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P R O L O G O 

A lo largo de nuestra historia, se ha podido comprobar que el de

sarrollo de nuestro pafs, está indisolublemente ligado al desa

rrollo y explotación de sus recursos naturales, en especial los 

minerales. Esta afirmación se sustenta no sólo en lo que la in

dustria minera significa en este momento de crisis de nuestro 

pafs; para promover el desarrollo ''socio-económico" nacional, sino 

fundamentalmente en el enorme "potencial minero" que encierra nues 
--

tro territorio y en la diversidad de metales que constituyen esta 

riqueza natu_ral. 

En la actualidad la industria minera en el Perú, atraviesa la más 

profunda y prolongada crisis de su historia, la cual a ocasionado 

que muchas empresas y pequeños mineros deban de paralizar sus 

actividades, obligando a los que continuan operando, a efectuar 

los máximos esfuerzos para alcanzar mejores niveles de productivi

dad a través de una drástica reducción de sus costos; todo ello a 

trafdo como consecuencia una disminución muy importante en el rit

mo de avances de labores de prospección y exploración, asi como 

también la explotación del mineral de mayor Ley o contenido metáli 

co, con el inevitable efecto de una reducción en las "Reservas de 

Minerales", afectando la productividad minera futura, y con ello, 

la capacidad de la minería, de contribuir al desarrollo futuro del 

pafs. 

Conciente.- d'e la importancia que tiene el sector minero en la 
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Economia Nacional, varias interrogantes hicieron crecer mi expec

tativa tales como: lQué variables han provocado esta situación en 

la mineria?, La� Politicas Económicas aplicadas por los gobiernos 

de turno, han sido las adecuadas?, Si' es temporal y hasta cuándo 

se prolongará el estado actual del sector minero?. 

Es asi como nace este trabajo, bajo el nombre de 11ANALTSIS DE LA 

IMPORTANCIA ECONOMTCA DEL SECTOR MINERO EN LA ECONOMJA.NACIONAL", 

teniendo como eje central el analisis de las condiciones internas 

del proceso de acumulación en la minerta peruana, asumiendo como 

parte del contexto las tendencias del mercado internacional de la 

Industria Minera Mundial, con el fin de precisar las caracteristi

cas de la crisis minera y plantear lineamientos de una politica mL 

nera alternativa. 

El periodo t9mado para realizar el presente estudio de investiga

ción ha sido de 1950 - 87; periodo de análisis que estimo sufi-
'' 

cientemente amplió para sacar conclusiones de las tendencias que 

rijan el conocimiento del sector minero. 

La presente Tesis, es uno de los tantos pasos que se dan, en el 

campo de la investigación y el estudio de aquellos factores en los 

cuales está inmerso la mineria peruana; estudio que se realiza con 

el objeto de formular pequeños aportes, a aquellos que tienen la 

responsabilidad de orientar los planteamientos de la estrategia re 

querida para un verdadero despegue del sector minero, parte vital 

del desarrollo de .la economi a nacional y por ende del pueblo pe

ruano. 
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Asi mismo cabe mencionar que en el· presente trabajo, haremos 

abstracción de los minerales no metalicos y de algunos otros 

metales que generalmente son utilizados para satisfacer la demanda 

interna; y que por lo tanto, no generan divisas en cantidades re

presentativas, como para tomarlas en consideración. Por esta ra

zón, se tomaran en cuenta únicamente los minerales tradicionales 

de exportación, como el Cobre, Plomo, Zinc, Fierro y Plata, para 

realizar los diferentes análisis; objetivo de este trabajo. 



TDENTTFTCACION DEL PROBLEMA 

El desarrollo socio-económico del Perú, a través de su historia, 

está íntimamente ligadó al desarrollo y explotación de sus recur

sos minerales. Por lo tanto, el Perú, a sido y es fundamental

mente un pais minero; tal es asi que el sector minéro, como parte 

del sector exportador tradicional durante los últimos 30 a�os vie

ne generando 11divisas 11 (Que el pais tanto necesita para su desa

rrollo) en promedio 45% del total de divisas que logra dicho 

. sector. 

Así mismo, tenemos, que la dependencia Económica, Financiera y Tec 

nol6gica del Perú como pais subdesarrollado, exportador de mate

rias primas con poco valor agregado, proveniente del sector minero 

ha determinád.o la falta de integración de éste, con las demás es

tructuras productivas industriales; agravándose esta 
1
situación por 

las Politicas Económicas aplicadas por los gobiernos de turno y

por la vulnerabilidad de _las Exportaciones mineras, frente a las 

tendencias de los· Precios Internacionales en el Mercado Mundial, 

situación que se refleja en la ·baja participación del sector mine

ro en la formación deI PBI (Producto Bruto Interno) durante el 

periodo analizado. 

IMPORTANCIA.DEL TEMA 

El tema es imp�rtante, porque a través de su desarrollo se deter

minará cual� es:el real estado del sector minero; asi como su con-

.:.; 
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tribuci6n para el desarrollo de la Economía Nacional. 

PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

A. HIPOTESIS GENERAL

Las distintas Políticas Econ6micas aplicadas por los gobiernos 

de turno, para incentivar el sector minero durante el periodo 

analizado (1950-87), no han logrado incrementar significativa

mente la participación del sector en la formación del PBT, como 

consecuencia de las variaciones de los precios internacionales 

de los productos mineros en el mercado mundial y fundamental-
-�.,.·

mente ·por la falta de integraci6n con las demás estructuras 

productivas, especialmente con la industria metal-mecánica que 

utiliza insumos provenientes de este sector. 
,...--

B. HTPOTESTS ESPECIFICA

/

El impacto de la .mineria en la producción de otros sectores del

pais es significativo, debido a que el sector adquiere el 90%

de sus insumos internamente. En lo que respecta a( empleo, se

calcula que el sector minero genera 5 puestos de trabajo por

cada .empleo existente en él; si tomamos en consideración que

una gran parte de estos nuevos puestos se producen descentrali

zadamente, se captará la dimensión que tiene el aporte del sec

tor minero en el desarrollo regional. Además del empleo, debe

considerarse que la mineria contribuye con una importante
'--· 

inversi6� regional en obras de infraestructura.



O B J E T T V O 

Realizar un análisis del significado, aicances y su incidencia, 

sobre nuestro desarrollo Econ6mico y .Social, del sector minero; de 

tal manera que puede darnos una idea de lo que el pais podria ob

tener si explotara en forma racional sus recursos minerales (o 

sea, que exista una relaciOn arm6nica entre el potencial, rese�vas 

y explotación), asi �orno también si se canalizara el destino de 

los recursos extraidos a la mineria, hacia. el mismo sector y no 

para el subsidio de actividades de consumo y sectores productivos 

de alto uso de insumos importados. 



CAPTTULO T 

CONSTDERACTONES GENERALES 

1.1 HISTORIA nE LA MINERIA EN EL PERU 

El �erú a través de su historia nos hace ver que tenemos tra

dición minera. A�i por ejemplo la mineria en la época Tn-

caica estuvo circunscrita al Oro, 
'· 

la· Plata y el Cobre; los 

dos primeros para adornar templos, casas y personas y el 

cobre para herramientas; utensilios y armas. 

En los primeros años de la dominación Española · (Colonia) 

.hasta mediados del Siglo XVII, no hubo prácticamente trabajo 

minero, con extepción del casual descubrimiento de Potosi en 

1,545. El descubrimiento en 1566 de la célebre mina de Mer� 

curio, en Huancavelica, llamada Santa Bárbara. Durante esta 

época el trabajo en las minas se hacia con los Indios� a 

quienes, se les obli��ba a trabajar por el sistema de las 

"Mitas", que significó uno de los mayores·abusos· e injusti

cias que se practicaron en di�ha época, contra los cuales se 

levantaron voces aisladas y respetables en la Metrópoli y en 

la Colonia.· 

A la�herencia negra y triste recibida en la Colonia, se suman 
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los transtornos del nuevo orden de cosas y'la inestabilidad 

politica, que traen como consecuencia la falta de capital na

cional y extranjero, el auyentamiento de la mano de obra, la 

carencia de técnica y la falta de espiritu de empresa. El 

primer medio siglo de vida independiente es para la mineria 

una continuación de la decadencia de los últimos años de. la 

Colonia. A fines del siglo pasado, se hacen esfuerzos impor

tantes para establecer un marco legal, capaz de reimpulsar la 

mineria, lo cual se logra. con la daci6n del ''.Código de Mine

ria de 1900 11 , iniciándose un proceso de desarrollo,: el que es 

afectado, primero por la recesión mundial ocurrida· entre 

1929-1932 y luego por la Segunda Guerra Mundial. 

En los años siguientes, finalizada la guerra, si bien mejoran 

las tondiciones externas, tales como, la tendencia alcista de 

las cotizaciones de los metales y el restablecimiento del 

establecimiento adecuado y oportuno de equipo�, . repuestos e 

insu�os, · la minerla rio llega a recuperar su nivel de �reci

miento, en razón a la existencia de un marco legal gravoso e 

injusto que merma su competitividad, manteniéndose obligada

mente inactivos yacimientos de menor ley de mineral. 

En 1950 la min_�ria peruana, inicia un proceso muy importante 

de su desarrollo, con la daci6n, de un nuevo 11 C6digo de Mine

rla 11 criticado por algunos como muy liberal, pero que sin 

embargo, fue sumamente positiva, al estaolecer un nuevo marco 

legal p.romocional, cuyas normas de garantia y estimulo, modi-

ficaron·�ustancialme�te las perspectivas del sector. En un 
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lapso de 20 a�os� hasta la aparición �e nuevas.concepciones 

nacionalistas y estatistas, el Perú llega a convertirse en 

el pr�ncipal productor mundial de varios metales y minerales 

No-Metálicos, en.base a incrementos de los volúmenes de pro

ducción que, en.algunos casos llegaron al 1,000%. 

La década del 70, significa un periodo de constante cambio en 

la Legislación y en la práctica del gobierno, que para el 

caso de la mineria provoca una grave incertidumbre, la cual 

da como resultado una marcada disposición de su ritmo de cre

cimiento. 

Restablecida la vida democrática en el pai s, se dicta en  

1981, una nueva "Ley General de Mineria 11

, marco legal ordena

do �ue restableció las garantias y estimulas que la activi

dad requiere� Lamentablemente, tan s6lo seis meses después, 

.se inicia el proceso de permanente modificación del ordena-

miento jurídico, el cual, ha proseguido durante el actual go-

bierno. 

1.2 ESTRUCTURA DEL SECTOR MINERO EN El PERU 

El sector minero está conformado por cuatro grandes grupos; y 

su clasificación tiene que ver tanto, con la magnitud del vo

lumen.de explotación de la empresa del sector, como por. los 

productos que se explotan en nuestro ter,.ri torio, o con, el 

tipo de operación a realizarse, es decir, superficial o sub-
... ___ _ 

terr�nea:. 
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Mientras que la "Pequeña Minerla" trabaja yacimientos de poco 

volumen pero de al ta ley o contenido metálico; la "Medí ana ML_ 

neria" en -base a un importante desarrollo Tecnológico, tr-aba

baja yacimientos de mayor envergadura, explotándolos más in

tegramente, es �ecir, extrayendo también el mineral de menor 

ley, siendo ambas, generalmente de tipo subterráneo. 

.. 

La "Gran Minerla 11 opera yacimientos de gran volumen, en los 

qUe gracias a la tecnologia aplicada, se·logra explotar, mine 

rales de menor ley. 

Finalmente el grupo de la 11Minerlá No Metálica" se caracteri

za por s� diversidad y_por dedicarse a abastecer, fundamental 

mente al mercado interno. Se trata de empresa qu� explotan 

arena_., - piedra chancada, caliza para el cemento y ;·cal, 

arcilla, yes.o, sal, baritina y bentonita. Estos das últfmos 

productos son los único� que exportan las compañfas de la 

especialidad. 

1.3 POTENCIAL MINERO DEL PERU 

El ·perú es un pais de grandes recursos y también de grandes 

contrastes. Los retursos mineros de nuestro pals son sufi-

cientemente conocidos, al igual que los contrastes de nuestra 

Geografia. 

La· Topografla accidentada de nuestro territorio constituye 

uno de_Jotfactores que dificultan el desarrollo de infraes-
--

tructYrai, necesarias_para la real integración del �als • 



CUA�RO Nº 1 

POSJCJON DEL PERUtOMO PRODUCTOR MINERO - METALURGJCO (1987) 

(Miles de Unidades) 

---------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------

COBRE PLOMO ZINC PLATA 
----------------------------------------------------------- ·--------------------------------

TM/año 
Lugar 

Perú 
TM/año 

Lugar 

Perú 

Lugar 
TM/año 

Perú 
Kg/año 

Lugar 

Perú 
---------------------------------------------------------------------------------------------- · ---------------

P E R U 

AMERJCA 
1

MUNDIAL 

401.4 

4,657.0 

9,569.2 

4º 

ªº 

--. 

211.6 

1,272.9 

3,765.6 

3º. 

5º 

653.9 

3, 100.5 

7,678.4 

2º 

4º 

2 ,266'.2 

8;668.5 

15,333.0 

2º 

2º 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . 

l. 
. 

FUENTE : AMERICAN BUREAU OF METAL STATJSTJCS JNC. 
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Lo positivo es el significativo y priviegiado "Potencial Mi

nero•• que se extiende a lo largo y ancho de nuestro territo

rio nacional en una basta gama de elementos metálicos y no m� 

tálicos.· Es asi que somos destacados productores a nivel mun 

dial de una serie de metales, tales como 2º en Ag, 8º en Cu, 

4º en Zn, 5º en Pb, etc. AOn asi se estima que estamos �xplo 

tando entre el 4-5% de las Reservas Minerales existentes, es 

decir, nuestra capacidad de desarrollo minero es prácticamen-· 

te ilimitado. 

Este ¡:>otencial se presenta bajo dos formas.de yacimientos que 

a su ve_z originan dos estratos empresariales. en la actividad 

minera. Por un lado la Pequeña y Mediana Mineria que explota 

yacimi�ntos filoneanos, vetas y mantos,· y por otro lado la 

gran mineria que explota grandes cuerpos . 

. La experiencia minera del Perú se ha desarrollado a través . de 

la explotación - de yacimientos fi loneanos, alcanzando una 

tecnologia suficientemente desarrollada. (a explotación a ni 

vel de Gran Mineria ha estado siempre ligado a empresas tran� 

nacionales que han tenido los recursos financieros y tecnoló

gicos necesarios para desarrollarla de acuerdo a su interés. 

Nuestro pa[s ,ha carecido y carece de estos recursos en 

cantidades suficientes. 

Por - lo tanto,. por lo menos e� el corto ,tmediano plazo, el 

desarrollo.minero nacional estará ligado a la acción estatal 
'·----

y priYacfa-· nacional para el nivel de Pequeña y Mediana Mineria 
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y a -la acción de empresas de economia mixta con inversiones y 

tecnologia extranjera en el estrato de Gran Mineria. Esta se 

gunda posibilidad nos hace ver la necesidad de. conocer al. 

máximo las posibilidades de nuestro territorio para definir y 

desarrollar el "Potencial Minero" 

1.4 POSJBJLJDADES DE DESARROLLO MINERO FUTURO 

De dotarse a la mineria de un marco legal-e incentivos adecua 

dos que·1e permitieran desarrollar vigorosamente, este sector 

podria incrementar el valor de sus exportacion�s en por lo 

J �enos US $215 millones en 2 afies y en aproximadamente US $500 

millones en 5. Este estimado está basado'en aumentos de los 

volClmenes producid-os y es conservador, ya que no se considera 

ningún tipo de descubrimiento importante de yacimientos •. De 

he¿ho, desde que el Perú-sólo expl�ta el 5% de -su potencial 

minero, las-.probabilidadeS de un hallazgo significativo se-

rian altas en un contexto de fuerte inversi�n. Ello se debe

ria a la existencia de una intensa actividad exploratoria, r� 

quísito indispensable para el progreso del sector minero (Ver 

cuadro · Nº2). · 

Si analizamos�por estratos, las posibilidades de. desarrollo 

minero seria el siguiente: 

A. PEQUEÑA MTNERTA

La ex...tr�cción de excedentes del sector minero vfa el tipo

de-cambio _barato, .ha significado el cierre de operaciones
: - -· - _.:... .• . 



1 ,. 

CUADRO NQ 2 

PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS METALJCOS NO IMPLEMENTADOS 
(Por ahora est�n reservadas para el Estado) 

·--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> ·. ·p�OYECTO JNVERSJON TIEMPO DE METAL - PRODUCCJON VALOR ANUAL VALOR ACUMULADO 
r• (MILLONES DE MADURACION PRINCIPAL DIARIA (T.M.) (MILLONES DE (MILLONES DE 

us $) (Años) us $) us $) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

San Antonio de 
Poto 30 1.5 Oro 3.4 Kg. 13 13 

Cerro Verde IJ 100 3 Cobre 5,000 14 27 

Jscay Cruz 33 3 (Zn. Ag y Mb) 750 20 47 

Antamina 150 -4 Cobre - Zinc 3,500 35 82 

Berenguela 50 4 Cobre - Plata 1,000 9 91 

Quellaveco 584 6 Cobre 40,000 112 203 

Tambo Grande 185 10 Pol imet�l ico 8,000 66 269 
(Cu, Ag y Zn) 

Coroccohuayco 95 10 Cobre 3,500 35 304 

TOTAL 1,282 304 304 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE : SOCIEDAD NACIONAL DE MJNERJA Y PETROLEO  . 
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de pequena mineria que podrian prov��r al pais en un pla

zo corto y con una inversión insignificante, de mayor 

producción y exportación de aproximadamente 15 millones de 

dólares. 

B. MEDIANA MJNERJA

A nivel de la mediana mineria existen numerosos proyectos 

que serian rentables con una política cambiaría adecuada y 

�ue entrarían en producci6n en �n plazo no mayor a 2 anos. 

Especialistas mineros estiman que los mismos permitirían 

exportar 95 millones de dólares aproximadamente. 

A estos proyectos debe agregarse la capacidad. de 

crecimiento de la mediana mineria; esta ha crecido a un 

ritmo anual de más de�% en los últimos 10 anos, en los 

que se produjo una de las más intensas crisis de precios 

internacionales de los minerales. Por estas razones puede 

estima,rse que, siempre y cuando se la dote de un marco l.e 

gal, financiero y cambiarlo adecuado y estable, ! la mediana 

mineria estada en capacidad de aumentar su producción a 

un ritmo de 12% anual, lo que se traduciría en una exporta_ 

ción adicional de US $ 215 millone� anuales en 2 anos. 

C.· GRAN MJNERJ A

En la gran minería existen una serie de .... proyectos cuyos e� 
l 

tudio$_ t�cñico·s están listos y su rentabilidad es segura. 

El prin.cipal obstáctJ_lo que presentan es la falta de finan-- - - . ··--. 
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ciamiento. Si estos proyectos fueran ·prontamente·des.arro

llados, .la producción minera podría aportar US $ 300 mi-

llones adicionales en los próximos 10 años. De este 

monto, aproximadamente US · $ 80 millones se gene·rarí an en 

un lapso de cuatro años. 

Es significativo anotar que el financiamiento de estos 

grandes proyectos podria haberse hecho íntegramente ,con 

los recursos que� se han distraido de la minería por atr�so 

cambiario. En efecto, el costo total de los proyectos de 

gran mineria es de 1,282 mil Iones de· dólares, lo cual 

representa el 43% del monto estimado de impuesto a ia ren-

ta adicional que· hubiera . pagado la minería con una 

política cambiaria adecuada. 

1.5 POLTTTCA ECONOMTCA 

Se entiende por Política Económica, a la utilización de los 

principios y leyes de la Economía Política, por parte del po

der politico del Estado representado por su gob��rno de 

turno, para dar solución a los problemas Micro y Macro

económicos, detectados en el funcionamiento de la, organiza

ción económica, que causan y determinan problemas·que tienden 

a desestabilizar, al sistema. 

Esta utilización de los conocimientos de la fconomía Política 

se efectúa a �ravés de la manipulación de instrumentos y med� 

das de P.offtica Económica tanto de naturaleza Fiscal o Maneta-
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ria. 

Generalmente. las me.di das de PÓl itica Económica. se expresa a 

través- de dispositivos legales que dicta el gobierno para 

reordenar la economia de acuerdo a los intereses Políticos y 

Sociales a los cuales representa. 

A. POLJTJCA ECONOMJCA FISCAL

La Politica Económica Fiscal, tiene como objetivo el fi

nanciamiento y manejo del Presupuesto General de la Repú

blica; asi como también, el control de e1 Gasto Nacional e

incrementar la Renta Real Per-cápita a través de la ocupa-' 

ción de los recursos, con la finalidad de lograr el creci

miento y desarrollo de la Economia.

Para lo cual utiliza los instrumentos Tributarios, Arance

larios y Préstamos Externos para poder cumplir con sus ob

jetivos Económicos y Sociales que se transmiten en objeti

vos politicos.

La Politica Económica Fiscal en cuanto a la aplicación de

sus medidas y a los recursos obtenidos, son lentos porque

requiere� de la aprobación del Parlamento y a l·a Promulga

ción del Poder Ejecutivo.

La Politica Económica Fiscal de acuerdo con los especia-

listas es más Optima para combatir al ciclo económico a

corto -.�pi'az"o y generar la ocupación a través del Gasto Pú

bl ie-o. __ E_st�-- gas_�<;> .puede clasificarse en Gasto de Jnver-
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sión y en Gasto de Operación. 

El Gasto de Inversión se relaciona eón la ejecüción de Pro 

yectos Productivos de Desarrollo- y· Crecimiento Económico y 

los Gastos de Operación con los gastos administrativos del 

aparato estatal. 

B. POLJTJCA ECONOMJCA MONETARIA

Tiene como objetivo el control y la regulación de la Ofer-.

ta y la Demanda M6netari� y del Crédito, con la finalidad

de lograr la estabilización �e la économía a través del

mantenimiento del valor interno y del valor externo de la

moneda para generar los niveles de ocupación deseados, in

crementando la Renta Real Per-Capita y lograr el crecimien

to y desarrollo de la economía •

. La Politica Económica Monetaria en cuanto a la utilización

de sus instrumentos y a los resultados de sus medidas es

mas operativo que la Política Económica Fiscal, pues su

aplicación depende únicamente del Banco Central de Reser

va, es decir:- de las autoridades monetarias, cuy.as decisio

nes son inmediatamente aplicadas. Por esta razón se

considera a la Política Económica Monetaria como la mas a

decuada para combatí r el proceso Éstanflacionario de·· la 

Economia Moderna. 
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1.6 ESTADO Y POLJTICA MINERA DE 1950 - 1987 

Entre los diferentes precios relativos claves manejados por 

las autoridades �conómicas del pais, · la tasa de cambio cum

ple, en conjunción con los otros instrumentos de politica e

conómica, un rol fund�mental en la actividad ec6n6mica y en 

el planeamiento del desarrollo nacional. 

En el caso del Perú, pai� de pequeño mercado interno y gran 

provisión de recursos naturales, la economt� national es afee 

tada significativamente por la decisión que tome la �utor1dad 

económica con respecto al tipo dé cambio. Esta decisión in-

fluenciar§ determinantemente la "rentabilidad de la produc

ción exportadora, la orientación del consumo y las caracte

rísticas de las inversiones a realizarse". 

El manejo económico peruano, en el periodo 1950.-59 se carac

terizó por mahtener el g6bierno la estabilidad monetaria, es 
. .  

decir el precio real de la divisa sufrió pequeñas oscilacio-

nes; en el segundo periodo 1960-72 la caracteristica m�s nota 

ble fue la disminución del precio real del d6lar. En los úl

timos 20 años, los diferentes gobiernos han fomentado pol,iti-

cas de tipo de cambio "barato". Entre las razones para. el 

establecimiento de estas politicas se encuentra lo que se 

conoce como la estrategia de 11 Industriali.zación a través···de 

la Institución de .Importaciones'.' (JSJ). . Como es sabido las 

�ecomendacione..s económicas de esta estrategia tienden a sobr� 

proteger_ e� mercado interno, disminuyendo consecuentemente la 
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. rentabili.dad de la actividad exportadora. 

Como resultado de las pollticas de JSJ, la economla peruana 

ha .. estado sujeta a regi�enes de tipo de cambio que mantenían 

su valor por debajo del_precio de equilibrio de la referida 

variable. Como. consecuencia de ello, la historia·económica 

del pals se encuentra jalonada en los últimos 20 años de cons 

tantes crisis en la Balanza de Pagos y serios transtornos a 

nivel macroeconómico. 

Las consecuencias de las políticas seguidas y del atraso cam

biario harr sido perjudiciales para la economla en su conjunto 

· y para el sector minero en especial.

Tal es asl que las Pollticas Mineras implantadas en los últi

mo? 20 años; han estado dirigidas generalmente a mantener la 

capacidad de generación de divisas del sector, a través de un 

conjunto _de medidas que garanticen adecuados niveles de .renta 

bilidad frente a las fluctuaciones de los precios de los me-

tales. Más no a existido una pl�nificaci6n del desarrollo 

minero-metalúrgico que defina una po·lltica de inserción en 

el mercado ihternacional, que permita enfrentar sus cambian

tes condiciones y ganar cierta autonomla; salvo la experien

cia de MJNPEC0. Tampoco a existido una política de industria 

lización compatible con un esquema de integración, y con una 

racional articulación settorial y regional de la mineria. 

Estas alternativas figuran en los objetivos de Politica Mine

ra de-los gobiernos de F. Morales Bermudez, F. Belaúnde T. y 
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en el actual de Alan Garcia P.; sin embargo las medidas apli

cadas siguen manteniendo sólo. un caracter corto placista 

acicatadas por la estructural urgencia de divisas. 

La dinámica de acumulación en el Sector Minero a sido promo

vida desde el Estado con la visión del "Crecimiento Inducido 

por·oivisas 11 dentro d� una estrategia implicita que considera 

· la mineria como base de ventajas competitivas naturales,· en

vez de ubicarla en una estrategia de industrializacíón. As1

el aumento de la productividad a través de·mejoras tecnológi

cas, la renta diferencial por las mejores leyes obtenidas con

programas.de prospección y exploración; y una adecuada remu

neración, organización, participación y �ondiciones de traba

jo de la fuerza laboral, queda a la voluntad emóresarial y, a

�la I resultante del conflicto c�da ve� más agudo entre capital

y trabajo. 

Por esta razón, no extraña que el sector empresarial minero 

· asi como funcionarios del Estado insistan en seguir plantean

do sólo políticas de corto plazo, hablando de "precios de 

refugio", "tipo de cambio de refugio" o de "atacar al 

problema por el lado del Costo de Operación", refinanciando 

deudas, hasta que se supere la calda de los precios. Es 

decir con estas pr-0puestas no hay crisis minera y por lo 

tanto, al problema se considera de indole coyuntural. 
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1.6.1 PRIMER PERIODO 1950 - 59

POLITICA ECONOMICA PROMOTORA DE LA EXPORTACION 

Durante este primer período el "precio real" de la divisa su 

frió pequenas oscilaciones debido a que las administraciones 

- se caracterizaron paf mantener la estabilidad monetaria. La

política cambiaria perm!tía la fluctuación con relativa li

bertad del sol _peruano, llegando éste a revaluarse en los

anos 1951 y 19�7. Esta política cambiaria fue inspirada por

la concepción liberal propia de los gobiernos de Odria y

Prado.

En estos anos se realizaron sustanciales ihver�iones en el 

sector minero debido a la Legislación promotora del Código 

de Minería de 1950. Adicionalmente, la agricultura de expor:_ 
r 

tación se modernizó, al introducirse importantes mejoras téc 

nicas en la�-.plantaciones de azúcar y algodón. 

Finalmente, apareció la industria pesquera, la cual en el si 

güiente. período habria de convertirse en el subsector más 

dinámico del sectór exportador� 

A pesar de la relativa estabilidad del sol peruano, hubo dos 

periodos de crisis económica donde el tipo de cambio sufrió 

alteraciones importantes. Estas crisis, ocurridas en 1953-54

y 1958-59, tuvieron su origen en la disminución brusca de 

los precios de las exportaciones peruanas y ·en las erradas 
? . .. , 

polttica\ practicadas por los gobiernos de turno, especial-
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mente en el campo financiero y fiscal, que incrementaron el 

gasto público gracias a la emisión monetaria, avivando la in 

flación. 

En sintesis, durante la década del· 50 el precio real de la 

divisa no se alteró significativamente, lo que acompañado de 

otras condiciones permitió un crecimiento sostenido en el vo 

lumen y· montos 
I 

exportados. Asi gracias a una política 

cambiaría realista, .el Perú adoptó un claro esquema pro-ex

poftador cuyos frutos aparecieron a fines de los años 50 y 

se prolongaron hasta los sesenta. 

1.6.2 SEGUNDO PERIODO: 1960-72 -

A partir de 1959 se inició un nuevo periodo_ cuya caracte

ri�tica mas notable fue la disminución en el precio real del 

dolar. De esta forma entre 1960 y _1972 el valor del dolar 

disminuyó en casi 45%. 

Durante este periodo se fijó el tipo de cambio nominal _y la 

inflación interna disminuyó progresivamente el_ valor real de 

los productos importados, erosionando la rentabilidad de la 

exportación. 

La caida constante en el tipo de cambio real produjo una 

transferencia del excedente generado en el sector importador 

hacia el resto de la economia. Es decir, el dolar barato 

para los. i�portadores era implicitamente financiado por . el 

sector- exportador que- recibia cada vez menos soles reales 



- 26 -

por las divisas que traía al Perú. Este fenómeno, fue pro� 

dueto de· la lógi�a del Modelo de Sustituci�n de Importacio

nes (TSJ), el cual requiere de la sobreprotección a las in

dustrias nacientes, y el abqratamiento de los insumos impor

tados para rentabilizar la producción orientada al mercado 

interno. De esta forma la industria se consolidó como el 

núcleo dinámico de la economía peruana. 

Durante este periodo, gracias al abaratamiento relativo del 

dolar, se favoreció la importación de bienes de capital e i� 

sumos y el establecimiento de las priméras actividades indus 

triales de. ensamblaje en el seno de nuestra economía. Así 

mismo, cabe resaltar que en este periodo se registró una al

teraci6rr significativa en el precio real de la divi�a en 
. \

beneficio de las actividades vinculadas al mercado interno. 

Este cambio, al transferir excedente económico. en cantida-
. .

des significativas, convirtió la industria en el núcleo di-

námico de la ecbnomia y redujo la pujanza.del crecimiento en 

el volumen de nuestras exportaciones. 

1.6.3 TERCER PERIODO: 1973-79 

A partir de 1973, cambiando la tendencia del período ante

rior, se inicia un nuevo período Caracterizado por la conti

nua recuperación de la paridad del dolar... Este subió en 

100% en términos reales entre los años de 1973 y 1979, re-
...... . 

gresaRdo a niveles cercanos a los de la década del 50. 
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En este periodo se produjeron importantes cambios en la es

tructura de la economia mundial. Los mismos que fueron con� 

secuencia ·.de la crisis producida por el alza en el precio 

del petróleo, la internacionalización de los mercados finan

cieros que significó un constante movimiento de capitáles, 

el abandono . del sistema BrettonWoods de tipos de cambio 

fijos y la aparición de procesos inflacionarios de magnitud 

considerable en las principales naciones industrializadas. 

Estos fenómenos produjeron un incremento continuo en el pre

cio de las importaciones y una profunda inestabilidad en las 

cotizaciones internacionales de los principales productos de . 
. 1 

exportación peruanos. 

Inicialmente, el incremento en.el tipo de cambio real se pro 

dujo como consecuencia de la inflación importada. Sin em-

bargo, ·a partir de 1975 coincidiendo con la crisis económi

ca, se implementaron programas de estabilización para equi

librar el deteriorado sector externo via devaluaciones brus

cas en el valor nominal de nuestro signo monetario. 

En este periodo maduraron inversiones significativas en el 

sector minero, al ponerse en operación nuevas minas de Cobre 

(Cuajone y Cetro Verde) e iniciarse la explotación del pe-

tróleo en la Selva. Adicionalmente, el subsidio otorgado 

por las autoridades éconómicas a las actividades de ''Expor-
. 

 

tación No Tradicional" impulsó el desarrollo de nuevas 
-. .... 

...... . 

industrias dedicadas a la exportación manufacturera. Con 
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ello, partes ·importantes del capital industrial lograron 

vincularse al mercado internacional. 

Como consecuencia de estos fenóm�nos (además de un signifi

cativo auge de los precios internacionales de los minerales) 

se produjo� finales d�l periodo un incremento sustancial �n 

el volumen· y valor de las exportaciones especialmente 

mineras y petroleras. 

1.6.4 CUARTO PERIODO� 1980-87 

El cuarto periodo se caracterizó pqr 1� -pronunciada. inesta

. bilidad e'xhibida en la politica cambiaría. 

La inestabilidad se generó por la acción de varias fuerzas 

superpuestas. En primer lugar, la economía mundial se vi6 

grandemente afectada por la política monetaria y fiscal de 

los Estados U.nidos, la cual generó una fuerte recesión in

ternacional disminuyendo considerablemente el precio de las 

maierias primas y en especial de los productos mineros. 

En segundo lugar, el corte.brusco en el financiamiento 

·externo·, ocasionado por la crisis de la deuda externa, obligó

al gobierno a reformular en varias oportunidades su política

cambiarla y comercial.· Por tales motivos en este periodo se

.sucedieron políticas cambiarlas que promovían la exporta-
........ 

ción con esquemas que enfatizaron el rol del tipo de cambio

en los custos�� frenando su aumento, como errado instrumento

anti inflacionario.
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Dentro de este clima de inestabilidad, se desarrollaron las 

politicas cambiarias de dos sucesivos gobiernos democráti

cos, por lo que resulta conveniente analizarlas en forma se-

-parada.

A. _EL GOBIERNO DE ACCJON POPULAR

Con la asunción al poder del gobierno constitucional de 

Fernando Belaúnde T. en Julio de 1980, se inici6 un cam

bio radical en la Legislación Minera Nacional que hasta 

esa fecha tuvo vigencia. Entre las medidas más importan

tes de Politica Económica aplicadas por este gobierno 

hasta su finalización en Julio de 1985 tenemos: 

En Junio de 1981 se dicta una nueva Ley de Mineria D.L. 

109 que contempla entre otras disposiciones los siguien

tes: 

Elimina el monopolio estatal sobre la Refinación y Co-· 

. mercialización de minerales. 

- Faculta al Ejecutivo para asignar al capital privado,

yacimientos que estaban reservados para la explotación

estatal y permite otorgar conseciones para la Refina

ción de metales.

- Se dispone que la empresa de comercialización de produ.c_

tos mineros (MJNPECO) sólo tiene la obligación de co

mercial izar los pr9ductos de la empres�a minera del Perú

(MT�ERO-- PERU) y de aquellas empresas cuyo capital co-

rres�onde, en s� integridad al Estado. En otras pala-
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bras se dispone que MJNPECO sólo puede comercializar el 

Cu broveniente de Cerro Verde la Ag, Cu, Pb y Zn que 

produce CENTROMJN y el hierro que produce HIERRO PERU. 

Establece exoneraciones· tributarias y disposiciones pro 

mocionales en favor de toda persona que ejerza la acti

vidad minera. 

Dispone que los titulares de actividades mineras paguen 

por todo tributo un canon tertitorial por ano y por Ha. 

y el impuesto a la Renta, quedando exonerados del pago 

de cualquier otro existente. 

Otra� medidas importantes que se implantaron en el pe

riódo analizado fueron los �iguientes: 

- Se creó mediante el D.S. 040-81 el FOCOMJ (Fondo de

Consolidación Minera) con 40 �iliones de dólares, am

pliéndolos a 120 millones de US $; a fin de 6torgar

préstamos con tasas de interés fluctuantes de acuerdo a

la cotización de los metales y con 24 meses de gfacia

para pagar. . Los créditos emitidos por el FOCOMT es-tu

vieron dirigid�s básicamente a beneficiar a las empre

sas de la Pequena y Mediana Minerla de Cu, Pb, Zn y

Tungsteno.

- Se dispone de facilidades crediticias para el pago de

impuestos a la importación de insumos y bienes de capi

tal de las empresas mineras.

Otro a�pec�o importante de considerar dentro de las pollti-
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cas aplicadas por este Gobierno Constitucional entre 1980 y 

Julio de 1985, es lo referente a la política cambiaría. En 

el · periodo_ anal izado, el Gobierno Constitucional continuo 

aplicando. el denominado "Sistema de minidevaluaciones" 

{aplicado por e1 Gobierno del General F. Motales B. desde 

1978), sistema que se sustenta en la "Teoria de la Paridad 

del Poder Adquisitivo de la Moneda'' {**) y que para .el caso 

de las exportaciones minéras, a partir de 1982 significó un 

importante incentivo o dicho de otra manera, representó una 

suerte de "compensación" a las empresas mineras exportado

ras; ya que , el tipo de cambio real comenzó a elevars� y 

continúo 'haciéndolo en los anos siguientes del gobierno 

populista. Sin embargo, el excedente recuperado por el sec

tor exportador minero, no fue capaz de reconstituir su 

'capacidad de acumulación y crecimiento, ya que el aumento en 

el tipo ·de ''cambió real II fue neutral izado por la- disminución 

en los preci9s internacionales, que tuvieron que soportar. 

(**) "La Teoria de la Paridad del Poder Adquisitivo de la Moneda 11

postula que el tipo de cambio debe ser tal, que iguale al 
poder de compra de la moneda doméstica con. el de la moneda 
extranjera. El poder adquisitivo de una moneda se mide_por 
la cantidad de bienes y servicios que ella puede adquirir, de 
tal manera que si el nivel de precios de un pais aumenta� el 
poder de compra de su moneda disminuye en su propio mercado. 
Si un pals experimenta una inflación interné superior a .. la 
Internacional, su moneda pierde mayor poder de compra en .. el 
mercado interno que en el externo, favoreciendo ,las importa
ciones y desincentivando las exportaciones. ·Es por ello 
según esta teoria, que dicho pais requiere devaluar su moneda 
en función de la relación de precios internos y externos 
para, de est8-manera, igualar su poder adquisitivo en ambos 
mercados y�restablecer el equilibrio de su comercio exterior. 
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En el Cuadro Nº 3 se puede apreciar que el ·tipo de cambio real 

se tornó positivo a partir de 1982 (Por efecto de la política 

seguida a partir de ese entonces, de fuertes devaluaciones); 

posibilitando con ello importantes ganancias de las empresas 

mineras exportadoras. 

CUADRO Nº 3 

TIPO DE CAMBIO REAL ·(1980 -- 1985) 

--------------------- · ---------· -------------------------------

AÑOS INFLACJON DEV.ALUACJON -TIPO DE CAMBTO
·RELATIVA (*) REALIZAD�. REAL 

---------�-----------------------------------------------------

1980 44.9 35.8 - 6.3

1981 69.0 47.7 -12.6

1982 72.9 90.7 10.3

1983 123.7 135.5 5.3 

1984· 111-� 9 132.7 9.8 

1985 98.0 128.9 15.6 
------------------------------------------ .-------------------

* Diferencia entre Inflación Interna y Externa

FUENTE: BCR - Memoria 1985 (ReseHa Económica)

B. EL GOBIERNO DEL APRA

El advenimiento del APRA al poder significó un nuevo período
... 

de Inti sobrevaluado en magnitud importante. Ya que la nueva

politica e�pnó�ica implementada durante casi los dos primeros

afias de este·gobierno, �onsideró la congelación del tipo de
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cambio como una herramienta fundamental para disminuir ·el 

ritmo inflacionario, asl como el subsidio de.los articulas de 

primera necesidad, para ayudar a las grandes mayorlas. Esta 

polltica de congelación, aún a pesar de ser de corta duración, 

no logró frenar el fitmo inflacionarib, esto debido a muchos 

factores, entre los cuales. tenemos, que las condiciones ·actua-

les .de rentabilidad del sector exportador, no permiten 

soportar un periodo prolongado de transferencia de excedentes. 

Ello se debe a que las cotizaciones internacionales, todavla 

no recuperan los niveles d� épocas anteriores,: y, ·a que la 

actividad exportadora peruana a sido descapitalizada, 

perdiendo la solidez y productividad que contaba en los afias 

50 y 60.

Ef gobierno· Aprista considera que parte del contexto de la 

crisis Econ6mica y Financiera son munrliales. De i quñ 1 morfo.

hasta la fecha, hace dificil la captaci6n de capital extr-anje

ro y nacional para ser inv�rtidos en minerla o cualquier otra 

actividad industrial; al no fijar claramente el rol del Estado 

y darle las garantlas necesarias al Inversionista. 

Entre las medidas de Polltica Económica Minera de este gobier

no tenemos 

a. Apoyo a las expo�taciones.

b. El incremento del valor agregado de la producción minera.

c. Diversiftfac1on de la producción y mayor articulación de

la minerl� con otros $ectores económicos, promoviendo de
' 
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esta manera el desarrollo regional. 

d. Mediante el Decreto Supremo Nº 062-88EF del 11 de Abril de

1989 se instituyó un "Programa de - Reactivación de la

Pequeña y Mediana Minería" programa que consideró dos

aspectos fundamentales.

- La cónsolidación y refinanciación.de obligaciones.

- Otorgamiento de créditos de fomento minero.

Jmpoftantes instrumentos para el éxito del programa de 

reactivación me�cionados son, por un l�do la apertura de. 

una linea de crédito, hasta por un monto de 500 millones de 

Jntis; y por otro, la constitución de un "Fondo de Fomento 

Minero" (FOMJN), que asciende a cinco mil millooes de Jntis en 

condiciones pref�renciales; fondo que se destinara al finan

ciamiento de prbyectos de reactivación, a la puesta en·mar

cha de la ca�acidad ociosa y, a capital de trabajo. 

Este fondo sera utilizado a través del Banco Minero del Perú 

que tendra la calidad de Fideicomisario y agente. 



CAPITULO JJ 

CRISIS Y REACTTVACTON DE LA MJNERIA EN EL PERU 

2.1 LOS CICLOS ECONOMTCOS 

Toda actividad productiva de caracter capitalista (como es la 

minerla peruana) esta sujeta a variaciones de álzas y bajas 

en su dinamica económica, es decir, esta sujeta a los llama-

dos "Ciclos Económicos". Los Ciclos Económicos describen el 

proceso de desarrollo de la actividad económica en el tiempo 

y son de caracter recurrente, es decir; que se repiten cada 

determina�o periodo. 

Los ciclos dependen de diversos factores como: 

El ritmo de la Inv�rsión 

- La acumulación del capital

La demanda del producto, entre otros.

Las-fases del ciclo económico son, el despegue y crecimiento, 

el auge, el decrecimiento, la depresión y la recuperación o 

reactivación (Ver grafico Nº4); tada una de ellas refleja las 

variaciones positivas y negativas, maximas y mlnimas·de los 

príncipal��-indicadores económicos de la actividad capitalis-

ta. Ta1es'como la producción, las ventas, las utilidades, 
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etc. 

2.2 LA CRJSJS ECONOMJCA COMO �NA FASE DEL CICLO ECONOMTCO 

La crisis económica es la fase del ciclo económico en el 

cual, el dinamismQ d� la ac�ividad productiva se deteriora en 

su grado máximo, afectando drásticamente la rentabilidad del 

capital invertido y la continuidad del proce�o productivo. 

2.2.1 EL ESTADO Y LA CRJSTS 

El Estado a través de su politica económica, o de su in 

ter�ención en la producción� se constituye tambié� en 

un factor reestructurador del capital. Y, si bien puede e� 

tablecer cambios en el curso de la acumulación, no ne

cesariamente significa una modificación de la organiza

ción de la producción capitalista, ni la eliminación de 

su·tendencia a la crisis. 

2.2.2 LA CRISIS COYUNTURAL Y LA CRTSJS ESTRUCTUR�L 

La crisis es coyuntural, cuando es momentanea o circuns 

tancial y regenera a través del mercado sus propias co� 

-diciones de recuperación. ; . . .

La crisis es estructural cuando se torna prolongada y
·- -· 

los� -mecanismos de mercado e instituciones (Politica

E�tat�li _yig��tes no son capaces de reestructurar la
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acumulación capitalista. 

2.3 DEFfNJCTON DE CRISIS MJNERA 

La crisis minera, viene a ser la tendencia estructural hacia 

el estancamiento del proceso de acumulación, derivada de un 

excedente que resulta cada vez más incapaz de generar un .ni

vel de reinversión e incremento de la productividad del tra

bajo, que contribuye a reducir costos y ·mantener el nivel de 

rentabilidad impidiendo el descenso de la tasa de ganancia. 

Cabe mencionar que la disminución o el estancamiento de la 

proquctividad de trabajo, no es causa de crisis ni su aumento 

lo resuelve, sólo es un factor condicionante importante. 

Esto es as i; porque puede ocurrí r que e I aume_nto de 1 a pro-

ductividad no condusca a reducir costos, generar excedentes y 

garantizar un nivel de rentabilidad, sino-que simultaneamente 

pueden generar pérdidas o no mejorar la tasa de ganan�ia. 

En el caso del Perú, a la base de esta crisis estructural no 

sólo esta 1� caída de los precios internacionales y la deman-

da de los metales tradicionales, �ino también la incidencia 

de los co�tos reales por efecto de políticas económicas infl� 

cionarias y la falta de una politica nacional de industriali

zación y específicamente de racionalizaci6n de la explota

ción minera y metalúrgica que diversifiq�e y articule la 

producción mi,nera con· otros sectores productivos, aumente el 

valor agregado y eleve la productividad en las diversas eta-
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pas del proceso, tanto en la de extracclón a través de} au

mento de la Ley de las Re�ervas, mediante los progra�as. de 

exploración ·y desarrollo; como en la de Beneficio. 

LA DJNAMJCA DEL PROCESO DE ACUMULACJON EN LA MJNERJA PERUANA 

La rigidez de los elevados costos reales, no sólo es un pro

blema coyuntural derivado de los efect6s inflacionarios de 

las politicas ec.onómicas, sino que refleja una "dinámica de 

acumulaci6n 11 cuya ganancia ha estado basad6 más en las fluc

tuaciones. de los precios- internacionales de· los metales y en 

la reducción del salario como componente del costo, asi como 

su valor real; que en el aumento de la productividad de secta 

res que se articulan con la mineria a través de programas de 

prospección y exploración mineros que eleven las Leyes, y dé 

mejoras tecnológicas en el proceso minero� El aumento de la 

productividad·,-. por la mayor renta diferencial obtenida, al 

agotar el mineral de más alta ley, para enfrentar la caida de 

los precios, tiene un efecto positivo e inmediato, pero luego 

conduce a un aumento mayor de los costo�, con la posibilidad 

cercana del cierre al reducirse el periodo de vida útil de la 

mina. De otro lado tenemos que, sin atacarse los problemas 

estructurales; la recurr�ncia al créditd para compensar el 

·.limitado excedente destinado a la reinversión, sólo estaria

postergando la crisis. Asi mismo la disminución de la renta

bilidad genera transferencia de excedentes a la órbita 
.... . 

especurativa y financiera para compensarla, procediéndose a 
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utilizar el capital de préstamo para financiar el capital de 

t�abajo y la reinversión. 

2.3.1 LOS CTCLOS ECONOMJCOS Y LA CRTSTS DE LA MJNERJA PERUANA 

En la Mineria Peruana se pueden distinguir dos grandes 

ciclos económicos de producción (Ver grAfico Nº5). El 

primer ciclo comprende de los anos 1900 � 1949 y. el 

segundo ciclo abarca de 1949 a la actualidad. 

En el primer ciclo se pueden distinguir, tres sub

citlos, cada uno de ello� con su respectiva crisis. 

Asi tenemos la crisis de 1922, la crisis de 1930-31 y 

la crisis de 1948, cerrandose el.ciclo con la recupera

ción que se produce en el ano 1949. 

En el segundo ciclo se,distinguen dos sub-ciclos y tres 

crisis;·,. la crisis de 1958, la de 1975 y la actual cri

sis 'de 1986-89 inclusive, en el cual no se ve signo de 

recuperación alguna, y por lo tanto deja inconcluso el 

ciclo. 

Las causas y la naturaleza de la crisis minera en el 

Perú, dependen de los diversos factores que gobiernan 

el ciclo económico minero. Entre ellos se debe desta-

car el ritmo de las inversiones productivas, el nivel 

de la acumulación del capital, la calidad y disponibi

lid-¿d· ,,,_de los recursos naturales, la tecnologia, la 

aemanda·del mineral, los precios, la productividad de 
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trabajo, etc. 

Por ello la crisis minera, no debe concebirse como un 

fenómeno que aparece circunstancialmente o debido a un 

solo _factor, sino como un proceso cuya posJbilidad y 

realidad de crisis es generada por la combinación de 

los distintos elementos que intervienen en el ciclo, de 

producción minera. 

En la actualidad la actividad minera en el Perú, 

atraviesa la más profunda y prolongada crisis de su 

historia, lo cual a ocasionado que muchas empresas y 

peqÚeños productores.mineros deban de paralizar sus ac

tividades, obligando a los que continuan operando, · a 

efectuar los máximos esfuerzos para alcanzar mejores ni 

�.veles de productividad y una drástica reducción de sus 

costos; todo ello, lamentablemente a traido como conse 

cuencia una disminución muy importante en el ritmo de 

avances de' labores de Prospección y Exploración, as1 

como también, a 1� e�plotación del min�ral de mayor con 

tenido metálico, todo ello con el inevitable efecto de 

una redu¿ción �n las Reserva� de Minerales. 

Es importante destacar que la productividad en el 

sPctor minero. no puerte limitarse al momento presente. 

donde ya se realizan enormes esfuerzQ? para mantenerla. 

Si para�no retroceder, se está haciendo necesaria la ex 
.. ·� ·• 

plot:ación del mineral de mayor ley, y por lo tanto, se 
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está reduciendo de manera significativa las "Reservas 

de Mineral" es decir se está afectando la productivi

dad-minera futura, y con ello la capacidad de· la mine

ria de contribuir al desarrollo.futuro �el pais. 

2.3.2 EL ACTUAL CICLO MINERO DE ACUMULACJON EN -EL PERU 

La determinación del actual "'ciclo económico minero de 

acumulación'' en el Perú� podemos precisar que se inicia 

en la. década de los 50; en estos años, se realizaron 

sustanciales inversiones en el sector minero debido a 

la Legislación promotora del Código de Mineria de 1950; 

inversión q4e a la larga permitió un crecimiento soste

nido en el volumen y montos exportados. Este auge dura 

hasta mediados de 1960; luego hay un estancamiento 

hasta 1970, periodo este en el que se reduce la pujanza 

del crecimiento en el volumen de nuestras exportacio

nes, esto se hace evidente a partir de 1965, sin 

embargo el valor de las exportaciones siguió creciendo, 

ya que los precios de nuestros principales productos de 

exportación registraron mejoras significativas. A 

partir de 1970 a la fecha el sector exportador se vol

vió sumamente sensible a los cambios en los precios de 

nuestros minerales. Diferenciándose en este último 

periodo los añbs 1976-77· por el ingre�o de Cuajone y 

Cerro��Verde (perteneciente a la Southern Perú Copper 

-Corporation y Minero Perú, respectivamente) y especial-
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mente los años 1979 y 1980, época del ."boom" especúlati 

vo·de precios, que provocó un aumento de la producción, 

pero -que no pudo encubrir la crisis como tendencia 

estructural. El último periodo o periodo actual, es de 

agudización de la crisis; evidencia este hecho la pro

ducción minera. 

2.4 MANIFESTACIONES DE LA CRISIS MINERA PERUANA 

Dada la particulación inserción e importancia de nuestra mine 

ria, en el mercado Internacional y en la Economía Nacional, te

nemos que entre las principales formas de presentarse o 

manifestarse la crisis minera estan : · 

- El decrecimiento del Valor Bruto de la Producción Minera.

- La redµcfión del Valor de las Exportaciones Mineras •.

- La variación de la Producción Minera.

- La generación de excedentes y rentabilidad negativas.

NOTA.- Es necesario recalcar que para el desarrollo de cada_!! 

na,· de las manifestaciones de la "crisis minera' pe-

ruana", se tomara en cuenta el último sub-ciclo eco-

nómico de la mineria peruana (Ver grafico NºS) y por 

ende la última crisis rle este ciclo económico. 

2.4.1 EN EL PRODUCTO BRUTO INTERNO O VALOR BRUTO DE LA PRODUC 

CION MUIERA • 

Si obser-va)Tlos �J ,cuadro Nº 4 y lo acontecido durante el 



CUADRO NQ 4 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR SECTORES PRODUCTIVOS 

(Miles de lntis de 1970) 

----------------- --------,·--- --------------------------------------

SECTORES 1980 % 1981 % 1982 % 1983 % .· 1984 

AGROPECUARIO 38,530 11.4 43,269 12,4 44,740 12.1 41,222 13.3 44,806 

PESQUERIA 4,073 1.2 3,572 1.0 3,500 1.0 2,099 0.1 4,028 

MINERIA 31,330 9.3 29,822 8.6 32,303 9.2 29,910 9,7 31,838 

MANUFACTURA 82,808 24.5 82,719 23.7 80,486 22,9 66,601 21.6 68,474 

CONSTRUCCION 17,230 5.1 19, 126 5.5 1�,566 5,6 · 15,368 5.8 15,603 

GOBIERNO 25,420 7,5 26,015- 7.5 26,535 7,6 27,066 8,8 27,066' 

�/ 

OTROS 138,594 41.0 l43,796 41.3 144,292 41.1 _127,051 41.1 132,063 

PRODUCTO. 

BRUTO. 1 NTERNO 337,979 

-

FUENTE: MEMORIAS DEL s.c.R. 

--------- ------

348,319 351,422 309,317 323,958 

% 1985 % 1986 

13.9 45,905 13.9 47,534 

1.2 4,332 1.3 4,683 

9.8 33,773 10.2 32,930 

21, 1 71,257 21,6 83,957 

4.8 13,560 4, 1 16,474 

8,4 26,931 8.2 27,519 

40,8 134,514 �0.7 145,567 

-------------

330,272 358,664 
·-

% 

13.3 

1.3 

9.1 

23.4 

4,6 

7.7 

1987 % 

51,269 13.4 

4,210 1 .1 

32,981 8.6 

93,227 24.3 

18,723 4.9 

26,883 · 7.0

40.5 156,070 40.7 

------

383,363 
-----



- 45

periodo 1980-85, apreciamos que la producción minera 

dentro de la composición del PBT, generalmente se a man 

tenido en un rango que oscila entre el 9 y 10%, se 

sitúa por detras de otros sectores productivos, como 

son la industria manufacturera y la agricultura; pero 

por encima del.sector pesquero y del sector construc

ción. A partir de 1986, afio en que comienza a manifes

tarse la crisis minera, ve�os que mientras el PBT total 

a tenido· un crecimiento anual del 8.6% durante este 

año, y de 6.9% durante 1987 (con respecto a 1986); el 

sector minero a decrecido sucesivamente en la formación 

del PBT, llegando ha�ta un 8.6% durante 1987. 

2.4.2 EN·EL VALOR DE LAS EXPORTACTONES MINERAS 
. ,i 

Otra for·ma de percibirse la crisis minera es a través 

de las Exportaciones Mineras, que se reducen significa

tivamente en esta etapa del ciclo económico. Asi tene

mos que en el cuadro Nº 5 las. exportaciones mineras, 

durante el periodo 1980-85 se han mantenido con lige

ros a·ltibajos; a excepción de los años 1979 y 1980 (é� 

ca del boom especulativo de pretios); en el año 1986 

las exportaciones mineras decrecieron en 12% esto con 

respecto al año anterior; en 1987 los productos tradi-
";; .. -

cionales mineros registraron una calda del 6% promedio 

en sus volúmenes embarcados, lo que fue contrarrestado 

principal�ente
0
por los mayores ingresos de US $130 mi-



CUADRO N2 5 

EXPORTACIONES FOB POR GRUPO DE PRODUCTOS 

(Mil Iones de US $ Corrientes) 

,, SECTORES 1980 (1) 1981 ( 1 ) .1982 (1) 1983 (1) 1984 (1) 

�-
( 

Mineros 1,795 45.8% 1,494 46.0% 1,313 39.9% 1,578 52.3% 1,368 43.5% 

Petr61eo y Derlv. 792 20.2% 689 21.2% 719 21.8% 544 18.0% 618 l 9.6%

Agropecuarios 226 5.8% 170 5.2% 218 6.6% 196 6.5% 198 6.3% 

Pesqueros 195 5.0% 141 4.3% 202 6.1% 79 2.6% 137 4,4% 

Otros Tradicional* 63 1.6% 54 1 � 7% 79 2.4% 63 2.1% 100 3.2% 

No Tradlclonales 845 21.6% 701 21.6% 762 23.1% 555 18.4% 726 23.1% 

--------

TOTAL 3,916 100% 3,249 100% 3,293 100% 3,015 100% 3� 147 100% 

C t> Estructura Porcentual del Sector 

(*) Incluye Principalmente Metales Menores 

FUENTE: MEMORIAS DEL s.c.R. 

1985 ( 1) 

-- --- --

1,205 40.5% 

645 21. 7% 

225 7.6% 

118 4.0% 

71 2.4% 

714 . 24.0% 

2,978 100% 

1986 (1) 

1,023 40.8% 

236 9.4% 

333 l 3.3%

204 8. 1% 

65 2,6% 

648 25.8% 

2,509 100% 

1987 ( 1). 

1,153 44.3% 

273 l 0.5%

177 6.8% 

228 8.8% 

57 2.2% 

716 27.5% 

-----

2,604 100% 



CUADRO Nº 6 

EXPORTACIONES MINERAS 

(Millones de US $). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.. COBRE 

HIERRO 

PLATA REFINADA 

PLOMO 

ZINC 

ORO 

OTROS 

TOTAL DE EXPORT. MINER. 

I SEMESTRE 85 

225.8 

31.7 

68.2 

92.9 

146.4 

20.0 

31.6 

616.8 

I SEMESTRE 86 VARIACJON % 

228.8 + 1

26.7 - 16

52.3 - 23

. 80.9 - 13

97.3 - 3�

5.5 - 73

24.8 - 21

516.5 - 16

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE : BCR - CARTA MINERA 
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llones, derivados del aumento d� las cotizaciones. 

Si hacemos un anAlisis ·mas desagregado; en el cuadro Nº 

6 · vemos que durante el primer semestre.de 1986 las ex

portaciones mineras se redujeron en 16%, significando 

mas de 100 millones de dólares, de menores ingresos por 

exportaciones �ue el semestre anterior •. Durante esta 

etapa el único mineral que se mantuvo fue· el Cobre, ya 

que se incrementó en sólo 1%; en tanto que en el Hierro 

se redujo las exportaciones en _16%, la Plata refinada 

en 23%, el Plomo 13%, el Zinc y el Oro en 13% y 33% res 

pectivamente. 

2.4.3 VARJACJON DE LA PRODUCCJON MINERA 

MTENTO Y DESCENSO. 

ASCENSO, ESTANCA-

Durante los años que preceden a la crisis minera, es 

decir eh el periodo comprendido entre 1975-1979, la 

producción minera experimentó un fuerte crecimiento 

(propio del ciclo �conómico), alcanzando una tasa anual 

mayor del �0%; · en el periodo éomprendido entre 1980-

. 1984 la producción minera virtualmente se estancó (ver 

cuadro Nº 7). 

En el cuadro Nº 8 se puede apreciar, que al primer se

mestre de 1986 la producción minera, sufre un descenso, 

tal es asi que el Cobre decreció en 2%, el Plomo en 

1?%/·· · el Zinc en 14%; la Plata al igual que el Hierro· 



CUADRO Nº 7 

PRODUCCION MINERA POR PRINCIPALES PRODUCTOS : 1975 - 1984 

(Miles de Unidades) _ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.. MINERJA METALJC 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-COBRE T.M.F 176 221 337 381 405 368 332 369 336 375 

PLATA Kg�F 1,201 1,233 1,339 1,439 1,506 1,319 . 1,249 1,561 1,738 1,758 

PLOMO T .M.;F 168. 178 208 203 191 196 191 217 213 205 

ZINC T.M.F 433 462 514 504 490 498 508 564 576 , 55-8 

HIERRO T.M.F 5,067 3, 128 4,033 3,275 3,622 º3,780 4,007 3,723 2,873 2,723 

--------------------�-----------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE : MEM 



CUADRO Nº 8 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION MINERA : 1986 

(Miles de Unidades) 

-----------------------------------------------�---------�----------�------------------�---------------------� 

J SEMESTRE 85 J SEMESTRE 86 VARJACJON % 

----------------�---------------------------------------------------------�----------------�------------------

COBRE 

PLOMO 

ZJNC 

(TMF) 

(TMF) 

(TMF) 

PLATA (1) (Onz.F) 

HIERRO 1 (TLS) 

. 189.5 

101.5 

·288. 1

26,900.0 

2, 168.8 

186.4 

83.9 

249.6 

27,300.0 

3, 199. 1 

2 

17 

14 

+ 1

+ 48

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Ag Contenido en los concentrados de Ag y en los concentrados de Cu, Pb y Zn como subproducto.

FUENTE : MEM - CARTA MINERA 
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fuerón lo� úni'cos- minerales que incrementaron su pro

ducción en 1% y 48% respectivamente. 

2.4.4 EN LA GENERACION DE EXCEDENTES Y RENTABILIDAD NEGATIVAS 

Otra de las formas en que se puede apreciar como se va 

manifestando la crisis minera, es a través de la gene

ración de .las utilidades netas de 1as compafiias mine

ras, en operación. Generalmente en esta etapa (crisis) 

del ciclo económico, las compafiia presentan utilidades 

negativas; asi tenemos que durante el perioao 1980-1985

lil ·m�yoria.de empresas presentan utilidades positivas; 

mientras que al primer semestre de 1986 (en que 

comienza a manifestarse la crisis), la empresa Southern 

Perú Copper Corporation obtuvo pérdidas por 62 mil millones 

de Intis, Centromin Perú por 589 mil millones de Intis y 

las 14 · empresas más dinámicas de la mediana mineria 

arrojaron en total ·pérdidas por• 107 mil millones de Il'ilt.is. 

Ast mismo la.rentabilidad patrimonial de estas arpresas 

se torna negativa, llegando la Southern Perú a tener 

una rentabilidad dé (-20%), Centromin Perú de (-981) y 

el resto de compafiias de la mediana mineria (-44%) en 

promedio. Ver cuadro Nº 9. 

2.5 EFECTOS DE LA CRISIS MINERA 

Los efectQ_s. de
t

la crisis, por la cual· está atravesando el 

sector minero,, ... son si __ g__ni ficati vos, para nuestra industria en



CUADRO N2 9 

UTILIDADES NETAS DE LA GRAN Y MEDIANA MINERIA (*)

(MI I Iones de lntls Corrientes) 

Et-PRESAS 1980 1981 
--

1982 1983 1984 1985 A JUN. l98($ 

¡! 

(:entromln Per0 20,039 725 - 78.266 88.962 50,282 123.546 - 588,700
RENTABILIDAD PATRIMONIAL 24 0.6 - 55 26 6.4 5.5 - 0.98
Southern PerCi Coppern Col. 10.845 - 4,096 - 52,040 6,321 - 99�514 · · 143,342 - 62.000
RENTABILIDAD PATRIMONIAL 5.6 % - 1.6 j - 11.1 % 0.6 % - 3.9 % 2.2 % - 20.0 %

Buenaventura Cfa. Mln. 3,736 - 2,055 - 477 - 25.562 13,372 49.585 53,570
cfa. Mln. Atacocha 3,464 . 2, 783 . 2.294 8.84T 7,384 19. 144 7,860 
cfa. Mln. Huar6n 2,152 - 1,191 - 1,363 4,747 4,999 - 13,877 - 50,890
Cfa. MIii. MI lpo 4,490 3,037 2,175 · 19,859 41,126 100,023 25,500
cfa. Mlh. Sayapul lo 1,198 571 798 2,957 6.298 12.158 - 45
cf a. Mln. Volc&n 210 451 472 5,710 15,698 39,562 4,150·
cfa. Mln. Colqulruml 183 - 234 - 477 387 - 1.035 - 1,992 - 3,660
Cfa. Mln. Raura 3,839 - 1,268 - . 2,681 - 9,492 4,662 7.552 7' 19,088
cfa. Mln. Santa Luisa - - 43 4,422 13,038 7,687 - 23,100
Cfa. Mln. Santa Rita - 426 371 2,484 4,996 12,061 - 1,440
cfa. Mln. San lgnaclo Moroc. - 261 469 731 6,237 30,770 60,545 10,640
cfa. CMln. Nor PerCi - 700 2,392 9,806 5,665 - 23,505 - 6,380
cfa. Mln. Arcata 4;578 2,188 2,478 15,787 27,486. 50,341 9,939
Soc. Austria Duvaz 962 475 1,696 5,265 972 9,947 - 6,790

TOTALES 24,551 6,352 8,452 121,616 175,431 329,231 106,883
RENTABILIDAD PATRIMONIAL 41 % 8 % 5 % 29 % 17 % 13 % - 4.4 %

(*) Muestreo de 14 empresas que representan el 60% de las ventas totales de la Mediana y Pequ�5a Mlnerfa. 

FUENTE: VADEMECUM BURSATIL. 1980 - 1985 Bolsa de Valores de Lima. 
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estudio, y por ende para la economta nacional. Entre los e

fectos mas importantes de esta crisis tenemos que: 

Agudiza la .escasez de divisas. 

- Reduce la captación de Ihgresos Tributarios.

- Genera reducción de la actividad productiva minera.

- Deteriora el empleo, la estabilidad y el Ingreso Nacional.

2.5.1 EN LAS DIVISAS 

Un examen somero, simple de cualquier estadtstica sobre 

el comercio exterior peruano, es suficiente para perci

bir _que la minerta constituye, desde hace tiempo, la 

mas significativa fuente de divisas que posee el pats, 

máxime s1 se tiene en cuenta que sus operaciones exi

gen, sólo una pequefta proporción de materiales importa

dos, por 10 que su renaimiento en dólares. netos a 

aisposici6n del pats, es consjderablemente mayor que el 

de otros sectores·productivos. 

En vista �e la importancia decisiva que tiene la mine

rta, para la economta de nuestro pats, el efecto de la 

crisis por la cual est� atravesanao este sector, es aún 

mas importante ya que "agudiza la escasez de divisas", 

reduciendose de esta manera la capacidad de importar 

bienes de capital e insumos necesarios para la instala

ción, ampliaciOn o modernización de fas diferentes in

dustrias�; asf mismo esta escasez de divisas reduce el 

nivel de nuestras Reservas Internacionales Netas, 
. � -. 
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debilitando de esta forma nuestra posición financiera 

internacional como pais y se constituye en un factor 

limitante para la·reactivación y la superación de la 

crisis económica en su conjunto. 

2.5.2 EN LA ·cAPTACION DE INGRESOS TRIBUTARIOS 

Otro de los efectos riegativos, . de la crisis minera, es 

en la captación de los Ingresos Tributarios para el -

Estado, que se reducen considerablemente; desfinancian

�o el Presupuesto General de la República y limita la 

posib'ilidad de la redistribución del Ingreso. Minero 

hacia fines sociales y productivos en otros sectores e

conómicos. Como ejemplo de esto, tenemos que en el año 

1,986' por.concepto de Impuestos a las Exportaciones el 

Estado dejó de percibir aproximadamente 13 millones de 

dóla-res y pqr Impuesto a la Renta pr�cticamente todo. 

2.5.3 EN LA ACTIVIDAD MINERA PRODUCTIVA 

Un tercer efecto de la crisis, es que, genera la reduc

ción de la actividad productiva minera, ya sea traba

jando por debajo de su capacidad instalada o explotando 

intensiva y selectivamente el mineral, paralizando d�-
, 

terminadas unidades o el total de sus 9peraciones; pro

duciéndose de esta manera el quiebre y cierre de muchas 
-=:.--: .. · . 

mi.nas. Todo esto trae como consecuencia graves proble-
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mas y conflictos laborales, no incentiva la inversión 

en el sector e induce a la descapitalización de las 

empresas mineras. 

2.5.4 EN EL EMPLEO, LA ESTABILIDAD Y EL INGRESO NACIONAL 

El cuarto efecto de la crisis, es que deteriora el 

empleo y la estabilidad laboral de los trabajadores, 

asi como también reduce el dinamismo de las economías 

regionales y locales� En los últimos·a�os los cierres· 

de las minas, han generado m�s d� 2,000 trabajadores y 

sus familias sin un empleo y sustento adecuado (Cana

rias, Poseo, Aguila, Ria Pallanga, etc"). Lp no opera

ción de estas minas y la reducción de los trabajado

res, deprime los ingresos mineros y su impacto sobre la 

demanda interna por productos regionales y locales se 

reducen considerablemente� afectando de esta manera los 

ingresos de terceras-personas. 

2.6 DISTINTAS PERCEPCIONES SOBRE LA CRJSIS MINERA Y SUS CAUSAS 

Al realizar un sondeo sobre las interpretaciones en torno a 

la situación actual, de crisis que atraviesa el sector mine

ro, muchas son las respuestas; por esta ·razón las resumí ré en 

los .. _siguientes puntos y los presentaré a modo de interrogan

te : 
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·-¿La crisis minera es consecuencia de una crisis de Precios

Internacionales? 

-¿ La crisis minera se debe al incremento de los salarios?

-¿ La crisis minera se debe ü lu Polttica Estatal de Congele:!_

miento del Tipo de Cambio y a la excesiva carga Tributa

ria? 

2.6.1 LA CRISIS MINERA Y LOS PRECIOS INTERNACIONALES 

Generalmente se afirma que variaciones �ega·tiv-as eñ los 

precios inter·nacionafes, generan automaticamente pérdi

das o crisis en las empresas mineras, sin excepción. 

Si hacemos abstracc.fón de esta afirmación y realizamos 

un análisis suscinto de los precios internacionales de 

los met�les -vs- la� utilidades netas de las empresas· 

mineras; ... _veremos que la realidad nos muestra que ello, 

no es cierto. Ya que las fluctuaciones de los precios 

afecta de manera diferenciada a las empresas mineras, 

tanto a nivel nacional, como mundial. · 

En 1,982 cuando se produjo una calda de precios, de to

dos los metales que produce el Perú, en aproximadamente 

un 20%, sólo 4 empresas de la Mediana Mineria de una 

muestra de 14, generaron pérdidas (Buenaventura, Hua� 

rón, Colquirumi y Raura) en tanto que ei resto de empr� 

sas, g�n�ró utilidades. El resultado fue un saldo neto 
.:... 

de-, 8,452 millones de Iriti s y una rentabilidad patrimo-
. "': -. 
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nial del 5% (Ver cuadro Nº 9). 

Asi mismo durante 1,985 los precios de la Plata, Plomo 

y Zinc se redujeron en más 15%. en promedio y los resul

tados arrojaron sólo 3 empresas de la mediana miner1a 

con pérdidas y el saldo total con una fentabilidad pa

trimonial del 13%. De igual manera Centromin Perú 

desde 1,983 hasta 1,985 a generado sucesivas utilida

des, por un acumulado de 262,790 millones de Tntii, a 

pesar de los precios deprimidos. 

De este análisis suscinto se puede inferir, que la baja 

de precios no significa necesariamente crisis de la mi-

ner'ia. La razón de esta afirmación, e� que el factor 

determinante de la crisis no es fundamenta"lmente el pre 

cio del mineral (aunque sus efectos no deben despre-

·ciarse), sino el grado de competitividad internacional

de la industria o la empresa; es decir su capacidad de

resistencié frente a las fluctuaciones de loi precios

internacionales. Por otro lado tenemos que el grado de

competitivida_d internacional depende del nivel de los

costos ·de producción y operación de la industria o em

presa, tal que, a costos unitarios bajos mayor competi

tividad, �ayeres márgenes de rentabilidad y viceversa.

La crisis de precios, como también lo llaman los empre

sarios ·mineros, pone énfasis, en qué la causa de la 
. . ·. "· ·� 

crtsis: es externa a la industria minera nacional. Tn-
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tenta ocultar de esta manera las debilidades, en el 

incremento o la mantención de la competitividad de la 
1 

Industria y salir de la crisis recur�iendo a los recur

sos económicos y financieros del Estado, .a la reducción 

de los salarios y esperando a la tan ansiada recupera-
. ción de precios. 

2.6.2 LA CRISIS MINERA Y LA POLITICA SALARIAL 

lLa crisjs minera se debe il incremento de los. sala

rios?; esta versión .asum_e que existe una relación 1 i

neal �ntre salarios y ganancias, y que cualquier incre

mento de.los salarios implica reducción de las ganan

cias. Sin embargo, no considera que los costos de mano 

de obra en el sector mineria, var1an entre el 12% y 19%

del total de los costos de producción de las empresas, 

teniendo·,un- impacto relativamente .bajo.. De otro lado, 

los costos salarialés �acionales en comparación con los 

costos de mano de obra Internacional, reflejan una gran 

ventaja para el pais. En el año 1,984 el salario de un 

obrero de Centromin Perú, representaba el 3% del sala

rio de un obrero norteamericano, es decir.nuestros cos

tos por mano de obra eran 97% m�s bajos que los de las· 

minas norteamericanas. 

 

De esto podemos afirmar que la incidencia de los costos 

sala.riaÍe's, en la generación de ganancias de las empre

sas mineras_, no_guardan una relación lineal, en la me-
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dida que también interactuan otros factores como los 

rec�rsos naturales y la tecnologia empleada. 

2.6.3 LA CRTSIS MINERA Y LA POLITTCA MONETARIA Y TRIBUTARIA 

Al tratar este punto habria que hacerse la pregunta lLa 

crisis minera se debe a la Politica Estatal de congela

miento del tipo de cambio y a la excesiva carga tribu-

taria?. Es indudable que él desequilibrio o atraso

cambiario sobre la actividad minera via la congelaci6n 

del tipo de cambio desde· 1 $ US = T/.13.94 de Agosto 

de 1,985 hasta 1 $ us = I/ .15.89 de ·setiembre de 1,987 

tipo de cambio MUC (Mercado Unico de Cambio} a perjudi

cado al sector minero, en el mercado interno, asi como 

también externo, mermando considerablemente su competi-

tividad y desarrollo, para asi poder hallarse en condi-

ciones adecuadas para su concurrencia en el exigente 

mercado internacional, con países como Chile, Canad�, 

México y· Australia que, con una politica minera acerta-

da, est�n dejando al nuestro� la zaga, no obstante el 

reconocido potencial y larga trayectoria en el ramo. 

También es innegable que este atraso cambiario a oca-

sionadó · la paralización de importantes operaciones mi-

neras y de muchos pequefios productos mineros. 

Asf tenem.os que con este tipo de Política Monetaria, 
 

 

por-0cada dolar de venta, los mineros reciben una canti-



CUADRO Nº 10 

PERU : PRECIOS DE METALES, DEVALUACJON Y COSTOS MINEROS 

(En% de Variación �nual) 

' 
 

.. :
-------- -------------------------

��
---

�
--

��
----------------------------------------------------------

� 

AÑOS 72 73 74 75 76 77. . 78 79 80 81 82 .. 83 84 85 

.. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
' 

. 

DEVALUACJON - - - 3�7 54.2 . 89.7 49.3 27.7 ·36.6 47.6 

COSTOS 12.2 35.1 27.5 35.2 50.3 4.3 77.5 93.1 168.5 32.3 

90. 7 135.5 132.7 168.1 

78.7 102.3 97.5 295.1 

JNP MET ( 1) 6.0 - 7.5 7.1 27.6 6.7 13.3 � 4.9 52�9 68.1 - 21.0 � 23.0 22.6 - 25.9 - 18.0

JPC (2) 7.8 14.8 19.2 34.8 46.9 32.6 73.9 67.0 61.0 

(1) INP MET INDICE DE PRECIOS NOMINALES DE LOS METALES

(2) IPC INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DE LIMA - METROPOLITANA

FUENTE : ANUARIO MINERO 

72. 1 72. 9 125. 1 111.4 158.3 
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dad fija de lntis, en tanto que los costos de los 

productos, han ido subiendo de acuerdo con la infla

ción� -Estq, como es natural, genera una pérdida de la 

capacidad adquisitiva del dolar en relación a la infla

ción o pérdida de "paridad cambiaria 11 .y se produce una 

transferencia de recursos del sector mineria al resto 

de sectores productivos, especialmente industriales; de 

bido a que estos pueden comprar dólares más baratos y

desvalorizados. 

La pérdida de paridad cambiarla al primer semestre de 

1,986 llegaba a -18%, lo que significó más.de 91 mi

llones de dólares de transferencia del sector minero a 

los industriales y en consecuencia una ganancia cambia

ría· para estos. 

Sin embargo debe considerarse, que durante el periodo 

de 1 , 982 hasta 1 , 985 1 a. mi nert.a 9026 de. un II ade 1 anto 

cambiarlo" via 11minidevaluaciones 11
, las que acumuladas 

fueron siempre superiores a la inflación ariual (Ver 

cuadro Nº 10).

En 1,982 la Inflación fue �e 72.9% y la Devaluación o-

ficial al fin del periodo llegó a 90.7%, obteniéndose 

un adelanto cambiarlo de +10.2%.

En 1,983 la Inflación fue de 125.1% y la Devaluación de 

135.5%. obteniéndose +4.6% de ganancia cambiarla. 
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En 1,985 la Inflación fue de 158.3% y la Devaluación 

llegó a 168.1% obteniéndose +3.8% de ganancia cambia

rla. 

�n total la mineria recibió en dicho periodo (1982-85), 

ún adelanto cambiarlo de +31.7% representando m�s de 

391 millones de dólares, sin �ue medie inversión algu

na. 

Esta favorable situación, no fue aprovechado producti

vamente por el empresario minero; sino que, por el con

trari-o, asignó dichos recursos obtenidos del conjunto 

de la �cono�ia nacional, a la dolarización de sus fon

dos, a 1a·especulaci6n financiera y a cubrir sus défi-

cits operacionales. Los valores negociables llegaron a 

representar én algunas empresas, hasta el 40% de sus 

activos totales, y el rubro "otros ingresos" en el que 

se consigna parte de las ganancias por d·iferencia de 

cambio e intereses financieros, llegaron hasta al 87% 

de I.as ventas totales. y hasta superaron en 2 vece·s a 

las utilidades netas. 

De manera que la congelación del tipo de cambio, elimi

na la continuidad de este comportamiento y muestra la· 

re�l situación productiva de las émpresas mineras, pero 

no es causa de crisis. 
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·2.7 ALGUNOS ASPEcros A CONSIDERAR PARA LA REACTJVACJON DE LA MJ

NERJA EN EL PERU 

Concientes de la importancia que tiene la mineria dentro del 

quehacer nacional, y de su capacidad para participar activa

mente en la recuper�ción del pais; debemos Tecoger e�perien

cias y plantear soluciones, para que, corrigiendo-errores, 16 

gremos captar los recursos humanos y financier:os que hagan 

posible la explotación de nuestras ingentes reservas minera

les. 

Para tal efecto, es imprescindible· 

A. ·Que se restituya un marco legal que brinde garant1a y

estimulo al capital de riesgo (Nacional o Extranjero)\ ne

cesario para el desarrollo de la mineria, el cual debe, 

prioritariamente contemplar 

- Un regimen tributario que restablesca el criterio que a

la mineria no debe grav�rsele con demasiados impuestos,

sino, por el contrario, se le debe dotar de un marco Ju

ridico y Tributario estable, de tal manera que se fomen

te la Inversión Nacional y extranjera.

- Que se garantice la aplicación de una politica cambiaria

justa, evitando las series distorciones entre ingresos- y

costos que hoy se presentan.

Resulta·· scitprendente, que al efectuar una comparación 

entre .Ja _.evol_ución del "Tipo de cambio efectivo" que percL_ 
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be la mineria, y los persistentes "mayores costos" en 

.lntis que afectan a _las unidades productivas (ocasionadas 

por la inflación); se comprueba que-el 1ndice de costos 

mineros· está ev1olucionando en forma creciente, a un ritmo 

substancialmerte .mayor al indice de preci�s al consumidor 

(JPC), calculado por el Tnstitut6 Nacional de Estadistica 

(JNE); o sea, que los costos mineros son más altos que la 

inflación reconocida oficialmente. A mayor abundamiento, 

se comprueba que, actualmente, la intensidad en el ritmo 

de crecimiento del indice de costos mineros se ha acen

tuado,· ·en forma apreciable, debido a �ue el precio de los 

insumos, riacionales e importados, que compra el �ector, se 

calculan básicamente, con referencia a las cotizaciones 

del · "dolar libre" o del "dolar de libre disponibilidad" 

-�ue, como se sabe, son.muchos mas ele�adas que el tipo de

cambio que percibe la actividad minera. El desequilibrio

anotado agranda, en consecuencia, ··significativamente la

brecha entre costos e ingresos, con peligro grave para la

estabilidad del sector, que es el principal soporte del

ingreso de divisas con que cuenta el Perú.

B. Que se de una solución al Catastro Minero, haciendo fac

tible se inicien nuevas operaciones mineras, hoy inacti

vas por la ausencia de autoridad o por el exceso en las de

nominadas "Reservas", solicitadas por las·,:.empresas e ins

tituciones e�j:atales.
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C. Asi mismo debe restablecerse la disciplina en el· �mbito la

boral, asi como normalizarse el orden interno que garanti

ce la seguridad de las personas que laboramos en el sector

minero.

D. Impulsar el crecimiento y diversificacfón de la produc

ción minero-metalúrgico y propiciar de esta manera la ge

neración de puestos de trabajo en la mineria Jy actividades

conexas.

Sólo así, de esta manera la mineria peruana podr� volver a
.,

alcanzar los niveles de productividad Social y Económica,

que tuviera en el pasado, al restablecerse su competitivi-
,_

dad, lo que permitir� que la contribución minera se incre-

mente sustancialmente en beneficio de todo el pats.



CAPITULO III 

ANALISIS DE LA IMPORTANCIA DEL SECTOR MINERO PERUANO 

3.1 IMPORTANCIA ·DEL SECTOR MINERO EN.LA ECONOMJA PERUANA 

Es innegable, que el desarrollo de nuestro pafs esta indiso- · 

lublemente ligado al desarrollo y explotación.de sus recursos 

naturales, en especial los minerales. Esta afirmación se sus 

tenta no sólo en lo que la Industria Minera significa, en el 
1 

desarrollo socio- económico nacional, sino en el enorme-po

tencial minero que encierra su territorio y en la diversidad 

de metales que constituyen esta riqueza natural. 

Un an6lisis del significado de la minerfa en el aspecto 

Económico y Social del Perú, puede darnos una idea de lo que 

el pafs podría obtener si explotara en forma racional sus re 

cursos minerales, o sea que exista una relación armónica 

entre el potencial, reservas y explotación; objetivo que de

bemos buscar. 

La minerfa se a constituido en un polo generador de progre-
... 

so� ya que es el principal sector del rengl�n de exportacio-

nes, al· cap\� un prornedio del 45% de las divisas,· que el 
. . \ 

Perú adquiere, _por sus transacciones comerciales; denotando 
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de esta m�nera su importancia en la Economía Peruana. 

También es necesario hacer notar, que. la minería no s6lo tiene 

decisiva significación en la economía nacional por su condi

ción de actividad generadora de divisas, que es la calidad 

que, por lo general, mas se destaca; sino que también 

con.tribuye en otros aspectos, con vi-tales aportes a diversos 

factores socio económicos que gravitan, en forma sustancial, 
•. 

en el· desarrollo .del pais. 

En efecto, muchas veces no se toma en cuenta que la actividad 

minera subviene rigurosamente al "Tngreso Fiscal'.', represen

tando por ejemplo, en 1,979 i �l 33.4% del total de 1� recau

dación tributaria. 

Se omite, así mismo, el sustancial efecto multiplicador.que 
·'

impulsa la producción industrial, el comercio y los servi

cios; lo que, además, por el volumen de sus adquisiciones en 

el mercado local, es determinante en forma indirecta, de la 

creación de numerosos puestos de trabajo. 

Tampoco �s desdefiable la proporción ·con qtie la mineria incre

menta el PBJ, ni lo son otras facetas, .como se·�erá más ade

lante. 

Por esta importancia que denota la Mineria, se hace necesario 

conocer su estado actual, para una correccióQ en- la Politica 

minera, que ll��arfa a un incremento en su producci6n; que 

seria un .cam·ino más efica7 y real para la creaci6n de fuentes 



68 

de rique-za, capaces de salvar situaciones desfavorables para 

nuestra economta. 

3.2 TRANSFERENCIA DE EXCEDENTES DE LA ACTTVIDAD MINERA HACTA EL 

RESTO DE SECTORES DE LA ECONOMJA PERUANA 

Siendo el Pera, un pa�s de pequeño mercado interno y gran pro 

visión de.recursos naturales, la economta nacional es afecta

da significativamente por la decisión que tome la autoridad 

económica con respecto al tipo de cambio. El sector minero, 

como parte del sector exportador tradicional,-ha sufrido las 

consecuerycias del errado.manejo ecónómico, y en particular de 

la politica· cambiaria, subs(diando a actividades de consumo 

y sectores.productivos de alto uso de insumos importados a 

costa de su descapitalización. T�do esto a sido posible 

gracias a la catda constante del tipo de cambio real, diferen 

te al de equilibrio, produciéndose una transferencia del exce 

dente generado en el sector exportador hacia el resto de la 

economta. 

Teóricamente, la transferencia de excedentes de la actividad 

exportac:bra haci.a el resto de los sectores de la economta, se 

define como el monto de recursos que deja de recibir el expor 

tador por tener un Jnti sobrevaluado o un d6lar subvaluado. 

En otras palabras, es la extracción de recursos que se presen 

ta cuando el tipo de cambio esta por debajo de su valor de 

equilibrio •. � .. Lif situación contraria, sobrevaluación del tipo 

· de cambio-� consiste en._._la absorción de recursos por parte de
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la actividad exportadora en desmedro del resto de la 

economfa. 

Existen dos elementos que determinan el ingreso en moneda na

cional de la actividad exportadora : La cotización interna

cional del producto y la polftica cambiaria ·por la cual dicha 

cotización se convierte a moneda doméstica. 

Como se Sabe,· el comportamiento .de las cotizaciones inierna

cionales escapa al control del empresario nacional, ya que 

éstas se determinan en el mercado externo.· En contraposi

ción, la polftica cambiaria es definida internamente y por lo 

tanto, se convierte en un instrumento basico para la activi

dad exportadora; ya sea para incentivarla con un tipo de 

cambio adecuado o perjudicarla con uno artificialmente bijjo. 

Si bien es cierto que para el caso del sector exportador 

tradicional el tjpo de cambio no juega un papel decisivo para 

incrementar la 110ferta exportable" en el muy corto plazo, es 

necesario advertir que ninguna ·actividad exportadora puede 

subsistir con tipos de cambio que sólo originan pérdidas para 

las empresas. Asi mismo, en el plano de la inversión, una de 

las variables claves para la toma de decisiones de inversión 

es la rentabilidad esperada de las mismas, cuyo calculo depen 

de de los niveles del tipo de cambio real y precios interna-

cionales. Por ello, una polftica cambiaria�de dolar barato

perjudica el desarrollo de la exportación. 

Recientes�estudios realizodos por el TDEM (Instituto de Estu-
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dios Económicos y Mineros) y la S0NAMJNPET (Sociedad Nacio

nal de Mineria y Petróleo) han llegado a la conclusión, de 
,. 

que el sector exportador peruano ·ha subsidiado al restb de 

la economia coo 15,700 millones de dólares de 1979 entre 1950-

86. El sector minero como importante e�portador, a finan-

ciado 7,020 millones de este subsidio, es decir el 44% del 

mismo; estos cálculos han sido realizados de acuerdo con la 

metodologia oficial (BCR) que sostiene que al tipo de cambio 

de .equilibrip sera aquel que en cada pertodo ajuste el nivel 

nominal d�l tipo de cambio del periodo base o de equilibrio, 

por el coeficiente de los indices de precios internos y exter 

nos que presentan las mismas cualidades. Es �ecir : 

JPJ 
e(t) = e(0) x ( -----

JPE 

. Donde 

e(t) = Tipo de cambio de equilibrio del periodo t 

e(0) = Tipo de cambio de equilibrio del periodo base 

TPT = Tndice de precios internos 

JPE = Indice de precios externos 

Aplicando un modelo (TAYL0R) que permite reflejar la dinámica 

macroeconómica en el valor del tipo de cambio, se encuentra 

que el subsidio habri� sido de 8,475 millonei de dólares de 

1,979. De.:..e.stos, 3,760 millones de dólares corresponderian 

al sector�minero. 
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- Este modelo a diferencia del anterior presupone un equilibrio 

general de la economta� que computa las diferentes relacio

nes intersectoriales de la economia peruan�. Como : 

( 1) PBI = c + X - M

.W 
(2) c = A + ( ) X L 

p 

te -a
(3")'' M = mo (P * ----) * c

p 

(4) L = b (PBJ
1

+ M) 

(5) p-a = ('1 + m) (1 + ti) 1 (b w-ª)h + (1 - h) Pim�a

(6) X = Xo

(7), Pim = Pw * te 

(8) X = M + F.. 

Donde . PBT . Producto Bruto Interno 
! 

. 

c Consumo Nacional 

M Importaciones 

X Exporfaciones 

L Empleo 

p . Precios Globales . 

. .

Pim Precios de las Importaciones 

a Elasticidad de sustitución de los bienes im-
.. -

portados por los Nacionales 
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. W Salarios nominales ·· 

m Margenes de ganancia 

ti -� Tasa de Impuestos Indirectos

b Requerimientos unitarios de trabajo 

te : Tasa.de cambio 

Pw Precios Internacionales 

A • Consumo ex6geno por inversión, gasto público

y consumo de sectores de altos ingresos

F Pagos netos al exterior ·

h Participación de los costos nacionales

m
0

Participación de las importaciones en la ofer

ta total.

CUADRO Nº 11 

ÉXTRACCION DE EXCEDENTES AL SECTOR MINERO· 

(Millones de dólares de 1979) 

----------------------------------------------------------- ·-

METÓDOLOGTA OFTCTAL MODELO TAYLOR 
PERIODO 

Valor % Valor Export. · Valor % Valor Export. 
---------------------------------------- . ----.---------------

1950 59 353 15 446 19 

1960 - 72 4,093 42 410 4 

1973' - 79 1,549 20 1,234 16 

1980 - 86 1,025 12 1,669 20 

TOTAL 7,020 3,759 
-------------------------------------------------------------

�.· 

FUENTE: SONAMINPET 
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j 

De acuerdo ton el valor del tipo de cambio real se han identi 

ficado cuatro periodos en la polttica cambiarla peruana. En 

todos ellos se nota un subsidio neto de-la exportación mine� 

ra al resto de la economfa (Ver cuadro Nº 11). La principal 

diferencia entre las. magnitudes computadas con la metodologia 

oficial y el modelo Taylor se encuentra en el periodo 1960-

72. Durante el mismo, el "dolar de·equilibrio" calculado por

el ºModelo Taylor es afectado por el aumento en la protección 

a la industria nacional. Por esta razón este último no re-

fleja la fuerte transferencia de excedentes del pefiodo 1960-

72 • 

. 3.2.1 EL PODER DE COMPRA.DEL TIPO DE CAMBIO. MINERO 

De continuarse con la transferencia de excedentes del 

minero hacia otros sectores productivos, sector 

decir con.la misma polttica monetaria, en la que el 

"tipo de cambio real minero", no tiene visos de tornar

se alcista, debido a que, la "tasa de cambio efectiva" 

aplicable a las exportaciones no es devaluada a un 

ritmo mayor al de la inflación (IPC), que como se·men

cionó ltneas atras a venido·creciendo últimamente a una 

velocidad bastante menor a la del indice de costos mine 

ros; cada vez sera mayor el perjuicio ocasionado por el 

tipo de cambio sobre las operaciones mi._neras, -con el 

consiguiente efecto negativo sobre el nivel de ingresos 
- 

de div lsas que tanto necesita el pafs. 
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En los últimos años esta situación se a venido agra

vando debido a que los insumos importados y naciona

les que .utiliza el sector, tienen-como principal refe

rencia para su fij�ci6n de pretios las cotizaciones del 

"dolar de libre disponibilidad" y del "dolar libre" 

respectivamente y ambas est�n muy por enci�a del tipo 

de cambio que . reciben las exportaciones mineras. 

Una forma de comprobar como se ha deteriorado el· poder 

de compra de los exportadores mineros, durante el últi

mo año, consiste en- determinar como ha variado la 

cantidad de insumos que pueden adquirirse con los ingre 

sos provenientes de la venta en el exterior de una uni

dad flsica de metal. Esto se puede apreciar en los cua 

dros del Nº 12 al 15, en los que se ha considerado un 

grupo de 14 insumos industriales utilizados por la mi-

/ neria. Los estimados toman como indicador de ingresos 

la cotización CJF de cada uno de los cuatro· metales es

cogidos (Cobre, P1omo, Plata y Zinc) multiplicada por 
1 

el.tipo de ·cambio efectivo recibido por los exportado-

res; el �osto de· los insumos, por su parte, se basa en 

el precio unitario dé cada fecha. 

Se puede apreciar en el cuadro Nº 12, que con los ingre 

sos provenientes de la venta de una tonelada de Zinc, 

se pudo comprar en enero del presente año sólo 12 tone

ladas _JJe Acido sulfúrico, mientras. que en diciembre de 

1,987 se podfa co!l)pr:-ar 18.6-toneladas. En general, en 



CUADRO N2 12 

UNIDADES DE INSUMOS MINEROS QUE SE PUEDEN COMPRAR CON UNA TONELADA DE ZINC: 1987 - 1989 

DESCRIPCION UNIDAD 

PETROLEO DIESa N2 2 GL 

2 ACIDO SULFURICO TEC. COMERC. KG 
3 DINAMITA SEMEXA - 65% 7/8 x 7'' CAJA 
4 GASOLINA DE 84 OCTANOS GL 

5 MECHA DE SEGUR. CON FORR. PLAS. CAJA 
6 KEROSENE INDUSTRIAL GL 

7 GUANTE DE NEOPRENE DE 14i1 PAR 
8 ZAPATO DE SEG. CON PTA. DE AC. PAR 
9 AE_ROPROMOTER N2 404 KG 
10 TÜBO DE FO. DE 211 x 6.40 M. PC 
11 BARRENO CUCHILLA 4' x 40 mm. EA 
12 ACEITE DELVAC SERIE 1330 GL 

13 PLANCHA DE FIERRO 1/411 
X 4 1 x'8 1 PC 

� 
14 LLANTA CHASQUI DE 1200 x 20-16 PLY EA 

FUENTE: BCR - SONAMINPET 

C*) CONSIDERANDO PRECIOS DEL 10 DE FEBRERO 

DIC 87 MAR 88 

2,387.3 2,663.6 
18,615.4 28,664.4 

30.5 24.9 
1,180.6 1,232.6 

7.6 7.9 
5,956.9 5,954.4 

81.7 37.9 
32.9 43.8 

450.0 467.4 
18.7 13.0 
11.5 5.8 

194,2 194.9 
4,2 4.0 
3,0 4,6 

JUN 88 SET 88 DIC 88 ENE 89 

3,865.4 3,587.3 3,583.0 3,663.1 
31, 748.8 · · 39,905.1 27,117.4 11,944.8 

43.9 19.9 23.9 19.1 
1,789.8 1,377.6 1,403.3 1,529.4 

12.7 3.9 5. 1 5.5 
8,641.1 9,435.1 8,174.7 7,627.5 

37.4 31.9 43.1 61.4 
19.3 26.3 38.9 49.6 

1,055.5 418.8 563.2 -708.8
18.8 16.4 14.7 15.7
13.4 5.6 4.0 6'.3 

446.7 170,4 256�0 293,2 
1.0 13,8 4,4 4,6 

· 6.0 1 .2 2,5 2,7 

FEB 89 
(*) 

3, 122.1 
13,070.8 

20.9 
1,687.9 

6.0 
6,781.5 

66.7 
54.3 

769.7 
17.2 
6.9 

320,8 
5.1 
3.0 



,CUADRO N2 13 

UNIDADES DE INSUMOS QUE SE PUEDEN CCM>RAR CON UNA TONELADA DE PL(l.10: 1987 - 1989 

DESCR I PC íON · . UNIDAD DIC 87 MAR 88 JUN 88 SET 88 DIC 88 ENE 89 

1 PETROLEO DIESEL N2 2 GL l,806.8 1 �659.1 2.030.2 1,655.2 1,575.5 1, 754.8 
2 ACIDO SULFURlcd TEC. COMERC� KG 14,088.6 17,8�4.5 16,675.0 18,412.7 11,924.2 5,722.1 
3 DINAMITA SEtoEXA - 65% 7/8 x 7'' CAJA 23. 1 15.5 23. 1 9.2 10.5 9. 1 
4 GASOLINA DE 84 OCTANOS GL 893.5 767.7 940.0 635.7 617.t 732.7 
5 MECHA DE SEGUR. FoRR. PLAS. CAJA 5.8 4.9 6.6 t .8 2.2 · 2.6
6 KEROSENE INDUSTRIAL GL 4,508.4 3,708.9 4,538.5 4,353.5 3,594.6 3,653.9 
7 GUANTE DE NEOPRENE DE 14" PAR 61 .9 23.6 19.6 14.7 18.9 29.4 
8 ZN'ATO DE SEG. CON PTA. DE AC. PAR 24.9 27.3 10.2 12. 1 11.1 . 23.8 
-9 .AEROPROMOTER N2 404 KG 340.6 291.t 554.4 193.3 247,7 339.6 
10 TUBO DE FO. DE 2" x 6.40 M. .pe 14.2 8.t 9.9 7.6 6.5 7·.5 
11 BARRENO CUCHILLA 41 x 40 mm. EA 8.7 3.6 1.0 2.6 1.7 3.0 
12 ACEITE DELVAC SERIE 1330 GL 146.9 121.4 234.6 78.6 112.6 140.5 
13 PLÁNCHA DE FIERRO 1/4" x 4' x 81 PC 3.1 2.5 · 3. 7 6.4 1.9 2.2 
14 LLANTA CHASQUI DE 1200 x 20-16 PLY EA 2.2 2.9 3. 1 0.6 1. 1 1.3 

FUENTE: BCR - SONAMINPET 

(*) CONSIDERANDO PRECIOS DEL 10 DE FEBRERO 

FEB 89 
(*) 

1,783.0 
6,261.5 

to.o 
808�6 
. 2.9 

3,248.6 
32.0 
26�0 

368.7 
8.2 
3.3 

153.7 
2.4 
1 .4 



CUADRO N2 14 

UNIDADES DE INSUMOS MINEROS QUE SE PUEDEN COM='RAR CON UN KILOGRAMO DE PLATA . 

. 

DESCRIPCION UNIDAD 

' PETROLEO DIESEL NQ 2 Gl. 

2 ACIDO ·suLFURIG() TEC. CMRC. KG 
3 DINAMITA SEMEXA - 65% 7/8 x 7" CAJA 
4 GASOLINA DE 84 OCTANOS GL 

5 MECHA DE SEGURIDAD FORR.PL. tAJA 
6 KEROSENE INDUSTRIAL GL 

7 GUANTE DE NEOPRENE DE 14" PAR 
8 ZAPATO DE SEG. CON PTA. DE AC. PAR 
·9 AEROPROMOTER N2 404 KG 
10 TUBO DE FO, DE 2" x 6.40 M. PC 
11 BARRENO CUCHILLA 4 1 x 40 mm. EA 
12 ACEITE DELVAC SERIE 1330 GL 

:' 

13 PLANCHA DE FIERRO 1/4" x 4 1 x 8 1 PC 

14 LLANTA CHASQUI DE. 1200 x 20-16 PLY EA 

FUENTE: BCR - SONAMINPET 

(*) CONSIDERANDO PRECIOS DEL 10 DE i='EBRERO 

DIC 87 

578.8 
4,513.3 

7.4 
286.2 

1.8 
1,444.3 

19.8 
a.o

109. 1
4.5
2.8

47. 1
1.0
0.7

MAR 88 JUN 88 SET 88 DIC 8.8 

551.4 656.8 524.0 429.5 
5,933.8 5,395.0 5,829.0 3,250.4 

5.2 7.5 2.9. 2.9 
255.2 · 304.1 201.2 168.2 

1.6 2.2 0;,6 0.6 
1,232.6 1,468.4 1,378.2 979.8 

7.9 6.3 4.7 5.2 
9. 1 3.J 3.8 4.7 

96.8 179.4 61.2 67.5 
2.7 3.2 2.4 1.8 
1.2 ·2.3· o.a 0.,5 

40.3 75.,9 24.9 30.7 
o.a . 1 .2 ,, 2.0 0.5 
1.0 1.0 0.2 0.3 

1987 - 1989 

ENE 89 FEB 89 

(*) 

371.7 377.7 

1,212.1 1,326.3 
1.9 2. 1

155.2 . 171.3 
0.6 0.6 

774.0 688.1 
6.2 6.8 

. 5.0 5.5 
71 .9 78. 1 
1�6 1.7 
0.6 ,0.7 

29.8 32.6 
0.5 0.5 
0.3 0.3 



CUADRO N2 15 

UNIDADES. DE INSUMOS MINEROS QUE· SE PUEDEN COOPRAR CON UNA TONELADA DE COBRE : · 1987 - 1989 

DESCRIPCION UNIDAD DIC 87 MAR 88 JUN 88 SET 88 DIC ·se ENE 89 FEB 89 
(*) 

PETROLEO DIESEL N2 2 GL 8,423.8 6,213.1 7,132.6 6,844.7 7,548.8 6,580.4 6,686.3 
2 ACIDO SULFURICO TEC. COf.ER •. KG 65,685.2 66,863.4 58,583.4 76,140.8 57,132.4 21,457.8 23,480.5 
3 DINAMITA SEr-EXA - 65% 7/8 x 7" CAJA 107.8 58. 1 81.0 38.0 50.3 34.3 37.5 
4 GASOLINA DE 84 OCTANOS GL 4,165.8 2,875.1 3,302.6 2,628.6 2,956.6 2,747.5 3,032.1· 
5 MECHA DE SEGUR. CON FORR. PL. CAJA 26.8 18.4 23.3 7.4 10.8 9.8 10.1 
6 KEROSENE IOOUSTRIAL GL 21,019.3 13,889.5 15,944.7 18,002.6 17,222,9 13,702,1 12,182.4 
7 GUANTE DE NEOPRENE DE 14" PAR 288.4 88.5 68,9 60,0 90.7 110,4 119�8 
8 ZAPATO DE SEG, CON PTA, DE AC, � PAR 116,0 102.2 35,7 50,2 82.0 . 89, 1 97,5 
9 AEROPROMOTER N2 404 KG 1,587.8 1,090.3 1,947,7 799, 1 1,186.6 1,273.3 1,382.7 
10 TUBO DE FO, DE 2" x 6,40 M. PC 66. 1 30,3 34.8 31.3 31, 1 28.2 30,9 
11 BARRENO CUCHILLA 4' x 40 mm. EA 40.7 13.6 · 24,7 10,7 8,4 11.3 12,4 
12 ACEITE DELVAC SERIE 1330 GL 685,1 454.6 824.3 325.1 539,4 526.7 576,3 
13 PLANCHA DE FIERRO 1/411 x 4 1 x 8 1 PC 14, 7 9.4 l2.9 26,3 9,3 8,4 9.1 
14 LLANTA CHASQUI DE 1200 x 20-16 PLY EA 10.4 10,7 11.0 2,3 5.2 4.9 5,4 

FUENTE: BCR - SONAMINPET 

(*) CONSIDERANDO PRECIOS DEL 10 DE FEBRERO 
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la mayoria de los 14 insumos mineros considerados, du

rante el periodo analizado, se observan caldas en el po 

der adquisitivo en términos de las ventas en el 

exterior de una tonelada de este metal. 

Estas caldas son mucho.mas graves si se toma como refe

rencia las cantidades correspondientes a Junio de 

1,988. Este es el caso de la dinamita, las mechas de 

seguridad, los barrenos de cuchilla, el aceite, las 

pl�nchas. de fierro; las llantas, etc. En todos. ellos 

el poder adquisitivo de u�a tonelada de Zinc cae en mas 

de 30%� 

Para el caso del plomo la situación és bastante simi

lar, aunque las reducciones observadas en . enero de 

1,9�9 respecto a diciembre de 1987, son menóres que en 

el caso arterior, debido a una mejor evolución de sus 

cotizaciones: internacionales. La calda mas fuerte ocu

rre nuevamente para las compras de acido sulfúrico, aun 

que no deja de ser importante 1a·menor capacidad de 

compra de dinamita, mechas de seguridad, combustibles, 

barrenos y tubos. 

La capacidad de compra de insumos industriales para los 

exportadores de plata se ha reducido fuertemente en los 

. últimos dos anos, prihcipalmente por ll negatica evo

lución, cíe-- la cotización internacional de·este metal • ..... . 
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Finalmente, en enero de 1989 una tonelada de. cobre no 

puede comprar las mismas cantidades de insumos que 

podia en.diciembre de 1,987, pese a_que se ha observado 

una evolución favorable en su cótización internacional. 

Se puede conclLlir de lo sefiaJado en los pArrafos prece

denºtes ·que, durante 1988, se ha producido una brusca 

reducción de la capa·cidad de compra de los· exportadores 

mineros, debido fundamentalmente al aumento en el 

precio de venta de los insumos en mayor proporción que 

los ingresos derivados de las ventas, pese a que estos 

han experimentado una evolución como consecuencia de 

mayores cotizaciones internacionales. 

3.3 EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES MINERALES DE EX 

PORTACION EN EL PERIODO 1950-87 

En el periodo 1950-1959 la agricultura se constituyó en la 

principal actividad, suministrando entre el 40 y 50% de las 

divisas. Durante estos años se dieron aumentos regulares y 

sostenidos en -la superficie cultivada y producción de los 

principales productos agrlcolas exportables como el algodón, 

azúcar y café. Por su parte, la miner1a mostró también un 

des·arrollo sostenido al aumentar la producción de Cobre, Pla

ta, Zinc y Plomo; este incremento tuvo su origen en ia· 

sustancial inversión realizada en la mediana j gran miner1a 

por el cap!�a1��nacional y extranjero; este p�oceso fue 

favorecido� �dr los incentivos favorables que otorgaba el 
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TABLA N2 16 

PROOUCCION MINERA DEL PERU 

COBRE PLOMO ZINC PLATA HIERRO 
AÑOS 

(MIi TMF> (MIi TMF> . (MI 1, TMF> CKg.F) <MI 11. TMF) 
. .

1961 197.5 136.9 170.8 1,055.2 

1962 165.4 133.4 183.9 1,031.0 3'45 

1963 180.1 149._2 194.9 1,094.9 4'97 

1964 176.4 150.7 236.7 1,070.6 5'29 

1965 180.3 154.3 254.5 1,134.4 6'01 

1966 200.0 161.5 284.0 1,149.2 5'88 

1967 192.7 159.7 304.8 998.6 t,• 11

1968 212.5 154.5 291.4 1,031.0 7 1 02 

1.969 198.8 154.5 300.3 1,116.2 6i·41 

1970 220.2 156.8 299.1 1,239.0 7'25 

1971 207.3 165.8 . 318. 1 1.242.6 6 1 09 

1972 219.1 184.4 376.1 1,255.7 7 1 16 

1973 202.1 183.4 390.6 1,163.6 7'15 

1'974 211.6 165.8 378.0 1,084.9 8' 17 

1975 171.8 170.8 381.0 1,133.3 6'13 

1976 223.7 173.7 388.2 1,131.6 3'15 

1977 346.0 180.0 428.0 1,186.0 4 1 13 

1978 381.0 203.0 504.0 1,439.0 3'28 

1979 405.0 191.0 490.0 1,506.0 3'26 

.1980 368.0 196.0 498.0 1,319.0 3'78 

1981 332.0 191 �o 508.0 1,249.0 4 1 00 

1982 369.0 216.0 565.0 1,562.0 3 1 72 

1983 336.0 212.0 577.0 1,739.0 2.'87 

1984 376.0 205.0 559.0 1,758.0 2'72 

1985 401.q 210.0 594.0 1,904.0 3 1 26 

1986 * 397.0 194.0 569.0 1,916.0 3'35 

1987 * 406.0 201.0 581.0 2,035.0 3'29 

FUENTE : MEM 

<*> Pre I tmt nar 
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Código de Minerla, promulgado por el gobierno de 0drla en 

1950. 

La industria dél Petróleo fue la única en la que se registró 

un estancamiento. . Finalmente, la industri� Pesquera aumentó 

consid�rablemente su producción al aparecer la fabricación de 

la harina de pescado. 

A partir de 1959 se inició un nuevo periodo que abarcó hasta 

1972, durante este lapso la única rama del sector exportador 

que registró algún dinamismo fue la mediana minerla de zinc, 

plata y plqmo; la producción de este sector creció debido al 

estimulo de los elevados precios ·internacionales. 

En el pe�fodo 1973-1979, maduraron inversiones significati

vas en �l sector minero, al ponerse en operación nueva� minas 

de cobre e iniciarse la explota¿ión del petróleo en la selva. 

Adicionalmente el subsídio otorgado por las autoridades econó 

micas a las actívidades de exportación 11No Tradicional11 impu_! 

só el desarrollo de nuevas industrias dedicadas a la exporta

ción manufacturera. 

Como consecuencia de un significativo auge de los precios in

ternacionales de los minerales, se produjo a finales del 

periodo un incremento sustancial en el volumen y valor de las 

exportaciones mineras y petroleras. 

Por último��d��ante el periodo 1980-1987 la producción minera 

se · mantuvo en� términ(?S -generales constante; situación ésta 



83 

que representa un contrasté en comparación con el fuerte cre

cimiento experimentado en el periodo 1975-79 donde la mineria 

alcanzó una tasa de crecimiento anual mayor del 10%. 

3.3.1 EVOLUCJON DE LA PRODUCCJON DEL COBRE 

Dentro del periodo de analisis, se puede apreciar 4 

periodos o etapas �ien diferenciadas, esto es, en lo 

que a niveles de producción se refiere y son los si

guientes : 

En el primer periodo que·comprende los años 1950-1959, 

la minerla de cobre, mostró un desarrollo sostenido, 

este ligero incremento tuvo su origen en la sustancial 

inversión realizada por el capital nacional y extranje

ro; esto gracias a los incentivos favorables que otorgi. 

ba el Código de Mineria promulgado en 1,950. 

Durante el periodo 1960-1972 la producción de este 

metal creció en promedio a razón de 2,000 ton/año. 

En el periodo 1973-1979 el crecimiento de la producción 

de Cobre fue mas rapido y sostenido, llegando hasta un 

11% en promedio anual (ver cuadro Nº 16); cabe señalar 

que este mayor incremento se debe indudablemente a la 

puesta en marcha de los proyectos Cuajone y Cerro 
... 

Verde. Asi mismo, durante este periodo, en el año 1975 

1á prnducción de cobre alcanzó el nivel más bajo de ,los 

últimos 30-años, .. los mismos que fueron consecuencia de 
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la grave recesión económica internacional que afectó 

las economfas de las.principales naciones industrial.ii2_ 

das consumidoras de materias primas. Dicho año fue uno 

de los peores para los productores de este metal, basta 

con· señalar que la cotización promedib anual füe infe

rior a la alcanzada en 1969. 

Por último en el periodo 1980-1987 los niveles de pro

ducción del cobre· suf�en un·�estancamiento logrando· 

alcanzar tan sólo un crecimiento promedio de 1.2% en 

dicho · periodo. Asi mismo la puesta en operación de 

TJNTAYA producida en marzo de 1,985 permitió que la pro 

ducción del cobre se incremente y alcance los ni�eles 

de producción obtenido en 1,979. 

Es importante destacar que el nive) de producción del 

cobre y la ·de otros minerales, se ha visto afectada por 

la baja cotización int�rnacional, esto unida a las po

ltticas monetarias implementadas por. los gobiernos de 

turno y a otros factores que van en desmedro de .la 

producción como son las huelgas, atentados terroristas, 

cierre temporal de empresas, etc. no han generado los 

incentivos adecuados para la ampliación de su produc

ción. 

3.3.2 EVOLUCJON Q� LA.PRÓDUCCJON DEL PLOMO 

Durante · el_ .pertod<?-. t950-59 la ·evolución de la produc-



- 85 -

ción del plomo, fue similar a la del cobre. 

Remitiéndonos al cuadro Nº 16, podemos apreciar que en 

el segundo perfodo de analisis, _el plomo tuvo un crecí-

miento lento·pero estable, llegando a tener una . tasa 

promedio anual del 2.5%. 

En el perfodo comprendido entre 1973 y 1979 el plomo 

tuvo un crecimiento casi imperceptible, llegando esta a 

un promedio anual del 1%; también se observa ciertos 

decrecimientos en la producción de los años 1974 y 79

siendo estos del orden de 9.5 y 5.9% repectivamente. 

Entre los años 1980-87 la producción del Pl6mo ha man

tenido la misma tónica de los periodos anteriores, es 

decir no se ha visto un crecimiento estable; tal es asl 

que en el año 1982, año de la mayor producción de este 

mineral (·216 mi 1 TMF) y de todo el periodo de anali

sis, se obtuvo un incremento de su producc{ón del 

13.1%, esto con respecto al año anterior, par� luego 

decaer sucesivamente en los añbs siguientes. La tasa 

de -crecimipnto promedio anual durante este periodo ha 

sico aproximadamente de 0.5%.

Este crecimiento lento de la producción de Plomo, de 

las tres Qltimas-�écadas tal vez tenga su explicación, 

en los precios tan deprimentes que siempre ha tenido, 

los c1,.1ales alcanzan niveles muy·modestos sobre todo en 

estos últimos año�, :habiéndose registrado en 1985 coti-
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zaciones mas bajas que las de hace 10 afios atras. 

Un punto a favor, que se espera se pueda lograr para la 

re,cuperación de la producción .de este metal, es el 

aumento en la demanda de la industria automotriz que 

unida a lo$ crudos inviernos del Hemisferio Norte, 

puedan motivar el consumo de bater1as de reemplazo. 

Asi mismo el uso en la elaboración de planchas de plo

mo, para -\a industria de la construcción avisora una 

mayor demanda, sobre todo por parte del mercado del 

Norte de Europa. 

3.3.3 EV0LUCJ0N DE LA PR0DUCCJ0N DEL ZINC 

Durante el primer perfodo de análisis la producción de 

zinc mostró un crecimiento promedio anual de apro�ima

damente 8%. 

En el cuadro Nº 16, se aprecia que en el lapso compren

dido entre los afias 1960-72 el. zinc presentó la misma 

evolución que en el periodo anterior. 

Entre los afios 1973-79 el zinc presentó un nivel de 

crecimiento mas lento-que en.el periodo precedente, 

llegando esta a un promedio anual de 3.5%. Asi mismo 

se aprecia que mientras el cobre ha necesitado de un 

proyecto tan grande como Cuajone, para alcanzar un 

nivel de j�o,ooo toneladas por afio en 1977, el zihc no 

ha requerido" de gran.des proyectos. La Mediana Mineria 
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ha sido capaz de mantener un crecimiento sostenido que 

le ha permitido bordear los 450,000 toneladas en ese 

mismo año. · Esto demuestra ·la capacidad de crecimiento 

rapido que tiene la mediana minerta, que la convierte 

en un estrato.sumamente importante para el desarrollo 

minero y por ende para la economia del Pera. 

En el último periodo de anali�is, el nivel de crecimien · 

to de este mineral ha sido el mas lento y bajo de todos 

ellos, llegando este a un promedio anual del 2%. Tal 

vez para el estancamiento parcial del zinc, influya el 

hecho de que a nivel mundial en 1985 se ha ofertado con 

centrados y productos de fundicjón en mayor 
1

volumen que 

los de 1,984, situación que vino acentuandose durante· 

los últimos años y que indirectamente hizo ·que los 

stocks de productos terminados en el mercado sean 

altos, temiéndose que alcancen cifras que serian de 

dificil manejo. Pero también existen hecho� que dan 

lugar al optimismo, uno de los cuales es el cambio de 

politica interna en China Popular en su tendencia a la 

modernización, lo cual avala que China incremente la 

compra de éste y otros metales, lo cual indudablemente 

redundaria en el alza de sus precios. 

3.3�4 EVOLUCJON DE LA PRODUCCJON DE PLATA 

En ·eL_perrodo comprendido entre 1950-59 la plata tuvo 

un -.creci�.fento simiJar al del zinc; para luego en el 
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segundo periodo tener un desarrollo lento casi horizon

tal, llegando a tener una tasa promedio anual del 2% 

aproximadamente. 

Del tercer periodo de análisis, podemos decir, que aOn 

cuando la tása de crecimiento fue ligeramente superior 

al del periodo anterior, es decir 3.5% de promedio 

anual; existe un hecho coyuntural que ocurrió a fines 

de este periodo y que es necesario analizarlo. 

Es bastante conocido que el mercado internacional de 

la pJata entre Enero del 79 y Enero del 80, se vio 

profundamente conmocionada por la intervención concer 

tada de fuertes intereses financieros que llevaron a 

que las cotizaciones dentro de este periodo se eleva

ran desde un mtnimo de 5.92 $/onza, a un máximo de 

48.70 $/onza lo que representa una variacioodel 722%, 

superando dicho sea de paso lo que se lfamó el gran 

boom de 1974. Este rango de variación adquiere espe

cial significación si se le compara con el rango que 

registraron el Oro y Platino en el mismo periodo y 

que ·fueron de 136 y 40% respectivamente. Esta enorme 

discrepancia en el rango de variación de la Plata 

respecto al del oro y Platino, no fue un fenómeno que

afectara a los metales preciosos en g�_neral sino que 

se trató_J.::le un problema especifico del mercado de la 

platá-�: 
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Esto debido a que la plata se mostraba mQS vulnera

ble a la manipulació� de mercado, ya que tenia un e

norme .potencial para incrementar-su precio y que la 

demanda de plata siendo inelastica respecto al precio 

estaba sumamente diversificada. Si además de estos 

aspectos tomamos en cuenta el crónico déficit pri

mario del mercado mundial y la restricción de expor

taciones de plata de la Jndia, pats que aftos antes 

habiá sido uno de los mayores exportadores netos de 

plata del mundo, se evidencia que el mercado interna

cional de la plata constituia un campo propicio para 

la e�peculación .a gran escala y que solamente hacia 

falta un factor dese�cadenante. 

- E�te fact6r desencadenante lo constiiuy6 el pool fi-·

nanciero cuya cabeza visible es Bunker Hunt, el cual

aprovechando la coyuntura de expectativas de Infla

ción y las previsiones en el ritmo de expansión de la

economfa Americana, inició una sistemática compra de

contratos a futuro de plata, con la idea de repetir

la manipulación de 1974 que le dio muy buenos resul

tados financieros y lo convirtió en todo un personaje

en el mundo de la plata. Lo mas destacable de este

fenómeno es que si bien el grupo Hunt desencadeno la

manipulación del mercado contó con eL __ apoyo impl 1ci

to de los miles de grandes i pequeftos inversiohistas
. ··--

que creyeron en el éxito de Hunt.
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- A fines del 79, las bolsas a futuro-Americanas deci

dieron imponer fuertes restricciones en los margenes,

lo que unido al rapido crecimiento del costo de capi

tal puso fuera del alcance de los pequefios especula

dores al mercado de plata y obligó a muchos especula

dores alcistas a salir del juego por excesivos

requerimientos financieros que significaba mantener o

asumir posicione� en bolsa, esto restringió seriamen

te el volumen de transacciones en las bolsas y puso

al merc�do en posición vulnerable.

Luego de que los pequefios quedaron fuera de juego, el

gobierno Americano se dedicó a poner en orden el con

flictivo mercado de plata, no apelando a controles

comerciales, sino recurriendo a presiones del tipo

financiero. Es asi que se prohibió a los Bancos ,pre�

tar dinero para apoyar especulaciones, se incrementa

ron más aún los requerimientos financieros para

mantener o asumir posiciones en el mercado de plata;

se limitó el volumen de posiciones totales que cada

persona podla mantener y se llam6 a conversaciones

privadas a los principales especuladore�. Este con-

junto de medidas no tardaron en tener efecto y se

logró un precario equilibrio a partir de la primera,

quincena de Enero de 1980.

- Finatrnerite en la primera semana de marzo del 80, se

produjo u� verda9e�o derrumbe del mercado, cuan�o el
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grupo Hunt, al fin fue acorralado financieramente al 

cortarsele las fuentes de financiamiento de corto pl� 

zo (48 horas) y con ello se _le impidió cumplir con 

los requerimientos de margen de variación de las bol

sas, que representaron inicialmente menos del 1% de 

sus Activos y por lo tanto estas, unilatefalmente· 

liquidaron sus posiciones compradoras que debido a su. 

gran volumen generaron su debacle y a la vez comenza

ron a protlucir un movimiento depresivo auto sostenido 

que de�rumbó los precios con tal violencia, que el 

.mercado quedó verdaderamente desqu.iciado y prtictica

mente se paralizó. 

- La debacle que fue el epilogo del gran ciclo del 79,

es producto de una planificada acción del gobierno de

EE.UU. mediante la Comi:si6n de Comercio a Futuro .de

Productos y l_as Bolsas a futuro, las que .demostraron

su capacidad de reprimir los descontroles del mercado

y dieron el mas grande escarmiento de que se tenga

noticia al poderoso grupo especulador de plata de los

Hunt, sentando el prec�dente prtic�ico de que por po-

deroso que sea un especulador, financieramente es vul

nerable y esto es aplicabl�.en cualquier producto y

en cualquier bolsa del mundo.

En el periodo comprendido entre 1980-1987 la plata

experimentó sendos crecimientos en su producci6� f1-
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sica en cada uno de los años del peri-odo; llegando su 

crecimiento a un promedio anual de 6.5%, comporta-

miento resal table si se toma en . consideración las 

sucesivas caldas de precios internacionales de este 

'mineral de los últimos años. 

3.4 USOS DE LOS MTNERALES DE EXPORTACJON, SUS SUSTITUTOS Y-SU JN

CJDENCJA EN LA DEMANDA DE ESTOS PRODUCTOS 

· El presente punto del tema en estudio trata de los usos y

sustitutos de los principales minerales de· exportación, as1

como también de la incidencia de-estos sustitutos en la deman
1 

da de estos productos; y se ha realizado con la finalidád de

dar a conocer parte· de su problematica en el panorama econ6mi

co y el papel que juegan dentro de los requerimientos de la

demanda de estos productos.

J. USOS Y SUSTITUTOS DEL COBRE

El cobre es un mineral, que por sus ca:racterfsticas 

nómicas se .clasifica como un bien intermedio, el 

participa con un bajo porcentaje dentro del volumen 

co y costo de los bienes finales en "los cuales 

parte; esto a excepción del cable eléctrico. Esta 

eco-

cual 

ffsi-

forma 

carac-

terfstica no permite que los productores puedan tener el 

control del volumen total de la producción� utilizarse y

acceso a la formación del precio de este metal; esto se 

torna aú_n rilás dificil por la competencia de productos al-
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ternativos como la plata y el aluminio� Es asi que la de

manda del cobre estará en función de los múltiples usos, 

que le pueda otrogar las industrias coRexas, pero esta se 

verá restringida cuando su precio sea mayor que el costo 
,. 

�e sus sustitutos. 

El cobre se utiliza principalmente en la producción de 

equipos, generadores, motores eléctricos, cables, etc. En 

la industria de la electricidad representa el 50% dado que 

tiene la propiedad de ser un buen conductor de corriente 

eléctri.ca. Un segundo nivel de utilización se da en el 
1 

campo de la construcción (16%) en cafterias,. instalaciones 

de calefacción y aire acondicíonado. También es importan

te en la utilización de equip�s e instalaciones industria

les (19%). Le sigue la industria de armamentos, comunica

ciones, transporte ferroviario y naviero (8%). Finalmente 

se utiliza en,artefactos domésticos, equipos científicos y 

una variedad de productos como son las ·joyas, linotipos 

monedas, placas, objetos de arte, etc. 

Dentro de los sustitutos más importantes que actuan en 

contra de la demand� de este metal, encontramos a la plata 

y con .mayor intensidad a 1� fibra �ptica. 

LA FIBRA OPTJCA 

Desde hace algunos aftos atras, las" nuevas técnologi as .. como 

el sistem�. oé microondas y la via satéli te han empezado 

por despl�za�_al cobre� En este campo_ se prefiere a la 
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fibra óptica por su sistema digltal, su pequeno tamano, 

poco peso, baja temperatura y su propiedad de inmunización 

frente a las interferencias de origen electromagnético o 

intromisiones de cualquier otro tipo. 

Todas estas caracterfsticas unidas a su cada vez menor cos 

to, debido a las cada vez mayores innovaciones tecnológi

cas, · hacen que sus volúmenes uti 1 izados sean cada vez ma

yores;. 

Dentro de otro grupo de sustitutos que han logrado despla

zar al .cobre, se encuentra las tuberfas de plAstico utili

zados en la industria de la construccio y el Aluminio que 

·10 viene reemplazando en los sistemas de intercambio térmi

co y equipos eléctricos • . Cabe también mencionar la reduc

ción de 45 a 20 libras del empleo del cobre en la indus

tria automotriz, esto tratando de reducir el peso con la

·�tilización de otros materiales; sobre to�o en el caso de

los radiadores.

También es necesario mencionar, que. no obstante haber sido

desplazado por otros materiales, el cobre tiene muchas ven

tajas respecto a alguno de ellos, esto como consecuencia

de sus propiedades especificas, asi como producto de los

esfuerzos de investigación para fabricar mejores materia-

les como es la aleación del Cobre-Zn para-tadiadores de

menor pesº_; aleaciones de Cobre-Niquel para la. uti 1 ización

de pla-taform�s petroleras de perforación, también para
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cascos de buques no sólo resistentes a la.corrosión, sino 

que retardan las incrustaciones de origen marino • 

. Por último no existe otro material que posea las propieda

des del cobre en el campu de la e¡1ergia. 

JI. USOS Y SUSTITUTOS DEL PLOMO 

''El Plomo tiene múltiples aplicacion�s, se utiliza mayor

mente en la fabricación de baterias o acumuladores, en el 
. . 

l 

cual a alcanzado el 50% del consumo mundial. 

La búsqueda de batertas livianas, a hecho que se disefia

ran acumuladores que no utilizaran Plomo con aleaciones de 

Ni-Cd; Ni-Zn, etc. Pero su uso se ha visto restringido 

debido a su elevado costo, de allt que este metal conti

nuará siendo el principal componente de las baterías. 

La segunda uiilización más importante de este metal con 

el 15% del total mundial', se da en la industria de compue� 

tos qutmicos, para la fabricaci6n de pinturas, plásticos, 

vidrios y porcelanas. 

El carácter t6xico del plomo causa restricciones· en la 

utilizaci6n de diversos compuestos; el m�s afectado es el 

Plomo Tetraetil ico usado como antidetonante en la gasoli:-. 

na, en el cual por la causa mencionada viene disminuyendo 

su uso. 

El Plomp también es utilizado en aleaciones, pero en,pro-
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porciones relativamente bajas� represent�ndo el 9% del con 

sumo total. 

Respecto a su sustituto más cercano, encontramos al plás

tico, el cual es utilizado en la fabricación de tuberías 

y calaminas para la industria de la construcción. 

JJJ. USOS Y SUSTITUTOS DEL ZINC 

La utilización del zinc es.tan diversificada que se justi

fica por su bajo nivel de ft1sión, facilidad de moldeo, 

brinda una excelente protección contra la corrosión y es 

fácil de trabajar en sólido a temperaturas no muy eleva

das. 

Preferentemente se utiliza este metal para la protección 

de los elementos de acero, ·contra la corrosión; esto es lo 

que se conoié con el nombre de galyanización, aunque �l 

proceso más empleado _es el .acero con zinc liquido; esto 

representa el 40% del consumo mundial. 

Un segundo uso en importancia es el Die Casting o Modelo a 

presión en el cual el zinc s.e· combina con Aluminio, Cobre 

y Magnesio para la faricación· de carburadores, manijas de 

automóviles, aparatos electrodomésticos, herramientas, j�

guetes, etc. Esto representa el 20% del consumo total. 

Otro uso es--e1 del latón o brass, que resulta de una a

leaci6n eón el cobre en proporciones muy variables, que va 
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de acuerdo con el.uso que se le destine, el cual general

mente contiene una proporción de 40% de zinc. 

Los otros usos del zinc, están determinados por sus com

puestos qutmicos como el Sulfuro de Zinc y Cloruro de Zinc 

utilizado en textiles, metalurgia y farmacia; el Sulfato 

de Zinc cuyo mayor uso se da en la fabricación de fibras 

sintéticas como el rayón. 

En lo referente a algún sustitutri del Zinc que lo puede 

reemplazar satisfactoriamenti, no existe ningµnO. En gal

vanización _es desplazado en proporciones muy reducidas por. 

el Aluminio� Magnesio y plAstico. 

JV. USOS V SUSTTTUTOS DE LA PLATA 

La plata es un metal al que los especialistas suelen 

llamar "metal de transición" por el hecho de ser un pro

ducto ·cuy� de�anda es básicamente con fines industriales; 

pero que aún conserva, en_ parte, las caracteristi'(;as de 

metal precioso o depósito de valor, esto como rezago de la 

función monetaria que desde tiempos inmemoriales hasta co

mienzos de este siglo desempeñara en gran parte de las 

culturas económicamente evolucionadas. 

La plata es requerida por la industria debi�o a sus carac

terfsticas ft�ycas y qufmicas; después del Oro es el metal 

más dúctif� maleable que existe y tan es asi que de un 1 
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gramo de plata pura, puede hacerse un alambre de más de 1 

milla de largo o una lámina de menos de 25 x 10-5 m111me-

tras de espe�or. Además la plata entr� todos los metales 

es el mejor conductor de-electricidad con una resistencia 

eléctrica de sólo 1.59 microohm - cm. a una temperatura de 

20ºC, siendo aún menos a temperaturas más bajas. 

En cuanto a la conductividad térmica, esta es apreciable

mente más alta que la de otros metales; ast, si tenemos 

que la conductividad térmica de .-la plata es como 100, ten-_ 

dremos los siguientes valores relativos: 

Ag = 100 

Cu = 73.6 

Au = 53.2 

Zn = 19 

St = 14.5 

Fe =· 11.6 

Pb = 8.1 

Bi = 1.8 

Por otro lado la relexión 6ptica del metal recientemente 

bruñido es casi 98% para la luz infraroja y 95% en la 

región visible del espectro, -reduciéndose sensiblemente en 

la región ultravioleta. Además la plata es sumamente 

resistente a la oxidación permaneciendo inalterable en el 

agua y aire. 

La industria que mayor demanda la plata es la industria 

fotográfica la cual aprovechando··las caractsrtsticas foto

sensibles de:� las sales de plata (Cloruro y bromuro), 

absorben casi el 30% de la demanda industrial de este me-
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tal que es 95% del total demandado. Está demanda se jus-

tifica por el hecho de que tanto los papeles fotograficos, 

.. negativos, placas radiograficas y pelfculas cinematogra

ficas requieren que una de sus superficies sea completamen 

te recubierta_con una capa de gelatina, con alto contenido

argentifero, y es mas la fotograffa y cinematograff a en 
1 

colores por razone� técnicas q�e seria largo de enumerar, 

requieren de una mayor pro�orción de plata respecto a los 

tradicionales métodos monocromos. 

El segundo gran uso que se da� .la plata es en la indus

tria eléctrica y electrónica la cual requiere de est� me

tal basicamente por su alta conductividad, aunque también 

por sus caracterf sticas fotosensibles y. pot que algunas de 

sus aleaciones le permite reacciones complejas y .altas 

temperaturas. 

Las aleaciones de plata para soldaduras también tienen 

gran demanda usandose para soldar contactos eléctricos con 

las ventajas de tener un bajo punto de fundición. 

La demanda de pluta en la fabrtcación de vajilla, princi

palmente en EE.UU. tiene destacada posición. 

Con respecto a· algún sustituto de la plata que tenga 1 posi� 

bi 1 idades de re.emplazarlo, no existe. Es asf que la· muy 

apreciada caracterf�tica de alta conductividad eléctrica 

que os\enta la plata, ya ha sido igualada por otros meta-
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les con la moderna tecnologfa, pero tales mét,0dos por -su 

gran dificultad y costo prohibitfvo se mantienen confina

dos a experimentos de laboratorio o usos cientfficos suma

mente sofisticados. 

V. JNCJDENCJA DE LOS SUSTITUTOS EN LA DEMANDA DE LOS PRJNCJPA

LES MINERALES DE EXPORTACJON.

A. COBRE

La crisis de la industria del·Cobre se ha hecho patente

en los· últimos a�os, esto debido a que no existen incen

tivos para ello; por el contrario hay desaliento, por

que 1os precios en una gran mayoria de casos no cubren

los costos. Esta crisis no sólo es nacional, si�o tam

bién internacional, y como ejemplo de este deterioro

tenemos a los EE.UU.,. el cual durante 1985 y 1986 ha

tenido que cerrar fundiciones y refinerias y suspender

las operaciones de algunas minas, o en su defecto dis

minui� su capacidad de producción; esto denido funda

mentalmente a los excesivbs costos de producción� los

cuales no pueden ser recuperados debido a los bajos pr�

cios.

De otro lado tenemos que el uso cada vez mas frecuente

de la "fibra óptica" y de otros sustitutos del cobre

hacen qU�-- la demanda de este metal no se incremente.

Como- muestra de esto pádemos apreciar en el cuadro
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Nº17, que los volúmenes vendidos de fibra óptica van 

creciendo a un ritmo cuyo promedio anual es de · 103%, 

mientras que sus precios se reducen _ significativamente 

con un promedio anual del 16%; · incidiendo esta situa

ción en forma negativa en· la demanda del cobre 

CUADRO Nº 17 

USO DEL CABLE DE FIBRA OPTICA EN SISTEMAS DE COMUNICACION 

-AÑOS VENDIDO 
(miles de Kms.) 

PRECIO 
(US $/mts.) 

VALOR VENTAS 
(millones de US $) -----------------------------------------·-------------------

1981 80 · 0.69 55 

1982 240 0.51 123 

1983 455 0.43 196 

1984 700 0.41 285 

1985 1200 0.33 400 -------------------------------------------------------------
FUENTE : Diario 11EJ Comercio" 15/6/86 

B. PLOMO

Los precios tan deprimentes que siempre ha tenido el

plomo, los cuales alcanzan niveles muy modestos sobre

todo en estos últimos afias;: tal vez hayan sido un obs

taculo para que los sustitutos de este metal, incidie·

ran _de alguna forma en la demanda de este metal. Tal

es as i, :_·que se di sefi_é�ron bateri as livianas que no
- ..... .

usaran plomo, sino aleaciones de Ni-Cd, Ni-Zn, etc.
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Pero su uso se vio restringido debido a su alto.c,ósto, 

de alli que este metal continua siendo el principal··com 

ponente de este producto. 

C. ZJNC

Este metal debido a su utilización tan diversificada, 

no tiene un sustituto, que pueda incidir en la demanda 

de este metal. Es asl qÜe en galvanización es deplaza

do en proporciones muy reducidas por el Aluminio, Magne

sio y plástico. 

D. PLATA

Si realizamos un análisis somero, del por que la indus

tria fotográfica sigue demandando el uso de la plata,

35% del total de la demand� industrial, veremos �ue el

costo de la plata representa el 1% del precio de una ra

diografta, por lo tanto si la plata triplicara su va

lor, la radiografla costar1a 3% más; este es un hecho

por el cual la industria fotográfica sigue �emandando

su utilización y también por que hasta el momento no se

vislumbra un sustituto o método que reemplaze a la

plata, pese a que se han realizado costos1simas investi ·

gaciones con tal fin.
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De otro lado tenemos que los contactos y conductores 

eléctricos que se fabrican con plata se emplean en pro

ductos q.ue tienen un alto valor comparado con su.peso, 

como son las calculadoras·de mano o los tableros de con 

trol para aeronaves en donde el valor de la plata . que 

llevan es insignificante en comparaci6n con los demás 

componentes; en particular el de la tecnolog!a, que es 

y seguirá siendo, el mayor valor de esos bienes. 

Por las razones expuestas lineas atras, es decir,_1 por 

el bajo costo que representa su utilizaci6n y por \po

seer propieda�es ffsicas y qufmicas superior al de 

otros metales; en la actualidad lá plata, no tiene un 

sustituto que pueda reemplazarlo satisfactoriamente o 

incidir de alguna manera en la demanda de· este metal. 

3.5 CONtRJBUCJON DEL-SECTOR MINERO EN EL PROCESO DE DESARROLLO NA 

CJONAL 

Es de conocimiento general que la minerfa en nuestro pafs, es 

una actividad que cumple un importante rol, en el proceso de 

desarrollo nacional, ya que tiene decisiva significaci6n en 

la economla nacional por su condici6n de actividad generadora

de divisas y por que también contribuye en otro� aspectos, 

con vitales aportes a diversos ·factores socio-econ6micos. 

En efecto, muchas veces no se toma en cuenta que la actividad 

minera subv]ene rigurosamente al ingreso fiscal, contribuye . 
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en forma indirecta a la generación de empleo, etc. 

En el campo social la minería contribuye fomentando la crea

ción de centros de desarrollo en zonas de economia deprimida, 

en donde muchai veces no existen las mas elementales obfas 
1 

de infraestructura.· La mineria requiere de recuros humanos 

calificados, de servicios di versos,' de elect_ricidad, de .insu

mos de viviendas, de carreteras, de hospitales, de escuelas, 
. . 

etc. que son llevadas o construidas en zonas inhóspitas 

carentes de todas estas facilidades. 

De otro lado tenemos que el mayor valor agregado que logra.al 

canzar la iridustria a partir de los metales, que la mineria 

provee al pais, const�tuye una contribución positiva adicio

nal para el desarrollo nacional,- siempre que ello no sea 

fruto d� las deformaciones que hoy se dan en algunos casos, 

al otorgarsele facilidades crediticias e incentivos tributa

rios y cambiarios a productos que no póseen en si, un mayor 

valor agregado.· 

Asi mismo, debe destacarse que estas circunstancias otorgan a 

la Minería, el derecho de recibir del gobierno esa asistencia 

llJmese cambiaría, ar�ncelaria, tributaria o jurídica, de que 
1 

ha carecido en los·.Qltimos años y que constituye la única .po-

sib'ilidad para que esta rama tan importante de la actividad 

productiva nacional pueda superar las dificultades actuales a 

través tanto de_ un proceso de racionalización de sus opera

ciones como�- ·y sobre todo, de la puesta en marcha de un pro-
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grama de industrialización que lleve en una primera etapa a 

convertir los minerales en bruto en insumos para otras indus

trias y luego en productos terminados. 

3.5.1 LA MINERTA Y EL PRODUCTO BRUTO INTERNO 

En el cuadro Nº 4 podemos apreciar, que de acuerdo a la 

estadlstica sectorial del Instituto Nacional de Esta

distica (INE), el valor agregado que genera la minerla 

llega al 9% del P�I peruano; pero si se considera no 

sólo la actividad puramente extractiva, sino también el 

valor �gr�gado_de las plantas de refinación,. la contri

bución real de la mf.nerla al PBI del pals, · es de una 

mayor significación a la que le atribuyen las estadts

ticas macroeconómicas. 

En efecto como pued� apreciarse en los cuadros Nº 18 y

19, sobre participación en el PBT por clase de activi

dad económica, la Minerta aporto el 12.7% en 1,985, 

según las cifras del INE. Sin embargo si se procede a 

ieubicar en la estadlsttca los rubros que constitu

yen· tramos de la activida.d minera (refinerla de _petró

leo, cobre blister y electrolttico y otros metales no 

ferrosos) se ve que la participación del sector citado 

en el PBI asciende a 16.9% en lµgar del .12.7% atribuido 

por el INE. 

Efe€tuando similar reubicación en los rubros de agricu.!_ 



CUADRO Nº . 18 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

(Estructura Porcentual) 

----------------------------------------------------------------�---------------------------------------------

ACTIVIDAD ECONOMICA / AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
----�-------------------------------------�-----------------------------------------------------�-------------

1.-'Agricultura caza y Selvicut-INE ·11.0 9.9 10.4 10.6 10.6 11.2 11.3
(+} Azucar 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 
(+) Material Textiles preparadas 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.5 
Agricul. Caza y Selvic.- MODJFIC. 11.8 10.6 11.0 11.2 11.0 11.8 12.0 

· .. 2 .... Pesquerta - INE 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.9 0.9 
(+) Harina y Aceite de pescado 0.7 0.5 0�5 0.6 0.2 0.6 0.6 
Pesquerta - MODIFICADO 1.4 1.0 1.0 1.3 0.7 1.5 1.5 

3.- Minería - JNE 13.2 12.9 11.9 12.0 12.2 12.4 12.7 
(+) Refinerta de Petroleo 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 
(+) Cobre blister y electrolttico 2.2 2.0 1.6 1.7 1.8 1. 9· 2.0 
(+) Otros metales no ferrosos 1 :9 1.6 1.6 1.8 1.8 . 1.9 2.0 
Minerta - MODIFICADO 17.5 16.7 15.5 15.8 16.0 16.4 16.9 

4.- Industria Manufacturera - JNE 23.5 23.8 22.9 22.6 21.9 21.8 21. 7
(-) Ramas que se han reubicado (5.8) (5.0) (4�7) (5.1) (4.5) (5.2) (5.6)
Jnd4stria Manufact.- MODJFJCADO 17�7 18.8 18.3 17'.5 17.5 16.6 16.1

5.- Otras Actividades 49.4 . 50.1 50.8 50.9 51.8 51.5 53.5
6.- Derechos de JmportaciOn 2.2 2.8 3.4 3.2 3.0 2.8 1.5 

-------------------------�-------------------------------------�----------------------------------------------

TOTAL PBJ . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100�0 100.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE: SONAMINPET 

--



CUADRO Nº 19 

PRODUCTO BRUTO INTERNO POR CLASE DE ACTIVIDAD EC0N0MJCA 

(Millones de Soles - Miles de Jntis a precios de 1979) 

��----------------------�-------------------------------------------------�-----------------------------------

, . ACTIVIDAD EC0N0MJCA / AÑO 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
1 ' . .. . . . 

1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Agricultura caza-y Selvicut-INE 
(+) Azucar 
(+) Material Textiles preparadas 
Agricul. Caza y Selvic.- M0DJFJC. 

2.- Pesqueria - JNE 
(+) Harina y Aceite ·de pescado 
Pesqueria - MODIFICADO 

3.- Mineria - INE 
(+) Refineria de Petróleo 
(+) Cobre blister y electrolitico 
(+) Otros metales no ferrosos 
Mineria - MODIFICADO 

4.- Industria Manufacturera - INE 
(-) -�amas que se han reubicado 
Industria Manufact.- MODIFICADO 

5.- Otras Actividades 
6.- Derechos de Importación 

385,045 362,630 395,416 404,160 366,430 402,869 414,552 
11,855 9,261 8,689 10,464 7,61-2 8,149 8,939 
13,905 14,589 16,298 14,589 5,983 11 f545 16,561 

410,805 386,480 420,403 429,213 380�025 422,563 440,052 
22,656 18,882 20,597 - 24,186 16;984 31,966 32,414 
25,324 16,878 17,739 23,944 8,228 21,204 21,394 
47,980 35,760 38,336 . 48,130 25,212 53,170 53,808 

459,112 468,692 454,545 459,634 419,545 444,296 463,845 
9,095 9,363 ·9,549 9,1�0 8,848 9�783 9,812 

76,571 71,870 62,336 66,525 . 60,683 . 67,275 73,171 
66,165 59,317 �2,572 70,029 62,903 68,739 73,648 

610,943 609,242 589,002 605,318 551;979 590,093 620,476 
819,787 866,763 873,142 864,219 756,531 784,681 794,505 

(202,915) (181,278) (177,183) (194,681) (154,257) (186,695) (223,523) 
616,872 685,485 695i959 669,610· 602,274 597,986 590,980 

1'724,3171 '825,818 1 '935,148 1 '943,305 1 '788,357 1 '831,967 1 '958,577 
78,227 101,748 128,416 123;884 102,986 99,798 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PBI 3'489,144·3'644,533 3'807,264 3'819,460 3'450;833 3 t595,577 3'663,893 
--------------------�-----------------------------------------------------------------------------------------

FUENTE : S0NAMJNPET 
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.tura y pesquerfa; como se sefiala en el cuadro N2 18, el 

pofcentaje real d� ellos en relación con el PBt incre

menta , en e 1 mismo afio -1 , 985 de 1 � • 3% y O. 9% a 12. 0% y 

1.5%, respectivamente� 

En consecuencia, re-agrupados los tramos de la actividad 

primaria (5.6%) que las estadfsticas macroeconómicas 

hablan incorporado al sector industrial manufacturero, 

la participación real de éste en el PBJ viene a ser -de 

16.1% en lug�r d�l 21.7% que para 1985, le asigna �l 
. .

JNE. 

Un análisis del cuadro Nº 18 como del cuadro N2 19, de

muestran que la minerfa tiene. más importante gravita

ción en la formación del PBJ de que se le ha atribuido 

y, que ella surge a·niveles semejantes a· los sectores 

industrial manufacturero y comercial. 

Las estadlsticas macroeconómicas no reflejan, por· 

tanto, nuestra realidad y ello se explica por que se 

basan en la Clasificación Industrial Internacional Uni-

forme (CJJU) de todas las Activi-dades Económicas, que 

fue aprobada por las Naciones Unidas; pero es necesario 

tener presente que al elaborarse dicha clasificaci6n, 

tuvo preeminencia el criterip de los pafses europeos 

que, con su insuficiente abastecimientQ de materias pri. 

mas, se ven obligados a importarlas, e incorporarlas en 

el - se�tor industrial tramos que en los paf ses en vfas 
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de desarrollo pertenecen, como hemos dicho, a la activi 

dad primaria. 

Por lo tanto, el criterio adoptado-crea distorción en 

las cifras y también interfiere en la apreciación del 

volumen real del sector minero en lo que concierne a su 

efectivo aporte al PBJ; apreciación que constituye un 

valioso elemento de juicio cuando se trata de estimular 

las actividades productivas, algunas de las cuales, al 

no ser medidas en su genuina magnitud, - quedan privadas 

de incentivos indispensables para superar la crisis ac

tual e impulsar el tan urgente desarrollo. 

3.5.2 EL SECTOR MINERO Y EL TOTAL DE EXPORTACIONES 

En el rubro de exportaciones, es conocido que la mine

rta aporta más del 40% en el ingreso de divisas para el 

pats, contribuyendo de esta manera a una mayor disponi

bilidad de divisas para la importación de bienes y ser

vicios esenciales para el sostenimiento y desarrollo de 

nuestro pats, máxime si se tiene en cuenta que su·s 

operaciones exigen, sólo una pequeña proporción de ma

teriales importados, por lo que su rendimiento en q6la

res a disposición del pats, es considerablemente mayor 

que el de otros sectores productivos. 

SegOn se puede apreciar en los gráficos (del #6 - #9) 

los volúmenes de exportación, y por ende los valores de 
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dichas exportaciones se han venido desarrollando 

favorablemente, conforme ha transcurrido los años, deb_!. 

do principalmente a que se han implementado proyectos 

de envergadura en la gran mineria. 

En efecto en el gráfico #6 podemos apreciar que durante 

el periodo 1950-59. la agricultura se constituyó en la 

principal actividad de exportación, suministrando entre 

el 40 y el 50% de las divisas. Por su parte, la 

minerfa mostró también un desarrollo sostenido, al au

mentar la producción de Cobre, plomo, zinc y plata. 

Este incremento tuvo su origen en la sustancial inver

sión realizada en la mediana y gran minerfa por el ca

pital nacional y extranjero 

El estancamiento de los volúmenes exportados se hizo e

vidente a partir de 1965; sih embargo, el valor de las 

exportáciones siguió creciendo, debido a que los 

precios de nuestros principales productos de .exporta

ción, registraron �ejoras significativas. 

Durante el periodo 1973-79 las ramas del sector expor

tador que se expandieron significativamente fueron la 

minerta y la industria petrolera. Las exportaciones a

grfcolas continuaron descendiendo. La desorganización 

del proceso de producción provocada por la Reforma Agr� 
.•. 

ria fue quizás la principal explicación de este retro-

ce-so. 
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A partir de 1980 a la fecha, las exportaciones, han 

experimentado un cierto decrecimiento, esto fundamental 

mente debido, a la carda de los precios internacionales 

del conjunto de los productos :tradicionales de exporta

ción. 

De este examen somero, simple del comercio exterior pe

ruano, se puede concluir que la minerra se ha consti

tuido desde hace tiempo en la m�s significativa fuente 

de divisas que paseé el pais. 

3.5.3 LA MJNERJA Y LOS INGRESOS FlSCALES 

En el rubro de ingresos al Fisco, también es conocido 

que la actividad minera subviene rigurosamente al in

greso fiscal, mediante el pago de impuestos directos e 

indirectos; lamentablemente algunos de ellos por no te

ner en cuenta la productividad del sector ha significa

do un importante freno a su desarrollo al mermarle su 

competitividad. 

El sector minero contribuye al ingreso fiscal, entre o

tros tributos, con el pago de tres impuestos: A la 

renta, a las exportaciones y el general a las ventas. 

Sin embargo, a partir del año 1986, est� afecto parcial 

mente, a pesar de la crisis, al impue_sto al patrimonio 

empresarial. 



CUADRO Nº 20 

APORTES DE LA ACTIVIDAD MINERA - METALURGJCA AL INGRESO FISCAL 

(En Millones de US $) 

' ----��-----------------------------------�--------------------------------------------------------------------

AÑO A LA A LA GENERAL A TOTAL RECAUDACJON 
PORCENTAJE 

RENTA EXPORTACJON LAS VENTAS PAGADO FISCAL TOTAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1970 75 - 6 81 869 9.3 
1971 30 - 6 36 925 4.0 
1972 33 - 15 48 1015 4.7 
1973 121 13 12 146 1214 12.0 
1974 108 43 20 .171 1550 11.0 
1975 11 38. 18 67 2031 3.3 
1976 15 81 32 128 1829 7.0 
1977 30 155 89 274 1722 15.9 
1978 42 165 89 296 1656 17.9 
1979 293 328 170 791 2367 33'.4 
1980 383 407 109 899 3528 25.4 
1981 70 221 101 392 3504 11.2 
1982 23 123 88 234 3474 6.7 
1983 61 80 74 215 2239 9.6 
1984 69 36 100 203 2486 8.2 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------·---------

FUENTE : SONAMJNPET 

. -------. . 
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IMPUESTO A LA RENTA 

Este impuesto grava las utilidades de la empresa minera 

igual que a las dem§s empresas, por lo que el monto que 

se recaude depende del margen de utilidad y del número 

de contribuyéntes. 

En el cuadro adjunto, Nº 20, se muestra la recaudación 

por concepto de Impuesto a la Renta aplicado a las 

empresas mineras hasta el año 1984 (*). Se observa en 

la serie, que los años de mayor recaudación fueron 

1973, 1974, 1979 y 1980, periodo en ·10s que hubo una 

mayor cotización de los metales en el mercado interna

cional. 

IMPUESTO A LAS EXPORTACIONES 

En 1973 debido a la crisis fiscal, se establece un 

impuesto a las �xportaciones tradicionales, él cual lle 

ga en 1978 a la elevada tasa de 17.5%. 

Por cada dolar de exportación el minero y el agricultor 

recibía entonces 17.5% menos (en soles) de lo que le c� 

rrespondia, perdiendo el valor real en términos de po

der adquisitivo, del sol. 

-----�------------------------

(*) Lamentablemente no se ha podido contar con la información de 
los 01 timos a·ños, por que las entidades encargadas de su ela
boración es-t-§n atrasadas, o en su defecto no est§n al alcance 
de los usuarios. 
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En la actualidad el impuesto a las exportaciones, es de 

2% y 3%, según se trate de concentrados o refinados, 

se aplica a los ingresos por ventas en el exterior, b�

sicamente a las exportaciones tradicionales. 

Debido a la base imponible el monto recaudado fluctúa 

con el nivel de ventas al exterior. 

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 

El sector minero utiliza gran cantidad de bienes y ser

vicios nacionales, por lo que contribuye de manera deci 

siva al sostenimiento de la industria local, y por lo 

tanto, con el pago del impuesto que grava a los bienes 

y servicios que hoy se denomina JGV (impuesto general a 

las ventas). 

LA RECAUDACJON TOTAL 

Si se suman las tres columnas del cuadro, se obtiene la 

recaudación total de impuestos pagados por la activi

dad minera (cuarta columna). Esta puede compararse con 

el total de impuestos recaudados por el Fisco, por lo 

que se observa que los años de mayor participación del 

sector minero en los ingresos del Estado fueron los per 

tenecientes a los periodos de altos pt�cios de los me

tales; .. _es decir 1973, 1974, 1979 y 1980 siendo el año 

de mayor partici�ci6n el de 1979 con el 33.4% del total 
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de ingresos tributarios. Los afias _de menor contribu-

ción en el ingreso fiscal fueron 1975, 1976 y -1982, que 

coinciden con la baja de las cotizaciones de los 

metales de exportación. 

3.5.4 JNFLUENCJA DE LA MJNERJA EN EL TOTAL DE LA PEA 

Si bien es cierto que la minerfa en general no consti-

tuye una fuente intensiva de mano de obra (2% de la Po-

blación Económicamente Activa), también es cierto que 

genera empleos en actividades conexas y contribuye a 

promover la industria nacional. 

El hecho de que el sector minero emplee sólo el 2% de 

la PEA se explica porque la competencia en el mercado 

de exportación, hace ineludible la utilización intensi

va de maquinarias y la renovación constante de éstas y 

de procesos de alta tecnologfa; de lo contrario no es

tarta en condiciones de competir con empresas mineras 

de otros pafses. 

Pero, si bien como se ha dicho, el indice de ocupación 

en la mineria llega sólo al 2% de la PEA es en la ge

neración indirecta de empleo el §mbito en que este sec

tor cobra relevante importancia. Se calcula que el sec 

tor minero genera 5 puestos de trabajo por cada empleo 

existente en él. Si se considera que una gran propor-

ci6n -de estos nuevos puestos se producen descentraliza-
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damente, se captará la influencia que tien el aporte 

del sector minero en el desarrollo regional 

3.6 COMPARACJON DEL PBJ PERCAPJTA POR SECTORES PRODUCTIVOS 

Si hacemos un análisis suscinto del cuadro adjunto Nº 21, 

veremos que los sectores que más aportan por trabajador al 

PBJ son, el de Manufactura, Construcción, Electric. y agua, 

estando en 4to. lugar el Sector Mineria; este cuadro no mues

tra la real aportación del Sector Mineria al PBJ por cada 

trabajador minero; ya que hay rubros que constituyen tramos 

de la actividad minera {refinerta de Petróleo, cobre blister 

y electrolttico y otros metales no ferrosos) que se encuen

tran en el Sector Manufacturero 1 que crean una distor�ión en 

dicha aportación al PBJ. Por otro lado tenemos que el tipo 

de cambio favorece a las industrias con alto uso de insumos 

importados en desmedro del sector minero. 



CUADRO NQ 21 

PRODUCTO BRUTO INTERNO PER-CAPITA POR SECTORES PRODUCTIVOS 

CM ti es de lntts Corrientes/Persona) 

11 111 IV V 

AÑOS AGROPECUARIO MINERIA MANUFACTURA CONSTRUCC. ELECT. Y AGUA 

1980 580,853/2'223.4 904,430/11.7 1'206,402/648.0 342,293/217.9 51,473/16.8 

0.2612 8.0970 1.8617 1.5709 3.0639 

'1981 . 1 '041.,53V2' 279. 1 .. - 1'Z56,871/115.4 1 '955,609/642.2 736,760/225.0 110, 712/17.3 

0.4570 10.8914 3.0452 3.2745 6.3995 

1982 1'621,864/2'335.1 1 '872,846/119. 1 3 1 316,616/643.4 1 '589,300/232.3 190, 733/17.9 

0.6946 15. 7250 5.1548 6.8416 10.6554 

1983 3'276,523/2'362.2" 3'589,146/123.0 6,065,627/652.1 2 1 172,047/239.9 269,613/18.5 

1.3871 29.1800 9.0540 14.5737 

1984 7'583,430/2'381.7 7'702,076/133.4 14'858,310/666.9 4 1 744,315/241.3 824,206119.1 

3.1840 57. 7367 9.3017 19.6615 43.1521 

1985 17 1 434,473/2'399.3 19'512,508/144.2 50'007,486/681.8 14 1 087,263/242.5 2 1 344,361/19.7 

7.2665 135.3156 73.3463 58.0918 119.0031 

1986 38'742,471/21 422.9 11'953,065/162.4 94 1 619,9�3/690.3 28'243,98V243.7 3 1 588,424/20.3 
15.9901 73.6025 137.0708 115.8965 176.7697. 

1987 73'061,488/2 1 460.3 131 769,760/167.7 180 1 396,791/719.9 55'189,750/251.6 6'092,465/21.0 
29.6962 82.1095 250.5859 219.3551 290.-1174 

1988 432'585,744/2 1 507.5 79'080,040/172.9 1,515'392,936/742.2 435'897,149/259.4 25 1 181,635/21.6 
172.5167 457.3744 2041.7582 1680.405 1165.8164 
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3.7 METODOLOGJA DE COMERCJALJZACJON DE LOS PRJNCJPALES MINERALES 

DE EXPORTACJON 

La comercialización de los productos mineros del Perú, ha es

tado a lo largo de nuestra historia en manos de empresas 

especializadas, principalmente de origen extranjero tales 

como Hochschild, Grace, Minerco, Tennant, Metal Traders, 

Unión Metalúrgica y Nachman. 

Cuando un pats como el nuestro exporta minerales y concentra

dos, estos se pagan a precios de mercado internacional, pero 

a tal precio se le castiga con determinados porcentajes por 

costo de refinación, fletes, seguro y demás gastos, los cua-

les en conjunto se llama MAQUILA. Además de la maquila, la 

venta se realiza mediante la estimación del contenido fino 

del embarque, estimación que se realiza por un sistema de 

muestreo denominado "ensaye", cuyo resultado est6 sujeto a 

confirmación por parte del comprador al recibir el embarque. 

Es interesante anotar lo poco frecuente que son las divergen

cias por exceso de contenido fino, siendo lo más frecuente 

los ajustes por menor contenido metálico del declarado al mo

mento del embarque. 

Evidentemente tal modalidad de transacción hace ventajoso 

comprar material en bruto, ya que luego de elaborado puede 

ser consumido o ser exportado refinado; esta vez sin castigo. 

Esta modaliºªd de transar minerales en bruto implica, expor-
...... 

tar material sin mayor valor agregado y además que tal forma 

!·
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de transacción no pasa por las bolsas internacionales de me

tales. 

De otro lado tenemos que la comercialización de los refinados 

que son los que tienen una cotización internacional estable

cida por las bolsas de metales, se realiza teniendo en cuenta 

el grado de procesamiento de estos. En el caso del Cobre 

son los wirebers y catodos, en el caso del plomo es refinado 

electrolfticamente en lingotes y en el zinc es el tipo 

Special High Grade. Una vez establecida la cotización inter

nacional o precio de referencia de los refinados, se 

establece el periodo de cotización, el cual depende del tipo 

de venta. Si es una venta spot se trata de una entrega inme

diata y no existe mayor complicación; pero si se trata de una 

venta de entregas periódicas (Long Term) se debe precisar un 

criterio que establezca la fijación de precios de común acuec._ 

do. Finalm�rte se establece la forma de pago, la cual fre

cuentemente se realiza mediante una liquidación provisional y

una liquidación final. Para la primera se establece un pe-

rfodo de cotización el cual puede ser, el promedio de la se

mana anterior· o del mas anterior a la fecha de embarque. 

Luego se abona entre el 70 y 80% del valor de la factura a 

cambio de documentos comerciales. 

La 1 iquidaciOn final se real iza al arribo del embarque y ·se

gCm la clausula del peri.odo de cotización se establece la di

ferencia; aóonando o reduciendo según el total por parte del 

vendedór. 
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De esta forma las prácticas comerciales to�an como referencia 

la cotización del producto refinado y esta a su vez sirve pa

ra fijar el precio de los no refinados. 

3.7.1 CAPACIDAD DEL ESTADO PARA UNA COMERCJALJZACJON OPTIMA 

DE LOS MINERALES 

En el PerQ hasta antes de la década del 70 los canales 

de comercializaciOn internacional de los principales mi 
_, 

nerales de exportación, han estado en manos de empre

sas especializadas de origen extranjero. A fines de 

1973 se creó el Ministerio de Comercio, con el objeto 

de plantear, dirigir y promover las actividades vincula 

das al comercio interno y externo. En virtud dé esta 

reforma administrativa se creó la Empresa Pública de 

Comercialización de Minerales (MJNPECO) que absorbió la 

Gerencia Comercial de Minero Pera • .  Además MJNPECO a 

sido concebida como una empresa de servicios operando 

como consignataria, con una comisión de ventas que no 

excedta del 2% sobre el valor FOB (costo de puesto en 

el barco) de las ventas. 

La operación de la empresa fue del tipo Back to Back es 

decir transmitir al productor, los términos y condicio

nes pactadas, en un contrato de ventas con un cliente 

extranjero, a través de un contrato de compra que com

prendta�una ¿omisión por el servicio prestado. También 

realizo algunas modalidades especiales de comercializa-
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ción, dentro de las que se puede mencionar los "con

tratos tripartitos" de terceros en los cuales interve

nta como garante y fiscalizador de los intereses del 

Estado. 

Realizaba también mediante los llamados "Tolls" un al

quiler de capacidad de refinación en el extranjero, pa

ra procesar los concentrados que comercializaba. 

El conocimiento del mercado que ha adquirido MJNPECO 

permite un acceso mas autónomo al mercado mundial y la 

centralización y disponibilidad oportuna de la oferta 

minera exportable, puede aumentar la generación neta de 

divisas, ast como propiciar vtas de industrialización e 

impulsar el desarrollo regional. 

El gobierno anterior decide eliminar el monopolio de la 

comercialización de metales en manos de MJNPECO a tra

vés del D.L. 109 de Junio de 1981, e incluso establece 

un pago sobre la cotización "promedio internacional" 

del servicio de refinación, lo que pudo conducir ali

quidar la refinerta de JLO, propiciando que se elimine 

el control estatal de la refinación de los metales, fa

se clave en las posibilidades de industrialización. 

El presente gobierno hasta la fecha no ha contemplado 

en su programa minero, devolverle al Estado el "Monopo

lio .ele ia Comercializaci6n 11
, de los metales. 
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. 3.7.2 PERSPECTIVAS PARA UNA COMERCJALJZACJON OPTIMA DE LOS MI 

NERALES 

La estatización del comercio exterior - vla MJNPECO 

ha permitido neutralizar el flujo de excedentes al ex

terior, desarrollado a través del mecanismo de los 11 prEt_

cios de transferencia" entre matriz y subsidia�ia, para 

conocer a ciencia cierta, el destino final de las expo!. 

taciones, precios y contratos de menores maquilas, asi 

como mejores condiciones vigentes en el mercado. 

La eliminación del monopolio de la comercialización de 

los minerales ha permitido mayor agilidad a las opera

ciones de comercio exterior. 

MJNPECO, compite ahora con los comerciantes internacio

nales, los cuales no han afectado mayorménte a la em

presa, ya que sigue trabajando con la mayorla de su 

antigua cartera de clientes. Sin embargo la experien

cia demostró que en algunas ocasiones era conveniente 

utilizar a los intermediarios para poder acceder a ele!. 

tos mercados. Es el caso de los 11 Traders Internaciona

les" el cual ofrece al consumidor una garantla de dis

ponibilidad mundial; mientras que MINPECO sólo depende 

de los saldos de exportación nacionales. También se 

pudo determinar la ineficiencia, respecto a los pe

riodos de cobranza que eran muy largos, lo cual obligó 

a incrementar sus costos financieros (Costo Fijo) y 
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afectó el Flujo de Caja del Banco C�ntral de Reserva 

del Perú. 

MINPECO exporta en la actualidad la totalidad de la 

oferta disponible de la Gran Mineria, tanto Estatal 

(Centromin y Minero Perú), como privada (Southern Perú) 

y continúa realizando compras directas a la Pequeña Mi-

nerta. Algunas empresas de la Mediana Minerta estan 

comercializando por su cuenta y otras lo hacen a través 

de comerciantes internacionales. 

La experiencia de MINPECO, es sin duda �uy valiosa para 

formular poltticas de comercialización, orientadas a 

garantizar un acceso mas autónomo a los mercados mun

diales y por ende para impulsar el incremento y la 

diversificación de la producción y la productividad, 

ast como darle un mayor valor agregado, que permita en

frentar el futuro de la minerta. 

En la actualidad, no hay nexo entre los objetivos del 

sector y la polttic� miner� de este gobierno. 

3.8 FACTORES QUE LIMITAN LA CAPACIDAD COMPETITIVA DEL SECTOR MI

NERO 

A� Estudios económicos practicados recientemente ponen en�

videncia, el efecto negativo de la tasa de- cambio asignada 

al sector exportador y por ende a la minerta; tasa insufi

cient� que denota una dirección marcadamente declinante, 
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alej�ndose del punto de equilibrio. Resulta pernicioso 

que el tipo de cambio se fije por debajo de la paridad, lo 

cual hiere puntos vitales de las empresas exportadoras, al 

extraérseles parte del valor que en realidad deben de re� 

cibir para su normal desarrollo y hallarse.en condiciones 

adecuadas para su concurrencia en el dificil mercado inter 

nacional. 

B. Los persistentes mayores costos en Jntis que afectan a las

.unidades productivas, ocasionadas por la inflación, com

prueban que se ha producido una brusca reducción de la

capacídad de compra de los exportadores mineros, debido al

aumento del precio de venta de los insumos en mayor pro

porción que los ingresos derivados de las ventas.

c. Los impuestos a la exportación y transferencias de fondos

a otros sectores económicos, de aproximadamente mil cien

millones de dólares de los ingresos correspondientes a la

minerta en el lapso comprendido entre Julio de 1985 y Di

ciembre de 1988 han frenado el desarrollo minero del pafs.

Es cierto que la minerfa subsiste pero no crece.

o. Otro factor limitante es el incremento del monto de la in

versión en infraestructura, comparada ésta con la situa

ción de los pafses desarrollados, donde la infraestructura

existe y por lo tanto no tiene que ser realizado por la

empresa minera. En otros pafses por ejemplo Africa, el

gob�_erno participa en la financiación de la infraestructu-
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ra. 

E. Como se ha señalado lineas atras, el sector minero sufre

el impacto de factores negativos que provienen del exte

rior, debido al débil reaccionar de los patses industria

lizados, o sea, a la prolongada lentitud en la reactiva

ción de su desenvolvimiento económico; y sufre también el

sector minero el impacto de factores internos como el

desajuste de la paridad cambiarla que todavta perdura, las

huelgas o conflictos laborales y el terrorismo; los cuales

necesitan ser tratados para alcanzar una solución inte

gral.



CONCLUSIONES 

El Pera es un pats minero por tradición, demuestra su historia, 

que a través de los años ha sabido no solamente conservar esta heren 

cia, sino también acrecentarla en forma progresiva, hasta conve.r: 

tiria en la pujante industria, que es hoy. En esta labor teso

nera y titanica el trabajador minero tiene un rol importante, ya 

- que contribuye dta a dfa con su esfuerzo y desvelos, para sacar

adelante a la mas aleatoria de las industrias, tual es la mine�

rta, llevandola a una posición de especial importancia para el

desarrollo socio-económico del Pera.

- El Pera en la actualidad se ha llegado a convertir en principal

productor mundial de varios metales y minerales no metalicos,

esto en base a incrementos de sus volúmenes de producción que en

algunos casos llegaron al 1,000%.

Las posibilidades de desarrollar el sector minero, vta el incre

mento de los volúmenes producidos y sin ningún tipo de descubri

miento importante de yacimiento son amplias; ya que el Pera sólo

explota el 5% de su potencial minero. Estos proyectos , de lle

varse a cabo representartan aproximadamente un incremento del

20% en el valor de nuestras exportaciones tradicionales en el

laps� de 2 años y de 40% en 5 años.

- El manejo económico de los últimos 20 años ha fomentado polfti-
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cas de tipo de cambio barato, mediante el mod�lo de "Jndustrialj_ 

zaci6n a través de la Sustituci6n de Importaciones", en la cual 

se sobreprotege al mercado interno, disminyyendo consecuentemen-

te la actividad exportadora. Las consecuencias de las poltti-

cas seguidas y del atraso cambiario han sido perjudiciales para 

la economta en su conjunto y para el sector minero en especial. 

A nivel Macroecon6mico, la economta peruana se encuentra con se

rios desequilibrios; manifestaciones de ello son el desbocamien

to de la tasa inflacionaria, la recesión, el desabastecimiento y 

la cafda de las Reservas Internacionales netas. 

Por su parte la minerfa a subsidiado a otros sectores económi

cos y actividades de consumo a costa de su descapitalización. 

En la situación de crisis por la que atraviesa la minerta el ma

nejo del tipo de cambio ha jugado un rol tan fundamental como 

perjudicial. 

- La polttica cambi�ria ha sido erratica e incoherente en las tres

últimas décadas. Esto ha llevado a que las inversiones nacio-

nales y extranjeras en estas actividades se hayan vuelto mas

riesgosas, desalentandose.

- Como consecuencia de la polttica cambiaría seguida, el sector ex

portador peruano ha perdido dinamismo, productividad y capacidad

de adaptación a la coyuntura internacional, cosa que lo caracte-

rizó en el pasado. El sector exportador peruano es débil ahora

a los vaive�es internacionales y sensible a la polttica cambia

ría.
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El desenvolvimiento de la actividad minera r�vela la inexisten

cia de una estrategia de desarrollo minero que afronté las cau

sas estructurales internas de la crisis minera y las cambiantes 

condiciones del mercado internacional que acentuan el intercam: 

bio desigual. 

- La aplicación de pollticas estatales subsidiarias del capital,

la intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, la

reducción de su salario y el limitarse a un aumento de la pro

ductividad centrada en la renta diferencial obtenida del agota

miento de las vetas con las leyes m�s altas, ha permitido garan

tizar rentabilidad, divisas y excedentes para el corto plazo, de

jando intocados los problemas estructurales de la crisis.

- Existe una alta sensibilidad de la actividad exportadora frente

a las fluctuaciones del mercado internacional de metales; lo que

demuestra la incapacidad histórica de los gobiernos y empresa

rios, de lograr cambios en la especialización, es decir dejar de

vender materias primas con escaso valor. agregado y comprar

productos elaborados por palses industrializados.

- Uno de los factores que frena la demanda de los metales, sobre

todo en lo concerniente al cobre y el cual tiene una tendencia

creciente conforme se van introduciendo innovaciones tecnológi

cas, son los sustitutos o nuevos materiales, tales como plasti

cos, fibras ópticas, etc., los cuales estan reemplazando a los

metales b�sicos en varias lineas de productos •

..... -

- La minerla-se ha convertido desde hace muchos años atras, en la
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columna vertebral de la Economta Nacional y por ende de su desa

rrollo; esto debido a su condición de actividad que genera ma

yores divisas para el pats (ayudando c�n un apreciable porcenta

je a equilibrar la Balanza de Pagos del Comercio Exterior) y por 

los mQltiples efectos que tiene en la producción de otros sec

tores, en el empleo y en el desarrollo regional. El impacto que 

tiene la minerta en la producción de otros sectores productivos 

del pats es significativo, desde que el sector adquiere el 90% 

de sus insumos internamente. En lo que respecta al empleo, se 

calcula que el sector minero genera 5 puestos _de trabajo por 

cada empleo existente en él. Si se considera que una gran pro

porción de estos nuevos puestos se producen descentralizadamente 

captaremos la dimensión que tiene el aporte del sector minero en 

el desarrollo regional. 

Desde el punto de vista social la minerta juega un papel impor

tante como 11vehtculo de promoción social" contribuyendo a ele

var el standard de vida en las zonas donde esta actividad tiene 

su centro de operaciones. 

- La minerta requiere de la creación o ampliación de la capacidad

productiva, de nuevas fundiciones, refinerias o industrias que

aumenten el valor agregado de nuestros metales; para ast evitar

la fuga de divisas al exterior por el pago del alquiler, que se

realiza por la refinación de los concentrados._



RECOMENDACIONES. 

- Concientes de la importancia histórica, que tíene para el PerCa su

industria minera y conociendo el gran potencial de nuestro pals

y sus posibilidades para generar industrias derivadas de los me

tales; se hace necesario fijar alternativas en el corto, mediano

y largo plazo con el objetivo de apoyar el crecimiento sosteni

do de este sector, como la mejor alternativa para fortalecer el

sector externo de nuestra economía.

- El Estado al ser el maximo rector de los destinos del pats, debe

delinear una poUtica estatal realista en el campo comercial,

creciticio, cambiarlo, tributario y laboral; que se encuadre en

una estrategia que defina una polttica de inserción de la-mine

ría en el merca9? internacional, aunado a una política de indus

trialización interna, tendiente a una racional articulación sec

torial y regional de la minería. En este sentido, el control y

la supervisión de la inversión, los costos, la distribución del

excedente y la elevación de la productividad en todas las fases

del proceso productivo minero, se deben realizar con la partici

pación del Estado y de los trabajadores a través de la coges

tión.

- La Política Comercial debe definir un acceso más autónomo al mer

cado internacional a través del monopolio estatal de la comerci�
··- . 

lizaciOn,� a: la vez que garanti�a la financiación de la oferta
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El Banco Minefo debe redifinir su rol coordinando 

con MJNPECO, ya que sólo ast tiene sentido refinanciár deudas y 

articular la comercialización con el fin�nciamiento. 

- La Polttica Monetaria debe establecer una Tasa de Cambio real,

que rija tanto para las operaciones de Exportación como las de

Importación y que, superando incoherencias, permita a la activi

dad minera no sólo evitar la pendiente en que se halla con

indudable riesgo, sino reanudar un vigoroso desarrollo, ampliar

las unidades productivas, emprender nuevos proyectos y, por lo

tanto, engrosar el volumen de divisas, y superar sus marcas como

polo de progreso, fuente de puest6s de trabajo, impulsora de o

tros sectores de la producción como la industria, el comercio y

los servicios; y todo ello para que el pats supere la crisis en

que se encuentra sumida y recupere la fe en su auténtico

destino.

- Las empresas ·deben transferir al _Estado, un 1
1 Bono 11 contra el

riesgo del agotamiento de las reservas económicamente explota

bles, a fin de que no sea el Estado el que tenga que sufragar

los gastos que implican un cierre y, con los consiguientes deso

cupados; a los cuales deberta pagarsele ademas de sus beneficios

un bono de cesantta hasta su incorporación a otro centro labo

ral.

- Mas que ampliar la base exportadora minera y garantizar rentabi

lidad y divisas inmediatas, la estrategia de· desarrollo minero

debe centrª..rse-en el aumento del valor agregado, la diversifica-
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cH:m de la producción y del mercaoo, la integración con otras in 

dustrias conexas, y las acciones de complementación del intercam 

bio intrarregional de América Latina. 

- De acuerdo a los cambios en la demanda de los productos básicos

de exportaci,5n por parte de la industria usuaria, debido funda

mentalmente a innovaciones tecnológicas y a nuevos requerimien

tos de acuerdo al avance de la ciencia moderna; se hace imperati

vo investigar y realizar estudios en la búsqueda de una mayor

utilización del l.Obre, Piorno, Zinc como produc_tos semi elabora

dos i con aplicación de diferentes tipos de aleaciones.

- Antes de terminar estas recomendaciones quiero · reiterar mi

profunda fé en el futuro de nuestra minería y por ende de nues

trp pueblo; y pedir a quienes en la actualidad tienen el poder

de decisión, una acertada polttica minera superponiendo los ob

jetivos nacionales a cualquier interés de indole particular o

pol ttica. De ·:-concretarse lo antes mencionado se producirá una

resultante positiva, la misma que se traducirá en el avance de

los planes de desarrollo del pats, ast como capacidad para el

financiamiento de las obras de infraestructura social y económi

ca de la Nación •
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