¡idades que

más crecitttiento registra en los últimos años. ütcremenfando así su parÍicipación

en la composición del PIBE: de 1992 a 1995 el pIB ntinero posa de g.l%, a
g.l'/o"ó5

63 
Secretaria de Economía. lbíd. p.7.

sBorbón, 
l. Martha. tbíd- p.55.

6s 
Secretaria de Economía. lbíd. p.11.
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El crecirniento de la mineria en Sonora es fundamental para la economía del Estado y se ha

caracterizado por un alto contenido de inversión extranjera y hacia los mercados externos,

es un eje central de la producción minera en el país.

2.2.4. Comportamiento de la minería en Sonora (2011-2014\.

Sonora es prirnordial para el sector minero, registrando una diversidad de mine¡ales: ".la

producción en los minerales met-¿ílicos, como el cobre y molibdeno y minerales no

metálicos como graf.rto y wollastonia, lo colocaron en el primer lugar nacional en el

2010:'6'.;

En el año 2011,Ios estados que registraron altos niveles de producción:

"El sector minero obfuvo en el 201I un volumen de producción minera de 3'6i68"

858 toneladas y un ingreso por la producción mineras de 66, 186 millones rÍe
pesos. para 2010 Sonora ocupó el primer lugar en Oro aporÍanda un 28.44%o fle

la producción nacional seguido por Chihuahua la cual contribrryó con el
22.98% pot' otra parfe en el mismo año en la producción tle cabre tarubién

ocupó el primer lugar con una producción det 66.090/o, seguido por Zacafe¡as

con 15.16'%, lo cual hace al sector minero del Estado ímportanfe paru la
¡tr o duc ción nacionol. "67

Destacando Sonora en los niveles altos de producción de cobre, pero también siendo el

único productor en el país de "Aluminio, Molibdeno y Selenio; por otra pare,
contribuye con el 66.71% de la producción de cobre el zB-4oA de 0ro."68

ut lNEGl. INDI,AD7RES DE LA INDUSTR,A MTNEROMETALÚRG|CA- México, 2015. [Fecha de consulta: 25-t]4-
L5l, disponible en:http://www.inesi.ors.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/¡nd miner/Nl-lM.pdf67 

Secretaria de Economía- lbíd., p. 15.
ut 

rNEGr. rbíd. p. 1.
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Cuadro 4

PfiS$UC(Ié§ MIHI*OMTTAIUR6'CA

Fuente:
en: htt .t

'/ Excepto el oro y h Ft¡ta qrr* ron trlogramcs-

p/Cifres pe:iminares.

Fue¡t*: ll{E§}.

INEGI. Año, 2015. Consultado 25 de abril del 201-5- Disponible
n matíva ind mi

En el cuadro 4 observamos los minerales que presentaron mayor producción entre el2013 y

2014, siendo el cobre como el principal mineral, siguiendo la Plata caracterizando una

estabilidad de producción constante.

El cuadro 5 nos muestra la Producción Minera por Entidad Federativa de los principales

metales y rninerales en el año 2013 y 2014.
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Cuadro 5

Producción de minerales: Oro, Plat4 Plomo, cobré y Zirc

\4ineral/ Estado 20\3 201.4 Variación

Oro

zacatecas

Sonora

Chihuahua

Durango

Guerrero

Plata

Zacatecas

Chihuahua

Durango

Sonora

Plomo

Zacatecas

Chihuahua

Durango

Cobre

Sonora

Zacatecas

SanLuisPotosí

Zinc

Zacatecas

Chihuahua

Durango

Estado de México

to,o7o (-)s.3

2,456 L5.2

2,434 (-) 12.s

1,839 (-) 17.3

1,285 4.5

7as (-)18.6

4il,367 l-) 1s.o

18s,144 (-l 72.s

83,28e (-) 3.1

64,819 3.4

29,080 (-) 66.6

20,793 l-l 12.2

10,922 (-l 17.2

5,103 4.3

2,426 8.1

10,631

2,737

2,782

2,225

1,230

965

546,25O

271,66L

85,976

62,69L

87,068

21683

L3,197

4,893

2,24s

El principal productor de Oro, de Plata, de Plomo, y Zinc es Zacatecas. prevaleciendo

Sonora la concentración de la producción de Cobre. pasando como se,qundos v terceros

productores de minerales, el estado de Durango, Chihuahua, Guerrero, y San Luis potosí-

Fuente: INEGI. Año,2015. consultado el25 de abrir del20l5. Disponible
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Cuadro 6

Pnooucoó¡¡ MTNERoMETaIúRc rcn ouRANrE
ENERo-FEBBERo D€ zoIí= !

{Variación % anual respecto al mis*ra periodo de un año antes}

yeso

.A¡rlre

Croque

Cobre

Plrta

ÍOTAL

Tsnc

Plomo

Fluorita

Oro

Pellels de feño

Car§ón nocoguizabk

i360

'*w&Ázq.z
. ..{ ¿.2

1- -É-# 5"b

+ás*
1,..
-Jr.t

*.u **
I'r.3 ¡¡¡eÉ

_7.8 é
,10.0 *.=+

-30-0 -20,ú -fo.$ §-c 1ú-a 20_0 30-0 40.o

pl Likas preliminares a partir del periodo que se indíc¡-
Fueñ?e: ll.¡EGl.

Fuente: INEGI. Año, 20l5.Consultado el25 de abril del20l5. Disponible
en:http://www.ineei.ore.mx/inegi/contenidos/notasinformativas/ind miner/Nl-lM-pdf

La producción de Oro y Plata se concentran ''en manos de grandes grupos mineros: 847á

y 87% respectirzamente. En 2014- el incremento de 28oA se debe en gran medida al inicio

de operaciones de "Peñasquito" (Zacatecas) y al aumento de productividad de "El

Sauzal", ambas plopiedad de Gold Corp (Cariadá). "6e La producción depende de Ios

proyectos de exploración -v explotación, así como de la magnitud de Ia inversión en las

operaciones.

La producción de cobre sufrió un descenso en 2Al4 debido a la crisis de los últimos

años de Ia primera década del siglo XXI, como a las huelgas desatadas en "Cananea'-'v

"San Martín" de Grupo México. Y es que la extracción cayó de 37i millones de

69 Delgado, Gian, C. Minando México: despojo, saqueo y criminalización social- Universidad Autónoma de
México. IFecha de consulta: 25-04-15], disponible en: http://www-eiandeleado.net/2o1oil12lminando-
mexico-despoio-saqueo-v.html,

A.

45





n

toneladas en 2005 a268 rnillones de toneladas en 2014" De cualquier tnodo- eu lo quc- r,a

tlel milenio se han extraído casi 3 mil millones de toneladas de cobre del país-"'Ú

"l-os ¡nineLales no metálicos registran por lo general tendencias crecientes de prroducción en

la última década, destacando" además de la fbsforita. la diatornita. el ¿lzufre,c l¿r fluoriia. el

(sulfato de) manganeso que incrernentó su ritmo extractivo en casi 100Yo ál pasar de 88

rnillones de tonela<las en 2002, a 169 rnillones de toneladas en 2014-"71

2.3. Proyectos de exploración y en explotación en México-

I-os principales proy'ectos mineros son ernpresas extranjeras: "Canadá: 39 o el 159'o de

lrUA. siete o el 3oA de Inglaterra, 5 o el 2oA de Australia y 3 o el 106 de Japón- además de

otras. por ejemplo de Suiza, Corea, China. Chile, Italia, I¡dia y Perú.1'72

I-a mayoría de los proyectos están asociados a ntetales:"l8%o a polirnet¿ilicos- 13Yo a cobre

y 3oA ahierro.4S Cubren, junto a los pro.vectos nacionales el 5oA del territorio nacional {25

¡rillones de hectáreas) y se concentran en el estado de Sonora (163 proyectos). Chihuahu¿

(101). Durango (73). Sinalo a (73), Zacatecas (50), Jalisco (a1). y Oaxaca (31)*"

70 tbíd. p. 1.

" lNEGr. tbíd.p-2.

"Delgado, Gian C. lbíd- P. 2-
,rGoñierno Federal. Resumen de tndicodores Básicas de la Minerío. México, 2009'[Fecha de consulta: 25-04-

151, disponible en: < http://depa.fquim.unam.m x/amyd/archivero,/RESUMEN-MINERO-245O6'pdf>
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Fuente: Delgado. Gían c- lndicadores Básicos de la l\4inería. con datos de
Econt¡¡nia. Año, ?.012. consultado el zs de abrir del 2015.
http ://www. iourna ls. una m. mx/índex. php/rasla rticlelview/ 25663 I Z4l-4O

la Secretaría de
Disponible en:

La empresa Australiana Almaden Minerales Ltd. Lidera 25 rnegapro¡.ectos- pero podemos

obsen'ar que Canadá tiene rnás proyectos, resaltando que la mayor parte detr tenitorio esta

concesionado a tres inversiones extranjeras (Australia, Canaclá.v EU).
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Cuadro 8

Las principales compañías mineras, productoras de Oro. Plata, Cobre y Zinc

Compañía
Minera

lJbicación Oro
(Producción
a nivel
nacional)

PIata
(Producción
a nirrel
nacional)

Cobre
(Producción
a nivel
nacional)

Zinc
(Producción
a nivel
nacional)

Gammon
Gold,
Canadá

Chil'ruahua 90. 64 v, 25. 84 o//u

Gold
Corp.
Canadá

Guanajuato
Guenero
Durango
Zacatecas

38% 47. 77 '/,

Grupo
México

Chihuahua
Sonora
San l.uis
Potosí

27 .42 % 66.94 % $"AZYo

Peñoles,
México

Durango
Chihuahua
Zacatecas

47 _7 0A 84.28 % 96-03%

Grupo
Frisco

Chihuahua
Z.acalecas

50_68 %

Pan

American
Silver
Canadá

Zacatecas

8.19 %

Alamos
Gold. Inc,
Canadá

Sonora

75.83 %

Fuente: Elaboracióu propia, con base a las propiedades mineras de cada conrpañía, r:egistradas en la

Secretaría de Economía. Indicadores Básicos de la Minería. Año- 2009. Disponible

en: http://www.iournals.unam.mx/index.php/rasla rticle/view/25663/24140

La empresa Gold C'orp, encabeza el número de concesiones en Chihuahu4 Sonora. y

f)urango. rnonopolizando la producción de Oro y Plata. La compañía Grupo México, tiene

una participación media en la producción de Plata, y de zinc, en Cobre representa el

66.94% cle la mina de Nacozari. La empresa Friso y Peñoles tienen las concesiones del

Zinc- teniendo una participación menor en Plata-
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2.3.1. Legislación rninera en México.

En 1961 se expidió Ia ley de Mexicanización de la minería. el sector estuvo controlado

por el capital foráneo sobre los mayores y rnás ricos yacimientos minerales del país. A
partir de esta ley, el sector se desplazó al control del Estado y capital mexicarm, la política

estatal era fofialecer y potenciar al gran capital minero mexicanizado. hasta c<¡nvertirlo en

una de las fi'acciones más exitosas y con mayor proyección internacional del capital

financiero o monopolista del país:

"El Gntpo Minero México figura conlo la segunda cor¡toracié.n ntinera tnás

intportanfe de Antérico lafina, con ventas de 1,823 millones de dólares en

1999, y la lercera producf ora de cobre en el mundo. A raíz de la adqttisición de

lct empresa norfeamericana ASARCO, el I7 de novientbre duplicó su capacidad

rle venfes, ¡tara situarse actualmenfe como la priruera enrpreso minero -

mefalúrgico de la región.

Industria peñoles ocupa tercero ¡tosición en imporfancía en el concierfr¡

ntinero latinoanrcricqno, con t)enf a:i cercanüs a los I000 millotzes de dólares en

1999. Se distingue aclemús como la priruera productoru de platu afinada.

bisntufo metúlico y sulfato de sodio a nivel mundial.

Empresa FRISCO perfeneciente al Grupo Carso, la cual ubicarse bastanÍe por

debajo de las dos printeras, registró un nivel de venfas en 1999 de 205 ntillones

de dólares."7a

El poder público, consolidó el gran capital minero a través del proceso de mexicanización-

que favoreció a una fi'acción específica de capitales nacionales. La promulgación de la Ley

Reglamentaria del Artículo 27 en la Constitución Política en materia de explotación y

aprovechamiento de recursos minerales, también conocida como la Ley de Mexicanización

de Ia Minera. Esta nueva ley tenía corno propósito:

" Delgado, Rubén. Minería, Estodo y Gran Copital en México. México, Universidad Autónorna Metropolitana
(UAM), 2oL2, p.203.
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3.

"Asegurar el control del Estado nrcxicano y el capital nacional

secfor que tradicionalmenÍe había esfodo en rnanos de

extranieras.

Impulsar el crecimiento sostenitlo de la minería.

Fomenlar la orientación de la producción hacia el mercado e

nocionales- "75

sobre un

e,npresos

indusft'ia

La ley de Mexicanización minera, se caracterizó de dos rasgos: el primero, establece como

obligatorio el 51Yo de capital nacional en las empresas mineras. EI segundo rasgo- la

ampliación de tiempo de las concesiones a 25 años, con la posibilidad de prórroga y Ia
restricción de nuevas concesiones, las cuales §olo podían ser otor_uadas a ciudadanos

mexicanos o personas morales que demostrara plenamente la situación accionaria de la

empresa cumpla con el requisito de predominio del capital nacional.

Esta nueva legislación minera fonnó a las principales empresas mineras del país:

rle abril se.fusionaron dos anliguas empresos, lcr comltañía ntinera de peñoles con

un aumento de capiÍal de doscientos tnillones de pesos. Lo anterior.fue resultado

de la Mexicanizctción de esfa impot'tante empresa minero - metalúrgica, lllevacla a

cabo por un grupo de inversionistas mexicanos encabezada por los señores Raúl

Bailleres e Ing. José A. García.

Cornpany se asoció a un grupo de inversionista encabezados por Bruno Pugtiai.

Jorge Lanea y Juan Sánchez Navarro, quienes adquir"ieron t5 oÁ de las

accione,s: para el año 1966 controlaban el 5l%oy en 1974 detenfaban ya 66%, de

las acciones establecidas su razón social cotno Indusfria Minera México.

Finalmenfe. en 1978. esla entpresa se ¡ntet!"ó en una sociedad c:ontrolaja 100%

por accionisfas mexicanos: el Grupo Minero México."76

" rbíd. p.2o7.
'6lbíd. p.2LL
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propietaria de la entonces Compañía Minera Cananea, "puso a la l.enta 51olo de sus

acciones. De estas, 38% fue adquirida por el Estado mexicano a trar,és de la
Comisión de Fomento Minero- Esta compañía a su vez adquirida en 1990, por la

empresa Mexicana de Cananea creada para el efecto por el Grupo Minero

México.'-'77

Se pueden distinguir dos grandes actores en el fortalecimiento y consolidación de Ia
mexicanización de la minería. El primero se ubica entre 1982 y 1988 que favorecieron una

fuerte concentración de capital en la gran minería:

A)" Se elíntinaron los impuestos a la exportación y se abrió ta posibitidad a las

compañías mineras de reducir su carga fribuÍaria (sobre todo en Íérmino.s de

aranceles para la importación de ntaquinaria y equipo).

B) En 1986 se establecieron lasas dif'erenciales de descuenÍo al impuesfo directo o
la producción minera-"78

En 1996 se originó una concentración dc capitales que produjo una centralización de

inversiones, en las grandes corporaciones mineras de base nacional: la pril'atización de las

reservas, unidades y plantas mineras del sector paraestatal. Durante esos años se crearon

condiciones para las transferencias de concesiones de la pequeña a Ia gran minería y se

inició una modificación gradual de la Ley minera, principalmente en la apeftura de los
grandes yacimientos del país.

"En 1988 se dio el proceso de privatización con la desincorporación sucesiva de

'alrededor de 6.6 millones de hectiíreas de reservas mineras nacionales- lo cual, los

grandes consorcios mineros de base nacional se apoderaron poco más de 98% de las

reservas federal es. "7e

Se inició la pnvatización del Sector paraestatal, entre Ios ejemplos más claros de esta

política, destaca la compra la de Grupo Minero México en la adquisición de Minera

" rbíd. p.z1z.
'8 rbíd. p.21-4.

'etbíd. p.21,5.
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de Cananea. Un punto irnportante de destacar iue que esta venta no se realiz.¡ con

transparencia sino que se manejó como ull mecanismo de translbrencia-s públicas a

fávor a los selectos consorcios mineros:

"El gobiernrt-federal acepló la oferfa de 175 tnillones de tlólares, arunda dicha

canfidad represenfabo fun solo la mifatl clel ntonto ofi"ecido por el grupo

PROTEXA en 1988 )2únicamente la »tittttl tlel ntonto tofal de inyer-siones

realizadas poro su madernización en el periodo de 19BI- 1987. y atiw ntás

cuando NAFIL]SA de principios de 1989. cuan¿lo señaló que lct núna sería

cof ízada en 2 mil ntillone,s de dolores. es ¿lecit'. el doble tle lo que se ¡trelendía en

I988.Las consot'cios más destacados de los cuatru¡ gr andes que cantraton el T()?ó

de la producción minera nacional, en su c,onsejo de adtninistración -fig¡uran
hombres may cerconos a la admini.slración presidencial tJe Carlos Salinas

(incluso asesores o consejeros). EnÍre ellos sobresalen; Jorge Latteo, Miguel
Alentán, Róntulo O'Farril, Juan Sánchez. Prudencio López y Clawtlio X.

, ..80
\_r0nZQteS.

La política de privatización aplicada en el caso de Cananea fue de una estrategia salinista
pata el fortalecimiento del gran capital nacional:

" La privatización de las entpresas públicex no.financieros se concentró medionte

subasfas selecfivas, de ese modo. se fransfirió una parÍe susfancial tlel poder
económico empresarial público a un conjunto de grupos económicos privados,

lo que. nntcho casos, se hizo en condicione^s favorables para los compratlores.

Hay que señalar que con esas privaÍizaciones también se impulsti una

exlraordinaria expansión de algunos gtrupos económicos relaÍitamente
pequeños, que así odquirieron un tamaño gigante para la escala nacianal-',8t

La primera reforma a laLey Minera del periodo neoliberal se produjo en 1990, uná vs7 qug

se había privatizado la parte más significativa del sector paraestatal y alrededor de 1.g

8o lbarra, Jorge Luis. Cononeo: resistencia regionoles a lo político de modernizoción-México,
Colegio de Sonora, 201"1, p. 131.
8l Garrido, Celso- Et liderozgo de los grandes empresos industr¡oles mexicona, México, Siglo XXl,-
CEPAL, 2010, p- 43O-
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millones de hectáreas de reservas mineras nacionales. El derecho de suprticiario se eleva

más de l}}}yo,que llevó a las concesiones a favor a la gran minería y por consecuencia el

desplazamiento de la pequeña industria minera, imposibilitados en competir con los grandes

capitales.

En el caso de las concesiones se amplió el plazo de 25 a 50 años, adem¿is se fijan los plazos

oflciales de repuesta a la mayoría de las gestacione s realizadas por las empresas mineras,

esto se refiere a la asignación del tiempo en la aprobación del proyecto de exploración que,

al no recibir respuesta oficial, se asume automáticamente la autorización- en lo cual- se

inicia la instalación de la mina.

Las refbrmas a la Ley Minera tienden a Ia concentración del capital en tres grandes

empresas mineras (Peñoles, Grupo México, FRISCO), por el posicionamiento estratégico

sobre los yacimientos y potenciales de mayor envergadura y calidad, les garantizan

mantener predominio sectorial a largo plazo.
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CAPÍTTJLO III

VIGILANCIA Y CLMPLIMIENTO DE LA NORMAI'IVIDAD
AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA MINERA

3.1. Lev General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGIIEPA) es una

nomatividad ambiental de las actividades económicas relacionadas con el impacto

territorial, integra la gestión de los tres órdenes de gobierno y establece mecanismos para

articular Ia política normativa de control de la contaminación, con la de conservación y el

aprovechamiento de los recursos naturales.

La LGEEPA se divide en cuatro temas principales; política ecológica, rnanejo de recursos

naturales, protección al ambiente, y participación social, con base al sistema nacional en la

competencias de las autoridades federales como locales en las zonas naturatres protegi¡Ias y

los medios de controles de seguridad y de sanciones.

Los asuntos competentes a nivel federal se prescriben en los artículos 4" y 5o de Ia

LGEEPA:

"la prevención y control de emergencias y contingenfes ambientales: los

acfividades altamente riesgosas; kt protección de .flora y .fauna sil,pe.stres; la

prevención y control de la confaminación de la atmós.fera y de lcs ügu$s en bienes y
zonas de su jurisdicción: el ordenantienlo ecológico general; lct regalación de las

acfividades relacionadas con maleriales o residuos pelig'osas: el manejo de
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recursos del sub.suelo; el aprot'echamienÍo racional de los recursos naturales. enlre

t¡lt'os. "82

Las competencias de las autoridades federales en la política ecológica son principales

porque que regulan las medidas de seguridad y de control de las. áreas naturales. Una

planificación de reparación del daño ambiental o en la prev-ención de un desastre de

contanrinación.

Confbme al artículo 6" la LGEEPA, a las autoridades locales (estados ¡- municipios) les

compete:

"el ordenantienfo ecológico local; la regulación con .fines ecológicos det

aprovechantienÍo de minerales o sustancias no reser'¡,adas a la Federación. en los

cenÍrr¡s rle población, la preservación y restauración del equilibrio ecológico 1t lo
protec'ción ambiental en relación con los e/éctos rlerivados por la prestación fle

servicios de alcanÍarillado, limpia, mercados y centrales de ubasto, panteones-

raslros. lránsito y transporfe: el manejo y disposición de resídtrcs sólidos que no

sean peligrosos, enlre ofros."83

La función prirnordial de las autoridades locales es regular y vigilar las industrias, en

niveles de contaminantes y un manejo comecto de los desecllos tóxicos. con el fin
proteger tanto a la población como al ambiente.

El segundo capítulo de la legislación se centra en la preservación v consen¡ación del agua.

en la protección de zonas ecológicas y marítimas: "él Sistema Nacional de rireas Naturales

Protegidas que se integra por diferentes categorías: reservas de la biosfera, reservas

especiales de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, parques marinos

t'C"rrnona, 
Del Carmen María. Análisis de lo Ley Generol del Equilibrio Ecológico y lo protección ol ambiente.

México, UNAM, 2013 [fecha de consulta: 2l-06-151, , disponibte en:
http://www.iuridicas.unam.mx/publica/librev/rev,/derhum/cont/13/prlpr21-odf

83 lbíd. p.241.
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nacionales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de tlora y fauna-

parques urbanos y zonas sujetas a consen/ación ecológica."84

El apartado tercero y cuarto: aprovechamiento racional de los recursos nafurales (suelo-

agua,) y de la explotación de los recursos no renovables, y la protección del ambiente de

las industrias: "Está dividido en seis grandes rubros: atmósfera, agua, suelo, actividades

riesgosas. materiales y residuos peligrosos, y energia nuclear."8s

Para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y de la protecci<in del ambiente

se rigen por detenninados principios:

" l- Los ecosislemas y sus elementos deben ser oproyechados de monera que se

ASEGURE una productittidad ópfima y sostenida. contpalible con sa equilibrio e
integridad:

III.- Las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de lo
PROTECCIÓN del equilibrio ecológico:

IV.- Quien realice obras o acfividqde.s que afecten o puedan afectar el embienfe,
está oblígado a prevenir, minintizar REPARAR los daños que cause. así coruo a
asutnir los cosÍos que dicha afectacirín implique. Asinúsruo, debe incentivarse a
quien proteja el ambiente y aproveche de nrqnera sustentahle los recursos
naturales;

I/.- La responsabilidad respecto al equilibrio ecológico, comprende tanto las
condiciones presentes como las que deferminarán la CALIDAD de la vida de la.s

.futuras generaciones :

VI.- La prevención de las causos que los generan. es el ntedio mús e-ficaz para
eviÍar los desequilibrios ecológicos :

VII.- El aprovechamienÍo de los recursos nafurales renovables debe realizarse de
tnlnera que se ASEGURE el ntontenimíenÍo de su diversidad y revocabilidad:

WII.- Los recursos naÍurales no renovables deben ulilizarse de modo que se evite el
peligro de su agotamienfo y la generación de efectos ecológicos adyersos:

XI.-. En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Esfado. para
regular, prontovter. restringir. prohibir. orientar y, en general, inducir las acciones

to 
rbíd. p.242.

tt 
rbíd.

l
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de los ¡ttn'ficulares en los campos econóntico y social. se considerarán los criterios
de ¡treservación y restauración del equilibrio ecológico:

XII.- Tode persona liene derecho a disfi utar de un utnbiente odecuado para su
desarrollo, salud y bieneslar. Las auÍoridades en los férminos de esta y otros le);es.
Íomarán las medidas para garonfizar ese tlerecho. "86

Los principios giran en torno a una regulación correcta de las actividades productivas con el

objetivo de proteger al medio ambiente, pero principalmente de una explotación racional de

los recursos naturales, y se garantice el derecho de un ambiente de calidad- El Estado es una

autoridad suprema en proteger a la población en interponer los intereses de la nación

encima de los intereses económicos de los particulares, con la función de orientar acciones

de garantizar los derechos sociales como ambientales.

En el sexto apartado: el sistema de medidas de control y de seguridad, así como

prevención de accidentes de alto riesgo de contaminación, con Ia participación

coordinación entre las autoridades federales y locales:

"Los primeros son la inspección y vigilancia, acciones que se llevarán a cabo con la
coordinación de dependencias gubernamenfules. En este fítulo se encuenfran

también previsfas las medidas de seguridad, las sanciones atfininistralitas y los

delitos de orden Jbderal: con penas que van de fres tneses a seís años de pr-isión S,

mulfas de hasta 20,000 días de salario ntínimo. "87

Las obligaciones que la nonnatividad ambiental de laLey General del Equilibrio Ecológico

y la Protección al Ambiente (LGEEPA) irnpone a las empresas se pueden clasificarse en

dos grupos:

"las de desempeño y las de geslión. Las primeras constituyen la parte sustanfiva

de la regulación ambiental, ya que deJine los efectos antbienfales producidos por
los agentes económicos por la emisión o desechos contaminanÍes. Los segundos

esÍablecen una gran cantidad de procedimientos. unos infernos a las propias

empresas y ofros ante las auforidades, que ^sir'¡¡en para producir infblnación

'" tbíd.

" Ibíd. p.243.
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necesar¡a paro dar seguiruiento al desempeño umbiental y en ofros sa»t de origen de

regulaciones de desetnpeño como el caso de las licencias de.funcionantiento'48.

Las obligaciones de desempeño, se enfocan en Ia prevención y control de la contarninación

del aire. agua y suelo, también. en el manejn y disposición final de residuos peligrosos-

En la realización de actividades industriales, las cuales, generan o pueden provocar un alto

riesgo al.medio ambiente.

Dentro de la obligación de gestión se derivan los compromisos de las empresas que se

sujetan a determinados cumplimientos en la protección ambiental:

1- "Tratándose de activídades consideradas altatnente riesgosas, formular ¡,
presentar anle a las autoridades atnbientales para su aproboción. wn es¡udio de

riesgo y un programa para la pretención de accidentes.

Para la generación, ntanejo o disposición de residuos pelig"osos informar a la

autoridad ambienfalfederal, c frcnés de los ntanifesÍanles respecti,tos, sobre la

generación, reúso, reciclaje o cuolquier oÍra acfivitlad de maneio: confar con

las autorización para presfar servici,o de maneio, para operür sistemas de

tratatnienlo, disposición final o reciclaje para recuperación de energía. así

cotixo para la reutilización o recicle Juera de las instalaciotres en donde se

generaron los residuos peligrosos. "se

El cumplimiento de las obligaciones, permite a la autoridad regular las industrias pero

también en establecer una relación de sustentabilidad en poder introducir cambios

importantes en la instalación de maquinaria o equipos con bajos niveles contaminantes.

Las empresas asumen el papel de actuar con responsabilidad, en comprometerse en

cumplir con las obligaciones, en respetar la normatividad y garantizar el bienestar sociai,

es decir, contribuir a las comunidades, en acceso a un ambiente de calidad, así evitando

daños a la salud, pero principalmente para irnpedir conflictos y poder formar una relación

estable.

ttconzales, 
José. Derecho Ambiental. La inspección y vigilancia en materia ambiental en otras leyes México.

Universidad Autónoma Metropolitan a, 2OOO, p 387.
895aTuKhán, 

KeTmez. MEMORIAS DE LA PROFEPA: 20 AÑOS DE JUSTICIA AMBIENTAL EN MÉxICo, PRoFEPA,
241,2, P.53.
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3.1. l. Sanciones y multas

Etr su artículo 177. la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

establece los tipos de sanciones:" las sanciones administrativas a las que se hace merecedor

el sujeto que incumpla las disposiciones legales de dicha ley. Las sanciones previstas para

el caso de incunrplir¡iento son: a). Multa por el equivalente de 20 a 20 mil días de salario

mínimo. B). Clausura temporal o definitiva. parcial o total. C). Arresto administrativo hasta

por 36 horas."eo

Las sanciones que le coresponden aplicar a la Secretaría de Economía son las siguientes:

"la suspensión, revocación o cancelación de la concesión, permiso, Iicencia y en general de

toda autorización otorgada para la realización de actividades industriales para el

aprovechamiento de recursos naturales, que haya lugar a la infracción."9lf.a Secretaría de

Economía impondrá las sanciones con mayor impacto, tiene la facultad para retirar la

concesión o suspender algún proyecto de la industria.

I-as sanciones que impondrá la Secretaria de Medio Ambiente a través de la Procuraduría

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), dependerán de la gravedad de Ia
infracción:

" la gravedad de la i4frac:ción se establece considerando principalmente el criterir¡

de impacfo a la salud pública y generación de deseqttilibrios ecológicos, enfiendo a

e)'fos como la altet'ctción de las reluciones infedependienfes enlre los elemenfos

naturales que conforntctn al ambienfe. t1ue afectan negcttivamenle la existencia, la
lransforrnación y desarrollo del hotnbre ¡lemás seres vivos. "e2

La sanción rnenor. es la multa que consiste en pagar una cantidad monetaria al Estado por

incumplirniento de la LGEEPA: "para detenninar la cantidad de la multa es obligatorio

'oQuintrn", Jesús. Derecho Ambientol Mexicono. La inspección, vigilancia y responsabilidad ambientat-
México: Porrúa,2005, P. 409.

" lbíd. p.4LL.

e2Diputados 
Cd. Ley Generol del Equitibrio Ecológico y lo Protección AmbientaL México, 2013 [fecha de

consulta: 20-06-15], disponible en g!,vw.diputados.eob.
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revisar las condiciones económicas del infractor. se solicita su último estado financiero.

puesto que permite determinar la capacidad económica del sujeto inspeccicmado tales corno

el capital social, la calidad y cantidad del número de establecimientos."esl,a multa, es una

forma rápida para reparar los daños causados tanto a la población como al medio ambienle"

asi como responder ante el incumplirniento de la normatividad.

La sanción de mayor jerarquía es la clausura; "es el cierre del funcionamiento de una

empresa, establecimiento o cualquier fuente fija que se encuentre en su interior diversas

fuentes de contaminación, cabe aclarar'que como fuente fija se entiende: "toda instalación

establecida en un solo lugar que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos

industriales que generen emisiones contaminantes."e4

La clausura es una medida de seguridad indispensable para tratar de evitar un desastre

ecológico que cause daños mayores a la salud de la población. Existen cuatro tipos de

clausuras, las cuales se aplicará dependiendo de la gravedad de cada situación:

"La clausura parcial o temporal: esfe Íipo de instalaci(tn solo ufecta una parfes

del establecintiento, es ¿lecir, solo aquellos que a juicio de la auf oridad están

confamínados el antbienfe o vioktndo la nonna jut"ídica, asimismo- se cierro ¡tor
un fiempo determinado que depende del la¡tso en el que se corcijon las

a no m ctl ías obs e rv adas -

Clausura parcial o deJinifiva. se cierrun algunas partes tle la empresa, pero de

manera definitiva, por la razón. de que no podrún ocupür los element«¡s

clausurados. Esto sucede cuando no sot't subsánales las t,iolaciones contetidas a

las ley correspondiente o porque el esÍado de lasJuentes son deplorables-"es

La distinción entre la clausura parcial y definitiva, es que la primera; se determina un

tiempo para que la empresa repare las irregularidades de sus instalaciones y responder a los

daños sociales- ambientales. La segunda. es el cierre definitivo por encontrar las

"Quintana, Jesús. lbíd. p.412.

'o rbíd. p. 389.
tt 

lbíd.
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instalaciones en condiciones de alto riesgo. Ias cuales necesitarán un largo plazo para

reparar las consecuencias.

confonne a los preceptos de la Ley Generol del Equitibrio Ecolégico )¡ la protección al
Anúiente(LGEEPA), sus reglamentos y Ias disposiciones que de ella enranen, se

desprende las siguientes multas y las sanciones:
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Cuadro 9

Las sanciones y multas correspondientes de la Ley General de Equilibrio Ecológico 5r

Protección al Ambiente

Fuelrte:Elaboraciónpropia..o.,info.-ffisancionesymultas.diSpon'ble.n
tas

Causas Multas Sanciones

No haya cumplimiento de
Ias r¡edidas correctivas o de
urgente aplicación
ordenadas

An esto administrativo hasta
por 36 horas
-El decomiso de los
instrumentos. ej emplares.
productos o subproductos
directamente relacionados--
-La suspensión o revocación
de las concesiones.
licencias, permisos o
autorizaciones

-Suspensión temporal.
parcial o total, de las
autorizaciones o de Ia
inscripción registral o de las
actividades de que se trate-
- Revocación de la
autorización o inscripción
registral.
- Clausura temporal o
definitiva, total o parcial

En casos de reincidencia
cuando las infracciones
generen efectos negativos al
ambiente

Arresto administrativo hasta
por 36 horas
-EI decomiso de los
instrumentos, ejemplares,
productos o subproductos
directamente relacionados
-La suspensión o revocación
de las concesiones,
Iicencias, permisos o
autorizaciones

Suspensión temporal,
parcial o total, de las
autorizaciones o de Ia
inscripción registral o de las
actividades de que se trate-
-Revocación de la
autorización o inscripción
registral.
Clausura temporal o
deflnitiva, total o parcial,

Se trate de desobediencia
reiterada, en tres o más
ocasiones

Arresto administrativo hasta
por 36 horas
-El decomiso de los
instrumentos, ejemplares,
productos o subproductos
directamente relacionados
-La suspensión o revocación
de las concesiones,
licencias, permisos o
autorizaciones

Suspensión ternporal,
parcial o total, de las
autorizaciones o de la
inscripción registral o de las
actividades de que se trate-
-Revocación de la
autorización o inscripción
registral.
- Clausura temporal o 

i

definitiva " total o parcial, 
I
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En el cuadto podemos obseÑar las diferentes infracciones; las tres causas estárr

relacionadas en desobedecer las leyes o hacer caso omiso de ellas. La sanción de menor

grado es una multa financiera pero es importante resaltar que en el caso de reincidencia. el

monto de la multa podni exceder el doble del máximo penlritido, es decir. se impondÉn

una clausura definitiva.

Esta ley establece los tipos de sanciones: la cancelación de la concesión v ntulta, sin

embargo, esta ley no precisa el término que tienen los inspectores para informar los

resultados de la visita, lo que dificulta atender a tiempo las fuentes contaminantes. No se

determina el tiempo para dictar Ia solución, teniendo como consecuencia una ma),or

posibilidad de contaminación de residuos peligrosos.

3 .2. Legislación Minera.

La Ley Minera es regulada por la Constitución Política, en el artículo 27 que establece: /¿

nación Íendrá el dominio direcÍo de fodos lo.s ruinerales que se encltentren en ferritorio
mexictttto. Esfe dominio es inalienable e intpresct'iprible y la explofación, el uso o el
aprovechamiento de dichos recursos, sólo potlrá realizarse ntediante concesión que

oforgue el Eiecufit'o Federal a parÍiculores o a sociedqde,s constifuitlas conforme a la.s

leyes mexícanat excepto fratándose del petróleo y de los carburos cle hidrógeno sólitlos.

líquídos o gasebsos o de minerales radioacÍit¡os, los cuales serán explotatlos directamente
, ., ..96por lu nactotl.

En el primer capítulo se estipulan los términos de la exploración, explotación y beneficios,

esto se refiere, en los tipos de suelos que podrán explorar, así como los minerales que

tendrán el derecho de extraer- En el artículo tercero se establecen los siguientes conceptos:

l. "Exploración. Las obras y trabajos realizados en el terreno con el objetb de

identificar depósitos ruinerales. al igttal que de cuanfificar y ettaluar lus reservas

económicamenle aprovecltables que confengan.

'ulsl", pablo Francisco. BREVE ANÁLtSts DE u LEctsuctót¡l utNma- México, 2013 [lécha de consulta: 2]_
06-15], disponible en: htto://www.sesma.com.mx/pDF/LEGISLACIoN MINERA.pDF
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2. Explotación. Las obras y trabajos desfinados a la preparución ); ¡Íesurrolla ¿tel

área que cornprende el depósifo mineral. así conto los encaminados a de.sprentler y
exlraer los producfos ntinerctles exisfenfes en el ntistno.

3. BeneJicio- Los trabajos poro preparación y frafamienfo. fwtüciém tle primera
nlono y refinación de producÍos minerales. en cualquiera de sus _freses. con el

¡tropésittt de recuperar u obtener ntinerales o suslancias, al igual gue de elevot- la
concentración y pureza de sus conlenidos.,'e7

Estas tres fases forman el proceso de un proyecto minero. en determinar Ia región donde se

llevará la exploración y encontrar ricos yacimientos para extraer la máxi¡¡ra cantidad de

minerales, con el objetivo de obtener mayores ganancias.

En el artículo cuatro se establece: "un listado de los minerales o sustancias que en vetas,

tnantos, masas o yacimientos constifuyen depósitos distintos de los componentes de los
terrenos, como las gemas minerales, los combustibles minerales sólidos como el carbón
mineral, la antracita, etcétera."gsAquellos minerales que no se encuentran en este listado no
se podrán extraer con el propósito de una explotación racional y la preservación de los
recursos no renovables, atendiendo al uso de nuevas tecnologías con el fin de un desarrollo
sustentable.

3-2.1- secretaría de Economía y organismos desconcentrados

Las atribuciones de la secretaría se estipuran en el artículo 7:

*1.- Regular y promover la exploración y explotación, ar iguar que er
aprovechamiento racional y preservación de los recursos ntinerales de lo Nación.

II.- Elaborar )) dar seguitniento al

coordinar la elaboración y etaluaci(»t,

programa sectorial en maleria minera y
así como dar seguintienta a los pragramas

"tbíd. p.3t2-
estbíd. p.313.
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ín.sfifucionales. regionales y especiales de Jbmenfo a la pequeñu ): nrcdianu mineria

y ol sector social.

III.- Opinar ante las dependencías del Eiecutit'o Federal en l¡¡s $sun{as de la

' contpefenciu de éstas relacionados con la industria ruinerontetalúrg¡ica-

IIt. Parlicipor con las dependencias conlpetentes en la elaboración de las ,,tormos

o./iciales ntexicanas y las not'mas mexicanas relafivas a la indusfi"ia minero-

metalúrgica en matet"ia de higiene y seguridad en las ntinas, salud octrpacional y tle

equilibrio ecológico y protección al atnbienfr. "'o

La secretaría tiene importantes atribuciones para conceder los recursos mineros, en aprobar

los proyectos de exploración v explotación de los recursos a particulares, así como la

elaboración con los estados en promover la inversión en la minería, y fundamentalmente

en cooperar con otras dependencias para el aseguramiento y conservación del equilibrio

ecológico. Es una institución principal en representar al poder ejecuüvo para el

cumplimiento del ordenamiento de la legislación.

3.2.2. Concesiones

Las concesiones son concedidas por la Secretaría de Economía: aquellas empresas que

anteriormente presentaron su proyecto tendrán mayor prioridad de la concesión, con una

duración de 50 años con posibilidad de renovarse. Solo se les otorgarán a personas de

nacionalidad mexicana, aunque la legislación permite Ia posibilidad de otorgar concesiones

a personas fisicas extranjeras con la condición de una inversión mixta (capital nacional-

capital extranjero)

Al aprobar la concesión las empresas deben de cumplir con determinadas obligaciones:

seSecretaria 
<Ie Econontía. Legislación mi¡tera. México- 2006 [fecha de consulta: 2 I -06- I 51, disponible

en:l-1.1I!..ifwf¡'Sfq¡:f.qc!nornia.gob,rrrxisu,b/rvorVlllodels/siamiResourcei l8i Iiimaeesil-E NEnA:A0é.p
dl
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1. "La ejecución y comprobación de obras. le cual c:onsiste en mcnlos mínimos de

inversión establecidos por la Le¡t Minera, ¡tara realizar fraba.ios de exploración o

de explotación. En el cctso de concesiones de explotoción. el monto mínimo tle

inversión puede ser susfituido por un nlonlo equivalente de las ventas de minerales

provenientes de la ntina.

2. El pago ele derechos sobre minerío, los cuales se realimn en dos pagos

senteslrales en enero yiulío, afendiendo al tipo de concesión, superficie y el número

de años de la misma.

3. Aprobación'de una ructnifestacíón de impacto ambiental para los Írabajos de

explotación y para algunos trabajos de exploracíón. "t00

I-a empresa deberá de cubrir un mínimo de inr.,ersión y de cumplir con los pagos de los

derechos de los minerales extraídos, asimismo. debe presentar un informe sobre el impacto

ambiental del proyecto de exploración y explotación ante el Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones pueden obtener Ia cancelación de la
concesión:

I-"EI derecho para realizat'las obras y frabajos se suspenderá cuantlo ésfos:

pongan en peligro la vida o infegridad.fisica de los trabajadores o de lo.s miembros

de la comunidad. o Causen o puedan cüusar daño o bienes de interés público.

afecfos a un serticio público o de propiedad privada.

2-Si la visita de inspección que en su caso se practique revela peligro o rlaiio

inntinenfe, la SecreÍarío dispondrá de inmediafo la suspensión provisional de lus

obras y lrabajos, al igual que las medidas tle seguridad por atlo¡tfarse dentro tlel

'ootsla, Pablo Francisco- lbíd. p.31a.
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plozo que al efecto fije. De no cuntplirse en el plazo señal¿ulo. ordenar.ri la
,suspensión definitiva de tales obras y trabajos.

3- Se ¡trocederá la retersión de los bienes expropiados y la declaracióp

insubsislencia de las resoluciones de ocupación temporal a constitución

servidumbre, cuqndo:

I.- Las obras o lrabajos por ejecufar se suspendan por el férntino ¿le un afio, salvo

en los casos a (lue alude el arfículo 3l de la presente Ley:

II.- El terreno obiefo de las misntas sea desfinctdo a un uso distinto de aquél que

justificó la aJbctación: o se incumpla el pago de la indentnizctción."tat

Confonne a la legislación al encontrar una irregularidad del funcionanriento de una

instalación de la mina se fijará un plazo de reparación con el objetivo de garantizar Ia
seguridad y se Ie impondrá una multa financiera al incumplir con las obligaciones- Al no

Ilevar a cabo las nledidas de seguridad o de no suspender el funcionamiento de Ia mina se le

aplicará un cien'e parcial o con Ia posibilidad de cancelación de la concesión.

3 -3. Forrnación y facultades de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente.

La política ambiental y la protección de los recursos naturales en México se desarrolló en

torno en diversos conflictos sociales-ambientales como el deterioro del ambiente: por Ios

procesos de industrializaciÓn,la sobreexplotación, la urbanización, la deforestación masiva

de selva tropicales en el sureste y los impactos de la industria petrolera- La conformación

de movirnientos ambientales fue factor para el origen del primer marco institucional
ambiental: "Secretaría la Subsecretaría de Ecología; se incluyó por primera vez un capitulo

'o'REGLAMENTo DE LA LEy cENERAL DEL EeutLtBRto ECoLóGtco y LA pRorECCtóN. LtBRo ECaLoGtco yu PR)TECC|ÓN at AMBIENTE EN MATERTA DE ÁREAS NATTJRALES pRorEGtDAs. México, cÁ¡r¡aRn or
DIPUTADOS DEL H- CONGRESO DE LA UNIÓN, 2013 [fecha de consulra: 2l-0615], disponible

"n,http,//**r.diprtrdot.gob.nrr/Lur".Biblio/r"eluv/Rug LGEEpA ANp.pdf

de

de
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de Ecología en el Plan Nacional de l)esarrollo (1983-1988) y se modifica el rna¡co lurídico

al promulgarse (1983) La Ley Fetleral de Protección al Ambiente."t02

En 1983 la Constitución Política se relbmra con el ob-ietivo de atribuirle facultades al

Estado sobre la actividad empresarial e industrial para promover la pre.servación y

conservación del equilibrio ecológico. Para 1987 nuevamente se reforma Ia constitución

otorgándoles facultades a los tres órdenes de gobiemo en materia de protección arnbiental.

Las distintas reformas de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente:

"cincos reglamentos norrnas técnicas ecológicas y cuatro no[nas oficiales mexicanas, así

como las leyes respectivas en entidades federativas."l03

La LGEEPA consolidó la base institucional en integrar las diferentes leyes ambientales y

normatividades asociadas con el objetivo de una adecuada aplicación, como lo establece

Moisés Medleg: "La LGEEPA ha sido la base política ecológica general y regula los

inslrumenfos para su aplicación, por sus disposiciones en materia de ardenamiento

ecológico, evaluación de impctcto ambiental y riesg¡o ambiental, protección wnbiental flora

y fauna, uso racional de los recursos nalurales, prevención y restauracién ecológica de

recursos na.turale s. " 
I o1

El plan de desarrollo de 1989-1994 formó organismos desconcentrados en materia

ambiental; con competencias particulares cada uno, con el objetivo de rma organización

institucional que brindara respuestas eficientes a los problemas ambientales- En 1992 se

transfonnó la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecológico (SEDEU) en la Secretaría de

Desarrollo Social (SEDESOL), las aportaciones en materia ambiental de e§a Secretaria

fueron las siguientes:

"se le otorgó a la política sociol un nuevo rango, asumir entre sus funciones, Ias de

formular, conducir y evaluor la política general de desarrollo social. arficuland¡¡

sus objetivos, estrategias, políticas y progranles con el medio ambiente- Para la

'o'pRocuRADURíA FEDERAL DE pRoTECCtÓN AL MEDIo AMBIENTE. Nuestra Historia- México, 2ol-0 [fecha

de consulta: 20- 06- 1sI , disponible

http://www.orofepa.gob.mx/innovaoortal/v/116411/mx.wap/nuestra historía .html

'o' rbíd. p. 1.
t*Mo¡tét Medleg. Procurqdurío Federal de Protección Ambientol. México, UNAM, 2O1"2 Ifecfia de consulta:

1"2-06-15], disponible en http://www.iuridicas.unam.mx/publica/librev/rev/raplcont/97/pr/qr7.pdf
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consecución de la política ecológica, la de SEDESOL can dos entidades

desconcenlradas, con autonomía lécnica y operatita: Instiluto Nocional cle

Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección úl Ambiente

(PROFEPA) "tos

Las principales modificaciones de la Subsecretaría de Ecología se enfocaron en organizar

dos órganos desconcentrados de SEDESOL: La Procuraduría Federal de P¡otección al

Ambiente (PROFEPA) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). Las fi¡nciones que se

establecieron fueron:

"tigilar, inspeccionar )) v-erirtcar el cumplimiento de la norntatit'iclatl- usí conto de los

correcÍittos y .sanciones aplicables a las violaciones de las mismas. La segynda fenía la

encomíenda de .fbrmular y expedir las normas y criferios ambienÍales" así como de la

evaluación y dicfántenes de las manifestaciones de irnpacto ambiental. de la
adminisfración de las áreas naturoles proÍegidas que no se encuentren bajo la
res¡tonsabilidad de otras dependencias y del ordenatniento ecológico del tenitorio."tffi
Estos dos organismos son fundamentales para la norrnatividad arnbiental en vigilar su

culnplimiento pero al mismo tiempo se establece una planeación de reparación del medio

ambiente como del cuidado y de su preservación.

En el sexenio del Presidente Ernesto de Zedillo se llevó a cabo una reorientación de la

política ambiental en articular los objetivos sociales, económicos y arnhientales con Ia

creación en 1994 de la Secretaría Medio Anrbiente, Recursos Naturales, y Pesca,

(SEMARNAP), "quedando bajo su coordinación la Comisión Nacional Agua, INE y
PROFEPA."IOT

En L996 se reformó la LGEEPA con importantes leyes relevantes como: "la Ley de

Aguas Nacionales (1992), la Ley General de Vida Silvesfre (200A), Ia Ley Genersl

de Vida Silvestre (2000), la Ley General de Desarrollo Forestal sustentable (2001l..

la Ley de De,sarrollo Rural Sustenlable (2001), la Ley General para la Prevención y
Gestión integral de los residuos (2003). Las distintas normcts regulan diversas

'ot rbíd. p. 75.
lousarukhán, 

Kermez. lbíd. p. 26.

'o'Moisés Medleg. tbíd. p. 79.
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aspecfos de las actit:idodes hutnanas que afecÍan el antbienÍe )/. el uso cle los

recursas n aturale s. " 
I 08

En un inicio. la Procuraduría F-ederal de Protección al Ambiente estaba más dirigida en

funciones de la contaminación ambiental, en el sector de la industria tenia en particular

importancia para cornbatir la contaminación. con la reforma de 1996 de la LGEEPA se

incorporó el ordenamiento ecológico. los instrunrentos económicos, la er,aluación del

impacto ambiental y la participación social. Se fonnó una nueva etapa de la política

arnbiental en instaurarse una institución que salvaguardara los derechos anrbientales y el

bienestar de la población. sobre todo en establecer una relación cornpatible entre desarrollo

económico y el medio ambiente.

En 1L)92 se crea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente con el lin de promover

la conciliación entre el crecimiento econórnico y protección, preservación del ¡nedio

alnbiente. Un organismo que procure el bienestar social y la calidad de vida de la

población.

Las atribuciones de la PROFEPA se prescriben en el artículo 38 en la Ley General ¿le

Equilibrio Ecológico y Protecc'ién al Antbiente:

"la Procuraduría F'ederal de Prof ección al ambienfe. tendrti la.s siguientes

atribuciones: I.- Vigilar, el cumplintienfo de las not'tnas. criterios y proSy"amas pat'o

la profección y restauración del ambienfe. X.- Inspecciortar. en coordinación con

las uuforidades .federales, el cuntplintiento y aplicoción de la nortnatividad

antbiental. XI.- Aplicar medidas de seguridad e intponer las sanciones que sean de

su cctmpef encia en términos jurídicos. "t0e

La PROFEPA, "representa los intereses de la colectividad en materia de protección

ambiental."l lol-a función principal es vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

La finalidad de la inspección es: "verificar la legalidad y cumplimiento de las licencias,

permisos y arforizaciones emitidas por las autoridades competentes a los particulares,

loesarukhán, Kermez, lbíd. p. 28.

'otconzález, José. Ibíd. p. 385

"o lbíd.
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empresas. agrupaciones sociales y aún a las

gobiemo."lll
propias autoridades y entidades tlel

La inspección se conforma de tres partes:

a)"la primera parfe de la inspección es un oficio que contiene la orden de visifa
entirida por la autoridad (PROFEZA)

b) la segttnda parfe se compone de la descri¡tción de los hechos u omisiones

observados en el estoblecimienlo visitado que pt.esltntan infi.acfores de las distintas
malerias ambienÍales de la Ley General del Equilibrio Ecológico y profección

ambienfal,

c) la tercera parÍe. los irtspectores calificarán la pret,ia acta, es clecir, ttaloraran los

hechos en prenmÍas inJiacciones que se hubieren c.ometidos.,'112 ,,En esÍa efopa se

procetle al llenado de una Acfa de Inspección: copias de los permisos, cozcesiones

o atÍorizaciones o de cualquier olro documento que el inspeclor solicite que eporÍe

cotno prueba. así cotno los hechr¡s y omisiones ob:;ervadas duralte la visita."ttj

El inspector al detectar alguna irregularidad grave o que ponga en peligro algún recurso

natural tiene la facultad de irnponer alguna(s) medida(s) de seguridad:

" como es el caso del aseguramíenf o de vehículo(s). maquinrtria(s),

entbarcación(es), equipo(s). especie(s) marina(s) o .farestal(es), ejemplar(es), y
producto(s) o subproducfo(s) de .flora o fauna silvestres. El inspector debe hacer

consfar eslos hechos en el. octa de inspección y generar además la documentación

adicional que pudiera resultar necesario. "ttI

"' PRoFEPA. ouía or DERECH1| Y oBLtGACtoNEs DE Los tNSpECCtoNADos. México, 2013 ffecha de
consulta : 01-05-151, disponible en:
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/L369/3./mx.wap/guia_de_derechos_y_obligaciones de los
peccinados.html

"'Gonzales, josé. lbíd. p.386.

"'PROFEPA. tbíd. p. 2.

"o rbíd.
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Al colaborar que la instalación de la empresa representa un alto riesgo para el medio

ambiente y para la salud. se tomarán medidas de seguridad dependiendo el grado de

contaminación:

"una de las nrcdidas de seguridad es el decontiso, esÍa se altlicarú en los castts de

riesgo inntinente de desequilibrio ecok554ico, por tal. el decomiso será de bienes

materiales o,Eusluncias conlantincmle.s. donde se deberá hucerse un intenlot'io de

los bienes decotnisados, olra medida de seguridad es la clausura, es decir, el cierre

¡tarcial o fotal de tnanera temparul de las .firentes conlontinanle.t- en la parte

clausura es importantc resahar es necesarir¡ conlar con evidencius que soporierl

que el riesgo de la contatninación es altamenfe peligroso para ejecutar lct

.,1 15
nteatau.

Las rnedidas de seguridad, son una garantía para el bienestar de la salud pública ¡' del

medio ambiente que representan intereses colectivos, así como, cada rnedida se efectuará

dependiendo el grado de contaminación, por lo cual, la autoridad aplicará Ia medidas

conespondientes.

Posteriormente de la inspección, se debe entregat ala PROFEPA la información generada

y los documentos recopilados durante la visita realizada. Al no encontrar iregularidades o

i,fracciones a la normatividad ambiental aplicable, "se dictará Acuerdo de Conclusión o

cierre del expediente del procedimiento. Este Acuerdo será notificado de mÍrnera personal o

mediante correo certiflcado."ll6En el caso de detectar el incumplimiento de Ia normatividad

que "regula el aprovechamientO de los recursos naturales, o bien, si por alguna causa no

pudo acreditar este cumplimiento dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la

realización de la Visita de Inspección, la autoridad ambiental dará inicio a un

procedirniento Administrativo para calificar la gravedad del incurnplimiento-"II7

El proceso adrninistrativo está formado por tres partes:

t'uconzales, José- lbíd. P. 387

"u PRoFEPA. lbíd. p. 3.

"'rbíd.
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1-"EtrtploT.amiento: Documenfo que será enfregudo de manera personul o me¿lianfe

correo cerÍiÍicudo en el sitio de la ins¡tección a en el tlomicilio indicatlo por el

ins¡teccionado en el Acla de htspección. en el cual lu asenlará las posible.s

irregularidades enconlradus. medidas correcf ivas o de u'getúe aplicación. .fiiarú
los plazos de cumplintíento y el lugar en el cual el visitado deherá presentar la

. docuntenfución ¡tara desvirfuar los hechos u ontisiones que el inspecfor haya

anolado en el AcÍa de Inspección conzo ir"re4;ulares u onúsiones.

2-Presentoción, admisión y desohogo tle pruebas.- Con base en la dacumenfación

que presenfe el inspeccir¡nado, la PROFEPA eluborará los acuerdos señalantlo la.;

¡truebas presenfadas y admifidas y, en su caso. .fijará -fecha para lu audiencia de

desahogo de pruebas.

3-Emisión de Resolución Administrofiva.- Con base en las pruebas presenfadas y
los alegafos fornrulados, la auloridad admínistt.cttiva entitirá tlictamen .final en

cuanfo al cum¡tlimienÍo o no. por parle del inspeccionatlo, de la legislerción

ambienfal aplicable. y rle .las con¿licioner' legales de su actit;irlad para el
aprovechcrrnienlo, Íran.sformación, fransporte, uso o contercio tle los recursos

nalurales en una Resolución AdntinisÍrati'pa. que tleberá ser nofificada
personalmente o por correo certificado.,,ttt

En este procedimiento la PROFEPA asentará las irregularidades de la empresa y
determinará un plazo para entregar pruebas para su defensa, la resolución dependerá en

gran medida de los documentos presentados, las sanciones aplicables pueden incluir
multa, clausura, decomiso, demolición de obras no autorizadas y arresto
administrativo.

118 rbíd. p. 4
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CAPÍTULO IV

DERRAME DE DESECHOS TÓXTCOS EN LA MINA BUENAVTSTA DEL
COBRE, CANANEA, SONORA

4.1. Grupo México.

A partir de 1942 inicia la Compañía Grupo México operaciones realizando actividades de

construcción a través de México Compañía Constructora- en 1974 se modifica el nombre a

"lndustria MineraMéxico", para el año de 1978 se alista a Ia Bolsa Mexica¡ra de Valores.

En 1980, invirtió un mayor capital en la minería, con la construcción de -'la refinería de

Zinc enZacatecas y San Luis Potosí, con capacidad de producción de t06-000 toneladas

métricas por año, con 200 millones de dólares «le inversión- Inició operaciones en I ggz--tls

En 1990, Grupo México adquirió la minera Buenavista del cobre. se consolidó la
Compañía en 1994, con la construcción de "la Planta de Alambrón 1, Ia Reflnería de

Metales Preciosos- En 1999, se convierte en la 2" empresa en reservas de cobre, 3o

productor de cobre y 4" productor de plata."l2ola compañía se divide en cinco hnnas:

"Minera México, S.A. de C.v. (MM) Minera luféxico es la compañía minera más

grande en México. MM produce cobre. zinc. plata, oro y molibdeno- MM opera a

lravés de subsidiarias que se agrupon en fres unidades separadas.

SoufhernCopperCorporaÍion (SCC) SoulhernCopperCorporaÍion nrctliante Lrn

acuerdo de fusión adquirió lu[inera México consolidanr]o re"-ultcdos en Abril del

2005 y consolidándose como la compañía núnera ruás g'ande en Perú y una de las

10 compañías ntineras más grandes en el ntundo listuda en las Bolsas de Nueva

York y Perú

SCC es conlrolada por Grupo México a fravés de sus subsitlisrias Amerifas

MiningCorporafion (AMC) en un 75.1 %Infi'aestructura y Trcmsporfes México, S.A.

lreRankia' Grupo México (GMEXICOB-MX). México,2015 [fecha de consulta: 20-11-1S], disponÍble en:
http,//n*rw*.rankia.mx/blog/analisis-ipc/1754468-grupo-mexico-qmexicob-mx
t20 Ibíd. p. 1.

1.
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de C.V.: Incluye el Grupo Ferroviario Mexicano, S.A- de Cl.I¡.. Internndol México.

S.A. de C.V. y Texas Pacffico, el Inc., Grupo Ferroviarir¡ Mexicano, el S.A. de

C.V. Opera el ferrocaril más g"ande y nxis renfable de México con 6.0A0 millas de

vías y I5,000 corros de fransporte, transportando ctrriba del 10% de toda la carga

.ferrocarril del poís.

Inferntodal México. el S.A. de C.V. Opera desde el 2001 de no'tietnbre. Su objetivo

es desarrollar y proveer de servicios muhi-modales y logísticos para el transporte

de carga. Paro eso,s propósifos se han consfruida insfalaciones en Guadalajara.

Monlerrey, Torreón, Silao. Saltillo y se está en el pt"oceso de constt'uir otras

instalaciones en las ciudades más intporfantes en el centro y norte de Méxict¡.

Texas Pacifico. el Inc-, Mantiene y opera un.ferrocarril en los Eslodos Unidos de

Norteamérica, que interconecta el punto fi'onterizo Ojinaga México / Presidio

Texas con la Ciudad de Dallas Texas Conoce lo que opinan los Jbristas sobre esfa

acción, visitando el .foro de bolse. "t2t

La compañía se ha expandido tanto en actividades de construcción, ferroviarios. transporte

y maquinaria, así como, adquirir compañías en países con ricos yacimientos mineros, como

lo es Peru, Bolivia, y Ecuador. Es una empresa que está presente en los mercados

financieros, siendo unas de las grandes compañías en extraer la mayor parte de los

minerales en Latinoamérica.

1.

J.

"t Grupo México. Economía. México, 2015
http ://www.economia.com.mx/Rmexico.htm

[fecha de consulta: 20-11-15], disponible en:

15





l¡

UI T5 CRUPO MTXICO

pRrlr€rp.al.§§ fffp§rg*.§ r1[ GnUFQ üaÉxt(G

lres rui:¡l:s rfc l¿
Infrafsiru(tr¡ra.

1,747

{cerca
pesos)

millones de
de 22,734

Gráñco 3

La cornpañía Grupo México; minería, transporte e infraestructura

Minerí¡:
. ..'.,., r,,a ,i I I . : :; ,".,.1,-,i. .;

, ., t-.t:: .,¡. :.i . ..- r- t_. 1-1,1.-:

...t i -

a '_ : ,:ti:r..1 -/

lnfra**tructur*
n ': r!.-.¡. : ;., l: 't,:.,;:,t.,.¡. l.-_..¡. .'.i:-.¡._í. -,t ;

. il:.:.:.:: ur: .:..i |,,.;.1.:.!..-. : .. :.;!,:,;1 |

. . i'j : :.a.: ji :,.,_

Trenrpnrte:
. í:::: i i ;-, rl-;, .: r.

. f-,'it-',:',r,

Costo d* potenciit
rnult¡ pürderñrnc
Én Cail&n*a:

'i ::t 
\' 

': '

. il .;i v:, -',-

http://eleconomista.com.mx/industri as/ZoL4/osl29/pgr-asegura-instalaciones-grupo-mexico-
derra me-susta ncias-toxicas

Fuente: Periódico el Economista. Compañía Grupo México" Año,2014. Consultado el 20 de
dicienrbre del 2015- Disponible en:lrttp://eleconomista.com.rnlindustrias/2O14!übt29lpgr-asegura-
in sta lac iones-grupo-mexico-derrame-sustanc ias-toxicas.

Actualmente Grupo México, se posiciona como "el tercer productor de cobre más grande

del mundo, segundo en el molibdeno, cuarto productor más grande de plata y octavo

productor de zinc. También se coloca como la segunda compañía mundial y primera en

estar listada públicamente en los mercados de valores en términos de resen¡as de mineral cle
. ..1))cobre.'--

"'tGrupo México. Economío.lbíd- p. 1.
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El cobre es el principal mineral que produce la compañía, representando el 7$oy'o de su

producción total, lo cual, la mina de Cananea es el centro nrinero rnás imporlanfe en Ia
producción de cobre.

Grupo México registra en su primer trimestre del año (2015)- "una reducción del l-g ¡nr
ciento su costo de ventas en la división rninera respecto al primer trimestre del 2t114- [;a-s

r¡entas de los minemles decayeton un 9 por ciento en el primer trimestre rJel año pa-sarlo- al

pasar de mil 700.5 miilones de dólares a sólo rrrll 547.4 millones de dólares en el rnismo

periodo de 2015.::123

"En el tercer trimestre del 2015. cayó 39o|a tasa inleranual a 296.5millones de dóla¡es-

golpeada por fuertes bajas en los precios de los metales que produce Grupo Méxir:o-

reconoció que el precio del cobre, su principal producto. se redujo en lToA hasta septicmbre

del 2015 comparándolo con el mismo mes del 2014, mientras que el de la plata cayó casi

20oAy el del zinclohizo en 4.6porciento."ll4

La caída de Ia venta de los minerales, específicamente del cobre, se debe a la baja

cotización en los precios;" en el mercado hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad-

Otro factor es la inestabilidad del precio de los metales y las divisas generó que los

mercados de capitales y de financiamiento dejaran de invertir en las acciones y e¡ los

proyectos de las empresas mineras."l25

El sector minero se "concentró en aumentar volúmenes de producción y esto provocó Ia

caída en Ia productividad."l26las empresas aumentaron la capacidad de producción en

dejar de lado, la inestabilidad del mercado, con una baja demanda del cobre y una

cofizaciÓn menor del precio de los minerales. Un factor intemacional, es "la desaceleración

de la economía China; el principal consumidor de oro y plata, entre otros metales preciosos:

"'Suarer, Karina. lndustrio Minero- Pierde brittó la minería. México: Grupo Reforma, 201-5, p. L5"
124 

lbíd.

"t lbíd.

"tRamírez, Moisés./ndustria Minero. Resienten ¡mpqcto occiones mineros. México: Grupo Reforma,2015, p-
28.
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asi como aceros \i otros metales industriales.

tasas de interés. podrían reducir la demanda de

Por otra parte, los Estados Llnidos elevó la

los diferentes minerales-"1 27

El mercado de los metales está pasando por una baja demanda por parte de los países

desanollados, representando la cancelación de proyectos mineros. al no ser rentables y

pocos viables para las empresas, en cambio están adoptando medidas de alianza con otras

compañías con mejores capacidades en los rnegaproyectos de exploración y explotación.

4.1.1. Fortalecimiento de la compañía Grupo México.

La legislación minera de 1992, representó cambios importantes en establecer como

priorirlad la exploración, explotación de los minerales sobre cualquier otra actividad del uso

del suelo, es decir, la extracción minera se preponderó como la principal actividad

económica. A partir del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) aumentó un 80% el

otorgamiento de concesiones; "17 mil 629 concesiones mineras, qug cubrían una superficie

de 30 millones de hectáreas,"l28en el sexenio de F-elipe Calderón disminuyé el número de

pennisos; ''8 mil 414 concesiones, totaliz-ando 22 millones de hectareas-"l2e En los dos

sexerrios se otorgó una cuarta parte del territodo nacional con un total 26,043 títulos

concesionados en el cierre del año 2012.

Las principales concesiones se repartieron en tres empresas: "Carlos Slim Helú. propietario

del Grupo Frisco, Germán Larrea, del Grupo México, a quien pertenece la mina de

Cananea, y Alberto Valerles, de Industrias Peñoler.-':130 Actualmente las tres empresas

llevan a cabo megaproyectos de exploración y explotación, se basa en producir y consumir

los minerales de una forma ilimitada, es decir. una extracción salvaje con el objetivo de

obtenel el mayor número de ganancias.

"' rbíd.

'2tMorales, Trinidad, Saldaña, Graciela y Esquivel, José Luis- Puntos de acuerdo en atender los daños

ambientales ocasionados por las empresas mineras. Cámara de Diputados,2Ol4. [fecha de consulta: 17-

octubre- 20151. Disponible en:
http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anterioresl62l2Ot4/sepl2Oa4O923-YllProposicion-16-html
12'tbíd. p. 1,

"o rbíd.
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En el proceso moderno de la extracción minera se utiliza el método de ciela ahierto- este

modelo consiste "en triturar la roca, y luego centrifugar y "lavar'' con cianuro (lixiviación)

el mineral pulverizado. Eso exige enoÍnes cantidades de agua, de energia de explosi\:os y

de productos químicos,"l3leste primer proceso es la excavación del cerro en la localtzación

de ricos yacimientos.

El segundo paso es la lixiviación de los minerales; "cada gramo de oro extraído requiere

481000 litros de agua, 7 099 litros de diésel. I 864 kilos de explosivos- Ademiis, para

separar el oro y la plata del rnineral triturado se emplean grandes cantidades de cianuro (10

884 grarnos) o de mercurio,"¡32 estas dos sustancias tóxicas son letales aI mezclarse con

aguas residuales; contaminan a la flora, f-auna y provoca enfermedades crónicas o la muerte

a la población.

Gráfico 4

Proceso de extracción del cobre a cielo abierto.

ÉXTRACCIÓÑ Á CIEL§ ABI

,h rm$s* §r rmuüün Y setñr*ü$rd

§ oto,o*

n .,,..E

Fuente: Arraras, Fabián. Mina a cielo abierto. Año 2012. Consultado el 20 de diciernbre del 2015-

Disponible en: http://inrages.slidepla.ver.es,4/l550720lslides/slide:4.ipg

rt'lbíd.
1'tr tbíd.

tt-u' "'
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La liberación del agua contaminada de presas o jales'33 puede tener un alto impacto

anrbiental: "la ruptura y conlaminación de veneros y mantos acuíJbros. la generación de

polvos fóxicos en la triluración del mineral o el drenaje ácido de sustanciqs tóxicas"

incluso cuantlo no se entplea cianuro. La explolación fores'tal intensira genero gase)s de

efbclo invernadero y genet"a inundaciones. deslattes y erosión: esto incremenla las

lentperufuras y occrsiona ,sequías- "t31

Gráfico 5

Fuente de contaminación de la mina a cielo abierto.

Fuente: slideplayer. Año, 2007. Consultado el 20 de diciembre del 2015. Disponible en:
http:liimages.sl idep Ia),er.es/7/ I 75200 7/slides/s I ide: 1 6,ip g

Los megaproyectos conllevan altos costos sociales, culturales y ambientales: Ios habitantes

deben enfrentarse al desalojo o desplazamiento sin otorgarles alguna compensación o

indemnización de sus propiedades o una fuente de empleo, al contrario son obligados a

'33las Presas de jales son: estructuras de retención de sólidos sueltos y líquidos de desecho, producto de la
explotación minera, los cuales son almacenados en vasos para su decantación, después de que los minerales
de interés como el plomo, zinc, cobre, plata y otros han sido extraídos de las rocas que los contienen, puede
contener altas concentraciones de materiales potencialmente peligrosos. Consultado el 17 de octubre def

2015. Disponible en: es.wikipedia.orglwiki/Represa .

"' Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Transición traicionada: los derechos humanos
en el sexenio del 2006-2012. Centro Prodh, 2013. [fecha de consulta: ].7- octubre- 20151- Disponible en:
t:r¿;;il t:;:ir.:ttil .a!'g.i:'t::/'(.;ail,u¡¡i:¿,:t,ic,¡,,1!lit:r¡:¡e';i-irL,iÍ:.:;,.er::ilr;2{; ;5i.);;,¡;,:f

,-'
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abandonar sus tierras. Se deshuye la idenlidad de una comunidad en derribar centros

históricos o algún centro religioso. EI irnpacto que tienen los megaproyecto en la actividad

económica local (ganadería, agricultura, pesca), en lo ambiental no se resarcen los daños

por los derrames de desechos tóxicos u otro desastre ambiental-

4.2.Desastre ambiental en Buenavista del cobre, Cananea, Sonora.

El derrame de sustancias toxicas se suscitó el 06 de agosto del20l4,con base al informe de

la Secretaría del Medio Ambiental, en el cual explica el proceso del derrame de desechos

tóxicos:

1. "la minera BuenavisÍa del Cobre S.A. de CV ubicada en el municipia de Oananea

tlel Esfado de Sonora, derrantó 40 mil mefros cúbicos de lixiviados de sulfato de

cobre (CuSO4) en el río Bacanuchi, aJluenfe del río Sonorct coma consecuencia de

una falla en la tubería de salida de una represa-

Fotografía 6

Mina de Buenavista del cobre, Cananea, Sonora

Fuente: periódico Sin Ernbargo. Año,2015. Consultado el 20 de diciembre del20l5- Disponible en:

h ttp : //www. s i n e m ba ro o. mr/06-0 8-2 0 1 5/ 1 4 3 98 52
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2. El derrome ocurrió en lu represa denr¡ntinada "T'inaja 2". en la que se depositan

los desechos de líxitíación. Lo.s excedenfes conÍaminaron el río Bacanuchi afluente

del río Sonora, el cual descarga sus aguas en la presa 'tEl Molinito" y la presa
"Abelardo L. Rodríguez", por lo que se pre,;enfaron afbcfaciones en los iniciales en

los ntunicipios de: Arizpe, Banáruichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, §an Felipe de

Jesús y Ures, con una población loÍal aproxirnctda de 24.018 habifqnte.s-

Gráfico 7

Municipios afectados por el derrame de desechos tóxicos

áñtzPt
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Fuente: Periódico la silla rota. Año.2015. Consultado el20 de diciembre del
lr¡¡p://lasi l larota.cort1&ae-¡f-arc_¡altq§:d§_ltútrEti¿:rras-derra.re

*ffiffi:.
cirilrn*tr.ácear6*§c
r¡in¿¡s

'li)**o"

2015. Disponible en:
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3. EI 7 de ago.slo de 2014 habitante:; de Ia zona inJbrnlaron o la Lhida¿l Est«tal tle

Pruttección Civil del Gobierno tle Sonora la coloración inusual del ría Bscunut:hi-

La empreso noti/icó el incidenfe a la autoridad -fbderal vía telefaniut el día I de

agoslo y .fbrmalntenfe hasfa el 12 de agosfo. por lo que CONAG{.}A procedió a

realizar una visifc técnica en el lugar del incidente y elaboró un DicÍsmen Técnico

c1ue demuesÍra que:

El derrame se ocasionó por lafalla en el annarre de un tubo de polietileno (tubificución) en

unrt de las piletas de lixiviados y por la falta de una vá|,¡,ula en lo pilet* de demasías,

imputable a la empresr. "t35

Fotografía I
Rio Sonora con sulfato de cobrc

Fuente:
del

.- t§"

Proct¡ra<iullía

2015. Disponible
://rt'rtrv.Drofr b.nrVi 613/llmxlati ible a

nta l:por:derranle:de:soluc i on:cian urada:enJn i na:de:sonsrra. lrtm I

135 ^---comisión especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de sustancias
contaminantes en el rio Sonora y Bacanuchi. Cámara de Diputados, 201-4.[fecha de consutta: 17- octubre-
20141. Disponible en: http:l/gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anterioresl62l20t4/ocU201 41016-
l/ComunicacionOficial. 3 html.
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La empresa Grupo México presentó un documento llamado "acciones de remediación

comunitarias,"t36 el cual podemos resaltar tres puntos contundentes:

a) Demostrar que el demame se ocasionó por la afluencia de lluvias, comprobándolo

con el Sistema Nacional Meteorológico.

b) Reconocilniento de la falta de comunicación y aviso inrnediato a protección civil.

sitr embargo, la empresa trató de detener el derrame antes de dar aviso a las

autoridades.

c) El río Sonora se puede contanninar aproxinradanrentc en 4 a 5 horas_- por lo cual. no

dio aviso al-euno sino lo denominó como una fase crítica.

Las tres consideraciones de Grupo México demuestran poca disponibilidad de resarcir los

daños ambientales, económicos y sociales, pero también de la falta de coopemción con Ias

autoridades (PROFEPA. CONAGUA, SEMARNART) para el establecimiento de medidas

de seguridad en los municipios afectados, sin ernbargo, es importante resaltar la mínirna

disposición en hacerse responsable de la indemnización y reparación.

CONAGUA, se le solicitó la inspección de verificar el desbordamiento de sustancias

toxicas (cobre acidulado), al confirmarlo detalló el incumplimiento de la norma de

seguridad: "la parte final de los residuos del beneficio del cobre, debe establecerse una

represa principal para almacenaje, una adicional de seguridad y una más para prevenir

desbordes. Sin ernbargo. se pudo observar que se tiene en funcionamiento únicamente la

presa principal y se está operando con las represas de seguridad y de control en

construcción incornple¡u.::137 El funcionamiento de la mina violaba las normas de seguridad

industrial, en tener inconclusa las represas, se tenía presente que se podía producir un

desaslre anlbienlal.

Las sustancias deramadas se tratan de ácido sulfúrico y de sulfato de cobre, como lo

establecen dos especialista de la Universidad de Sonora:

"u rbíd. p. L7.
tt'rbíd. p. 20.
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"lo más con"eclo es referirse a ese tíquido cottto un lixiviado de tobre ), olt-tt.t

mefale^s pesados, tales conto cobre, arséníco, aluminio. cadmio,. (Tomo. ./ierro.
manganeso y ¡tlomo. Ambos achtierten qué. en el caso de que las anúlisis revelen

alta toxicídad en el río, Ias afecluciones en la salud de las personüs. los animales ¡;
las planfcts se verán no ahoro, sino en un pktzo de tres a cinco años."li8

Los habitantes al consumir agua contaminada (lixiviado de cobre) tienden a padecer

enfermedades como; altos niveles de plomo en la sangre, quemaduras en distintas partes del

cuerpo_. y enfermedades nerviosas.

4.2.l.lntervención de Ia Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el derrame de
desechos tóxicos en Cananea- Sonora

Al tener conocimiento del derrame, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

impuso medidas de seguridad; la clausura provisional de la mina, así cor¡ro la remediación

del terrero, puesto que. no recibió un aviso inmediato sino hasta dos días después del

derame. La PROFEPA inspeccionó en materia de impacto ambiental, de acuerdo con Ia

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y otras en su materi4 se'

encontraron las siguientes faltas o incumplimientos a las nonnatividades:

T "Ley Federal de Responsabilidad AntbienÍal, que esfablece la rep*ración de daños

en caso de delitos cometidos conlra el cmbienfe, busca la pr-otección, la
preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales.

Ley General para la Prevención y Gestión hteg"al de los Residwos ¡t la Ley tle

Aguas Nacionales. que.faculta a la Federación parct intponer multas a la compañía.

Las irregularidades de la minera se relaciotron con la ausencia de profección

duranfe el ntanejo de residuos; la.falta de registro anfe la Comisióm de Ecología y
De,sarrollo Sustentable del EsÍado (CEDES) como generador de residuos tle
ntanejo especial.

il.

il1.

"tlammers, Gerardo. Rio Sonora, historia detrás del derrame. Rev¡sta Crónica ambiental, 2O14. [fecha de
consulta: 18- octubre-20141. Disponible en: http:i/manru.cronicaambierrtal,com.mx/edicicnesiOs/rio-
sonora.pdf.
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Il/. Ley de Eqtrilibrio Ecológico 3t Profeccitin al Ambiente. en lo dispuesto en su

arÍículo 156, al contratar empresas no aulorizadas pctra el conÍrol residual.

Ley Minera, en particular lo dispuesfo en los at'fículos 34, 39 y 13 de dicho

ordenanúenlo:

Artículo 34- Los tifulares de concesiones minet'as o t¡uienes lleven u cabo obras y
trabaios ntediante confrato, deberrin designnr como res¡tonsable del cuntplimiento

de las normas de seguridad en las núnas a un ingeniero legalntente atÍorizado pura

ejercer. siempre y cuando las obras y lrabajos inttolucren a ntás de nue,*e

n'abaiadores en el caso de las mínas de carbón y más de cuarenta y nueve

trabajadores en los demás casos.

Artículo 39.- En las actividades de exploracién. explotación )., benertcio de

minerales o suslancias, los concesionarios mineros deberán procurar el cuitlado

del medio ambienfe y la protección ecológica. de conforruidad con la legislación ¡,
la normatividad de la materia.

Artículo 13. El derecho para realizar las obras y frabajos previsfas por esta Le1, 5¿

suspenderá cuando éstos: I.- Pongan en pelig'o la ttida o integridad Jísica cle los

trabaiadores o de los miembros de la comunídad, o II.- Causen o puedan cousor

daño a bienes de interés público, afecfos a un senticio público o de ¡tropiedad
privada.

La NOM-|59-SEMAfuNAT-2011, la cual esfablece los'requisitcts tle ¡troÍección
ambienÍal de los sistemqs de lixiviación de cobre, uno de ellos consistenfe en la
inrpermeabilización del depósito, de tal ntanera que los úcidos oxidantes y los

metales no seon absorbidos por el suelo hacia el subsuelo y los mantos freáticos.
Fueron vulneradas cerca de freinta leyes de conservación ecológica y ambiental,

así cotno los Acuertlos de Cooperación Ambiental y Laboral pctra América del

Norfe, y las 46 NOM expedidas por SEMARNAT en materio de Cttidado de Aguas

Residuales, Prevenciótt de Confaminación de Acuíferos, Ríos y Aguas Superficiales.

así como de Control de Residuos Pelig-osos, enfre otros.

El incumplimienfo de las obligaciones de profeccióru, garuntía y prevención de

las violaciones del derecho a un medio ombiente sano de las personas que

V.

VI.

L'II.

L/I I I.
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viven ül sur de los insfalaciones mineras de la mencionada enq)resü. aledañas

a las cuenccts de los ríos Sonoray Bacánuchi."13e

La reglamentación le permite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental

imponer sanciones. multas y clausuras a la empresa minera Grupo México. por

incumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Ia Protección al

Ambiente. la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos . la

Ley de Aguas Nacionales y la Ley Minera:

solo afecta una parte del establecimiento. es decir, solo aquellos que a juicio de

la autoridad están contaminados el ambiente o violando la nonna jurídica.

asimismo, se cierra por un tiempo determinado que depende del lapso en el que

se corrijan las anomalías observadas."l40

Se clausuró la parte de Tinajas 1, es el depósito de la solución de cobre acidulado. y debe

ser conducida a un sistemá hidráulico pero se encontraba en reparación y además el

represo no tenía ningún tipo de válvula para la que se pudiera controlar el flujo de salida.

"EI sulfato salió del represo sin control hacia el arroyo "Tinajas" (o "Rastritas") que llega

hasta el Río Bacánuchi y después conecta con el Río Sonora."l4lSe deterrnina un tiempo

para llevar a cabo medidas de reparación, remediación, y compensación a los daños

ambientales.

Se construyó un bordo de contención entre el represo poniente y el represo tinaja para

disminuir flujos y tratar de contener fugas aguas, una reparación provisional, la empresa

debe de construir dos tinajas como medidas de seguridad en un plazo de 60 días-

139 ^"'Comisión especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de sustancias
contam¡nantes en el rio Sonora y Bacanuchi. Cámara de Diputados. lbíd. p. 25.

tooconzales, 
José. lbíd. 389.

'o'Lozano, Hugo y Soriano, Gerardo; Comités de Cuenca, Río sonora. Dossier de prensa- [Fecha de consulta:
18-oct-20151. Disponible en: http:/ /projectpoder.org/wp-content/uploads/20151A8/Dossier-de,prensa,
0a0815-vf-1.pdf.
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La PROF'EPA demandó penalmente a Ia empresa Minera Grupo México por violar el

aftículo 414 del código penal, que establece:

"Se intpottdt,á ¡tena de uno a nueve años de prisitin )¡ de lrescient«¡s tt tres núl días

tuulfa al qtte ilícitantenle. o sin a¡tlicar las metlidas de prevencióru o seguritlatl,

reulice acÍh'idades de producción. ctlntacenanúento. tráfico. intporfación o
exporfación, fransporfe, abandono. desecho, descarga. o realice cwalquier oau
ttclividad con sustancias consideradas peligrosas por .ras caraclerísticss

corrosi'¡¡as, reacf ivcts, explosirtas, lóxicas, inflanrubles, radioactivas u olros
unúlogas, lo ordene o aulorice. QUe cau»^e un daño a los recursas n*lurales. a lq
.floro, a lafctuna, a los ecosistemús, a la calidatl del agua, al suelo. al subsuelo r¡ al
untbienle.''t12

La responsabilidad recae en quien dañe a los recursos naturales por el manejo de sustancias
altamente contaminantes sin la aplicación de medidas de seguriclad previamente. La
demanda obliga a la empresa resarcir los daños causados en las zonas, con ¡.rna multa de
"50 mil salarios mínimos (aproxirnadamente tres millones de pesos),"143y una sanción
económica por irresponsabilidad ambiental que puede alcanzar 40 millones de pesos.

Se recibió en primer instancia un monto de "l1 ¡nillones 192 nil587 pesos que cubren
multas impuestas por incurrir en 3l irregularidades en materia de impacto ambiental.,,l4 El
segundo pago es un total de "7 millones 7l I mil pesos por las irregularidades al derrame
de cobre acidulado (3 irregularidades); 4 millones 065 mil 800 pesos en materia
atmosférica (9 irregularidades); y 596 mil 551 pesos por residuos peligrosos (7
in egularidades)."la5

El establecimiento de un fidecomiso de 2-000 millones para llevar a cabo las medidas de

'02 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente- código penal Federal; Titulo Vigésimo euinto: Delitoscontra el Ambiente y Gestión. PRoFEPA. [fecha de consulta: 1g-octubre-215]. Disponible en:Ambiental://www-profepa.gob.mxlinn ovaportar/file/1365/LlcoDpENFED414a416,pdf
103 

rbíd. p. 1-

'*t lbíd.

'ot rbíd.
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renrediación. reparación de los daños ambientales (rio sonora -v bacanuchi). a ''daños

particulares (ornaleros, productores, comercio, ganaderos, hogares y en los nirreles de

morbilidad presente y futura atribuible al derrame); daños a recursos de Ia nación (aguas

superfi ci al es, recursos del subsuelo y ecosi stemas)." I 46

En el siguiente gráfico ss rnuestra,lazona afectadapor el derrame de desectrros tóxicos y el

núrnero de afectados por daños de salud.

Gráfico 9

Municipios afectados por el derrame de desechos tóxicos
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"6comisíón especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de

sustancias contaminantes en el rio Sonora y Bacanuchi. Cámara de Diputados. lbíd- p- 34-
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, continuará verificando el

cumplirniento de la construcción de las tinajas, de la reparación total del sistema hidráulico

y el establecimiento de medidas de seguridad, así como un programa de atención inmediara

ante una emergencia ambiental. Se sancionó con dos clausuras parciales y una multa de 23

millones 565 mil 938 pesos que cubren 50 irregularidades a los reglamentos ambientales,

además de un fondo de apenas de 2.000 mil millones pesos como compensación para los

afectados;

"El Jideicontiso solventado por la entpresa debe guranlizctr a lo.s municipitts

afectados el abusto suficienle y oporluno de agua potable, fmtlo para consufi?ú

httmano a Írattés de plantus potabilizadoras, de la infraestruchffü necesaria que

permita a los pobladore.s ejercer su derecho fundanrcntal de acceso al Iíquido vítal.

conto para su.e ntúltiples octit,itlades (incluitlo el uso agrícola y ganadero)"la7

El lrdeicolniso sólo abarca los primeros 55 días de la contingencia como una reparacidrn

irunediata de los daños, pero no refleja una indemnización de medio y largo plazo-

Se prosiguió con la demanda penal por violar el código ambiental en el artículo 414- Es

importa¡te recalcar que por medio de esta demanda se vio obligada la empresa Grupo

México a reconocer las violaciones arnbientales que cometió con el derrame- puesto que un

inicio no dio aviso inmediato a las autoridades competentes, justificandose con el aumento

de llu,ias lo que causó el derrame, lo cual fue desmentido por el Servicio Meteorológico

Nacional.

Grupo México no detalló los criterios en que se basó para la reparación del daño, de la

cantidad de dinero que va designar como colnpensación a los afectados- así como la

aclaración de los recursos que uso para el pago de las multas. La indisponibilidad de la

empresa en la construcción y reparación de la infraestructura del represo: "el tubo que s§

refiere roto y del cual emanaba la suslancia derramada no ha sido arregtrado, mismo que-

'o' rbíd. p.32.
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junto a una pileta a medio construir río abajo, y una tercera pileta, que no se construyó."1-18

Conforme a la postura de Grupo México se determinar la irresponsabitrida«l de Ia
emergencia arnbiental, la inexistencia de medidas de prevención y reparación- la ausencia

de una solidaridad con los habitantes lo cual representa un riesgo al medio ambiente- a

salud humana y las actividades económicas de Ia región (agricultura, ganadería).

'o'lbíd.
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CONCLUSIONES

El modelo extractivo minero en América latina, se fundamenta en actividades extractiva¡;

de los recursos naturales; se caracterizande un alto consumo, pero principalnrente de una

producción a gran escala con la utilización de tecnología en maquinaria para extraer la

mayor cantidad de recursos- Otra característica es el gran beneficio económico que reciben

las empresas en la obtención de los minerales y en cambio las comunidades donde se

instalan tienen que enfrentar el despojo de sus tierras y sufrir las consecuencias de los

daños ambientales.

La acutnulación de capital: es a través de la desposesión de tierras a las comunidades para

la apropiación de los recursos naturales que se encuentran en la región. es decir, la
natutaleza representa una gran fuente de riqueza para el capital privado; la dominación de

capital sobre los recursos naturales gira en torno a grandes ganancias ubicadas en

determinados espacios ricos yacimientos de hidrocarburos y minerales.

EI Estado es el principal empleador y garantizador del proceso económico en la
pnvatización de los recursos naturales al convertirlos en recursos económicos que

representan fuertes ganancias, por lo cual, es fundamental adecuar el marco juridico en el

¿imbito arnbiental a los intereses de las grandes empresas transnacionales en ser los dueños

de los minerales y cubrir el despojo como un acto jurídico, puesto que el poder del Estado

se refleja en flexibilizar las distintas legislaciones para el capital extranjero beneficiándose

de la riqueza de los recursos naturales, apropiándose del patrimonio natural.

Actualmente las grandes compañías transnacionales son centros de poder económico y
político, interponiendo los intereses económicos en cada nación de Latinoamérica.

reproduciendo el sistema de "acumulación por desposesión"; las compañías obtienen

grandes derrames económicos. La lógica económica en América Latina funciona en

exportar a gran escala las materias primas, dándole un significado primordial para el

desarrollo económico como social.
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Los -qobiemos Latinoamericanos consideran a la inversión extranjera conno un factor

fundamental para la economía; en la representación de ingresos para la educación 1, la

creación de empleos, pero también perciben al extractivismo corno una vía alternativa para

bajar los niveles de pobreza en comunidades indígenas y carnpesinos.

Sin ernbargo, la inversión extranjera no beneficia a la población en condiciones de pobreza

sino al contrario son expulsados de sus regiones por los yacimientos ricos en minerales,

desregulando las actividades agrícolas o ganaderas reduciendo Ia economia local en Ia
explotación de los recursos mineros. Por lo cual, no es alternativa el extractivismo para

mejorar los niveles de ingresos de los campesinos al ofrecer empleos de plomo, es decir,

los mineros mueren con los pulmones desechos a cambio de un dólar.

Los Estados establecen un marco legal flexible del aprovechamiento los recursos

naturales (minerales, agtra, petróleo), en empoderar la exploración y explotación de la
minería como una actividad preferente- Otorgando concesiones con una duración de 30 a

50 años, con posibilidad de renovarlas, adem¿ís de ofrecer seguridad jurídica en respaldar

Ias decisiones de las empresas, esto representa para las grandes compañías el desarrollo de

varios megaproyectos, al encontrar altos benef,rcios a bajos costos; los minerales, y el
'petróleo son recursos monopolizados por las grandes corporaciones que ejercen poder

político en el ámbito jurídico determinando la prioridad y protección de la inversión

extranjera.

En esta investigación se encontró que

los Estados latinoarnericanos. En el

representa inversión y exportación de

economía. Sin embargo, Grupo México

daños ecológicos como sociales.

el modelo extractivo minero, es fr¡ndamental para

caso de México, la compañía Grupo México,

recursos naturales, el cual, es primordial para la

es responsable de desastres ambientales causando

Grupo México viola la normatividad ambiental por causar casos de derrames de sustancias

tóxicas, la principal razon es el desinterés del cuidado arnbiental porque no representa

ningún beneficio económico. La lógica de la empresa se basa en la sobreexplolación de los

recursos mineros sin importar las condiciones en que se encuentre la mina y la
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contaminación que provocan.

EI lnarco legal vigente en materia de minería existen lagunas en cuanto al ficnrpo en que

las empresas deben responder a los daños producidos, o las causas de Ia cancelación de una

concesión. Los Estados establecen preferencia a las grandes cornpañías. subordinando

todos los recursos naturales para su explotación. en .segundo plano se encuentra la
población que enfienta los conflictos ambientales y sociales.

La actividad extractiva conlleva daño ambiental ocasionado por las operaciones en minas

de cielo abierlo. cuyas secuelas son de mediano a largo plazo.afectando a las poblaciones

cercanas que enlientan los desastres ambientales; Ia empresa Grupo México por una mala

operación de la rnina de Buenavista del Cobre, provoco un <lesastre ecológico. la empresa

no reconoció los daños ambientales y sociales. siendo el actor responsable en cumplir con

la normatividad ambiental.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tuvo una nlenor paficipación en

sancionar a Grupo México, se redujo el desastre ambiental cn una nrulta económica, esto

representa la in-rpunidad de la empresa en deslindarse de la responsabilidad ambiental al no

indenrnizar a las poblaciones afectadas y realizar un programa de reparación del medio

ambiente a medio y largo plazo.

I-as modificaciones estructurales en lo económico en México han preponderado el capital

extranjero en la sobreexplotación de los recursos naturales que no contribuyen a un

desan'ollo sostenible, al contrario- la degradacion del medio ambiente se ha acelerado en

América Latina por el aumento de inversiones de empresas transnacionales a fuentes de

recursos naturales no renovables, generando un proceso de extracción salvaje afectando

brutalmente a los principios de conservación, uso racional, calidad clel medio ambiente y el

uso sostenible de los recursos naturales, de esta fonna, se configura la base ñmdamental de

las actividades extractivas generadoras de renta en enclaves econórnicos.
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